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 Autores

La reagrupación familiar, como fenómeno ligado a las migraciones, permite el reencuentro
de personas (anteriormente agrupadas en familia) tras vivir separadas geográfica y temporal-
mente. Este texto tiene como objetivo profundizar en los efectos de la reagrupación familiar
de menores de origen extranjero en Navarra (España). A través de técnicas cualitativas (entre-
vistas biográficas y grupos focales), se identifican impactos tanto en personas reagrupadas co-
mo reagrupantes. Los resultados, presentados mediante una propuesta analítica en cinco eta-
pas, destacan, primeramente, salidas impulsadas por necesidades y salpicadas de duelos, cul-
pa e incomprensión. Posteriormente, acontecen separaciones paternofiliales prolongadas que
fracturan los vínculos. La decisión de reagrupar colisiona también con requisitos legales im-
pulsando reunificaciones de facto que engendran desprotección. Asimismo, los reencuentros
rebosan extrañamientos y choques. Finalmente, durante el encaje, irrumpen obstáculos (la-
borales, educativos, etc.) para la revinculación y la pertenencia social. En suma, sufrimiento y
condicionantes estructurales tensionan a estas familias transnacionales.

Family reunification, as a phenomenon linked to migrations, allows the reunion of people (pre-
viously grouped as a family) after living geographically and temporarily separated. The aim of
this paper is to study in depth the effects of family reunification of minors of foreign origin in
Navarra (Spain). Through qualitative techniques (biographical interviews and focus groups),
impacts on both reunited and reuniting persons are identified. The results, presented through
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a five-stage analytical approach, highlight, first, need-driven departures punctuated by grief,
guilt and misunderstanding. Subsequently, prolonged parental-filial separations occur, frac-
turing ties. The decision to reunite also collides with legal requirements, leading to de facto re-
unifications that generate lack of protection. Likewise, reunions are fraught with estrangement
and clashes. Finally, during the process of fitting in, obstacles (work, education, etc.) to reintegra-
tion and social belonging are encountered. In short, these transnational families are strained by
suffering and structural constraints.

Reagrupación; menores extranjeros; transnacionalidad; etapas; diagnóstico

Reunification; foreign minors; transnationality; stages; diagnosis  Key words
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1. Introducción
La reagrupación familiar es un fenómeno social vinculado a los movimientos migratorios. So-
ciológicamente, representaría el proceso que permite el reencuentro de personas de una fami-
lia anteriormente agrupadas y que han vivido separadas geográfica y temporalmente (Azcára-
te Garriz, 2022). La reagrupación familiar no es un privilegio sino el ejercicio de un Derecho
Humano fundamental, el derecho a la vida en familia, con especial repercusión en el desarro-
llo de los y las menores (Quirós-Fons, 2006; La Spina, 2013). En un contexto de fuertes de-
sigualdades norte-sur y mercados y comunicaciones globales, las migraciones persiguen el ac-
ceso a servicios básicos, seguridad, dignidad y oportunidades de futuro, especialmente respec-
to a la infancia (Arango, 2000; Vacchiano, 2018). Este acceso, sin embargo, está condicionado
por severos controles fronterizos del Norte Global (Gimeno-Monterde y Gutiérrez-Sánchez,
2020; Parella, 2022), que limitan también el derecho a la vida en familia.

Como fenómeno migratorio, la reagrupación tiene un carácter procesual, pues abarca perio-
dos diferenciados (Pedone, 2016; Azcárate Garriz et al., 2016), y transnacional (Parella y Ca-
valcanti, 2007; Solé et al., 2008). Las familias transnacionales sostienen sus vínculos afectivos y
financieros separados entre dos o más países, tratando de mantener su pertenencia y bienestar
(Bryceson y Vuorela, 2002).

Desde esta condición procesual, este texto, además del estado de la cuestión, expone los prin-
cipales resultados del diagnóstico cualitativo sobre reagrupaciones de menores acometidas por
familias de origen extranjero. Para ello, aporta un esquema analítico en cinco etapas (salida,
distancia, decisión de reagrupar, reencuentro y encaje) que ahonda en elementos comunes
extrapolables al conjunto de procesos de reagrupación. Esta propuesta permite, además, dis-
tinguir los diferentes momentos de contacto profesional con el fenómeno, identificar necesi-
dades propias de cada etapa y las consiguientes oportunidades de intervención en diferentes
esferas (social, sanitaria, educativa, etc.).

El estudio está ubicado en Navarra como marco accesible por reunir el conjunto de elemen-
tos que definen al fenómeno. Por un lado, se trabaja con una muestra cualitativa significativa
(extrapolable a otras realidades territoriales) de las diferentes experiencias que atraviesan estos
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procesos. Por otro, los testimonios se enmarcan en el espacio de la intervención de institucio-
nes públicas y entidades sociales que trabajan en el acompañamiento a familias transnaciona-
les en procesos de reagrupación.

Esta convergencia de agentes en un territorio, la dimensión diagnóstica, el terreno de la inter-
vención y su potencial traducción en políticas públicas situadas, refuerzan la pertinencia de
propuestas analíticas como la contenida en este texto.

2. Procesos de reagrupación familiar: determinantes y
consecuencias en la infancia

2.1. Políticas migratorias y derecho de reagrupación

La legislación internacional (art. 16.3 DUDH; CDN) protege el derecho a vivir en familia,
aunque las políticas migratorias lo han restringido progresivamente. El derecho de reagrupa-
ción constituye una herramienta para la integración de la población inmigrada, pues permite
su entrada regular haciendo de la familia una institución central para la cohesión sociocultural
(Pastor Seller y Martínez Gallardo, 2014; Pedone y Gil Araujo, 2016). En Europa, la Directi-
va 2003/86/CE prefigura la legislación de cada Estado —Ley Orgánica 4/2000 en España—.
Así, la reagrupación en régimen general es la más restrictiva y permite a nacionales de terceros
países con permiso de residencia y trabajo reagrupar a su pareja, descendientes menores de 18
y ascendientes mayores de 65 económicamente dependientes. Los requisitos exigen demostrar
ingresos económicos1, también tras la reagrupación, y una vivienda adecuada. Más flexible es
la norma para que nacionales de la UE reagrupen a familiares de terceros países —pareja, des-
cendientes de hasta 21 años y familiares convivientes a su cargo—, demostrando trabajar por
cuenta ajena, ser autónomo/a, estudiante o estar asegurado/a.

La primera modalidad, más exigente respecto a ingresos y vivienda, prolonga la separación en-
tre progenitores y descendientes —10 años de media en Navarra (SEI, 2021; Azcárate Garriz,
2022)—, pues la estabilización económica y administrativa son costosas —en España se aña-
den tres años de situación irregular (LO 4/2000)—. Se señala que la reagrupación en Europa
es menos un derecho que una prerrogativa del Estado, que concibe la migración como proble-
ma social (Echeverri et al., 2013). Además, las normas favorecen a nacionales de la Unión Eu-
ropea (UE) en detrimento de procedentes de terceros países, distinguiendo entre “buenas” y
“malas” familias (La Spina, 2019; Gimeno-Monterde y Gutiérrez-Sánchez, 2020). Finalmen-
te, estas políticas privilegian la familia nuclear y obligan a elegir a quién reagrupar (Hervías
Parejo, 2012; La Spina, 2013; Gil Araujo y Pedone, 2014; Pedone y Gil Araujo, 2016; Clavijo
Suntura, 2022).

Pero estos tipos jurídicos no abarcan todas las reagrupaciones efectivas, porque gran parte
de las que se producen son irregulares o de facto, invisibles para las estadísticas (Baizan, Beau-
chemin y González-Ferrer, 2014; Peñas Martín y Martínez Pampliega, 2017; González-Ferrer,
2020; Descamps y Beauchemin, 2022).

1   Tres nóminas, cada una superior al 150% del IPREM; y 50% más por cada familiar añadido.
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La reagrupación de facto resulta de las políticas migratorias y la vulnerabilidad socioeconómica
de la población inmigrada, empujada a la vía irregular ante la cronificación de la transnacio-
nalidad (González-Ferrer, 2019). No obstante, es un fenómeno complejo, con transnaciona-
lidades consolidadas: quienes no reagrupan. Las familias buscan fórmulas protectoras para su
infancia y no siempre leyes más duras aumentan proporcionalmente la reagrupación irregular,
así como menos reagrupaciones legales no siempre conllevan más irregulares (Beauchemin et
al., 2015; González-Ferrer, 2020; Descamps y Beauchemin, 2022). Además, la reagrupación
irregular puede desencadenarse por cambios repentinos en el sistema de cuidado en origen
(Azcárate Garriz et al., 2016).

Dimensionar el volumen de cada modalidad de reagrupación es complicado por la debilidad
de las fuentes estadísticas (Gimeno-Monterde y Gutiérrez-Sánchez, 2020). González-Ferrer
(2020) señala un notable incremento de las reagrupaciones de nacionales de la UE asociado al
aumento de las naturalizaciones. En España, las reagrupaciones en régimen general alcanzaron
su máximo en 2010, con 139 659, bajando hasta estabilizarse entre 30 000 y 40 000 anuales.
En 2021 y 2022 superaron las 47 000. Navarra muestra una evolución similar, oscilando entre
700 y 800 reagrupaciones anuales. Generalmente son más las mujeres reagrupadas en España
y Navarra. Por edad, de 0 a 15 años, en Navarra predominan los reagrupados varones y, de 16
a 64, las mujeres (OPI, 2024). Respecto a reagrupaciones de familiares de nacionales de la UE,
variante más laxa, en 2022 se concedieron 120 076 tarjetas de familiar ciudadano/a de la UE,
en línea con años previos (OPI, 2022).

2.2. Familias transnacionales: diversidad y género

Las familias transnacionales son muy heterogéneas según estatus socioeconómico, género, ge-
neración, momento de llegada, procedencia, proyecto familiar o individual; pero, todas afron-
tan políticas migratorias que cronifican la separación, obligan a elegir familiares, condicionan
la organización del cuidado, la viabilidad del proyecto migratorio, la selección de los tiempos
y el bienestar económico y mental familiar (Pedone et al., 2012; Pedone y Gil Araujo, 2016;
Fuentes Gutiérrez, 2014; La Spina, 2019). La reagrupación no es un proceso tan lineal como
la ley presupone (Gimeno-Monterde y Gutiérrez-Sánchez, 2020): no siempre finaliza en Eu-
ropa, hay separaciones y reagrupaciones simultáneas y los vínculos con el origen trascienden
la reunificación (Anschütz y Mazzucato, 2021).

Existe impacto diferencial del género en las reagrupaciones para todas las generaciones del sis-
tema familiar transnacional. Según quién encabece la migración hacia Europa, ciertos flujos
procedentes de Sur y Centroamérica son más feminizados y los africanos más masculinizados
(Pedone et al., 2012). El cuidado femenino en familias transnacionales genera cadenas globales
de cuidados (Baldassar, Baldock y Wilding, 2007) que sostienen económica y afectivamente
en origen y destino, resolviendo la conciliación de mujeres europeas al cuidar de sus depen-
dientes (Hochschild, 2001; Salazar Parreñas, 2001; Barba del Horno et al., 2024). Nuevos es-
tudios identifican un arduo trabajo emocional en padres migrados para transmitir sensación
de seguridad al sistema familiar transnacional (Hiitola et al., 2023). Destaca la elevada presen-
cia de familias monomarentales en las reagrupaciones (Pedone y Gil Araujo, 2008; 2016; Gon-
zález-Ferrer y Cebolla-Boado, 2018), también en Navarra (Azcárate Garriz, 2022). La pasada
crisis provocó más retornos masculinos —en familias latinoamericanas—, ocupándose más
mujeres de continuar la transnacionalidad (Hervías Parejo, 2012).
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Las políticas de reagrupación “neutras” reproducen la desigualdad de género (Pedone et al.,
2012) al responder a estándares masculinos (Hervías Parejo, 2012) —salario medio de los hom-
bres inmigrados o ingresos periódicos incompatibles con la temporalidad femenina—. Ade-
más, las madres inmigradas ingresan en un mercado segregado por sexo que demanda trabaja-
doras irregulares para tareas reproductivas en condiciones precarias (Morris, 2015; Pedone y
Gil Araujo, 2008), complicando las reagrupaciones.

Finalmente, la violencia de género es muy relevante, pues frecuentemente desencadena la mi-
gración materna o la reagrupación de sus hijas para protegerlas de abusos (Novales, 2015; Pe-
ñas Martín y Martínez Pampliega, 2017). Modelos de género rígidos en origen pueden estig-
matizar a las madres migradas, acusadas de desatender la socialización de la juventud y promo-
ver la degeneración del país (Pedone y Gil Araujo, 2008; Echeverri et al., 2013; Vianello, 2015).
Además, en Europa se les exige socializar e integrar a la adolescencia inmigrada, sin ofrecer
recursos públicos para conciliar (Hervías Parejo, 2012; Macías, 2023).

2.3. Impacto de la separación en familias transnacionales

La migración desestabiliza (Achotegui, 2009; Tizón García, 2004), acarrea separaciones más
largas de lo deseado (Rodríguez Izquierdo, 2010) y transforma los vínculos para mantenerse en
la distancia (Falicov, 2009; Shaw, 2022). El vasto cuerpo de publicaciones sobre los efectos de
la separación paternofilial en menores no revela consenso sobre si la separación es netamente
nociva, pues su impacto depende de una combinación variable de factores de riesgo y protec-
ción, en origen y en destino, que articulará procesos más o menos dañinos o benévolos (Wen
y Lin, 2012; Bonizzoni y Leonini, 2013; Fuentes Gutiérrez, 2014; Novales, 2015; Mazzucato,
2015; Mazzucato et al., 2015; Pastor Seller y Martínez Gallardo, 2014; Peñas Martín y Martí-
nez Pampliega, 2017; Cebotari, Siegel y Mazzucato, 2018; Barros-Lane et al., 2022). Numero-
sos enfoques comprenden la transnacionalidad como un “abandono protector” (Hochschild,
2001; Novales, 2015) que aporta ventajas y desventajas al sistema familiar (Azcárate Garriz et
al., 2016). Otros concluyen que la mejora material no logra contrarrestar la inseguridad on-
tológica vivida durante la separación —especialmente en tránsitos forzados— (Hiitola et al.,
2023). Los estudios distinguen dos periodos clave: antes y después del reencuentro, además
del hito familiar de la partida materna/paterna.

Los factores más influyentes durante la separación son: edad de los y las menores al partir sus
progenitores; calidad del vínculo paternofilial antes de la salida; calidad de la relación en la dis-
tancia —frecuencia de la comunicación, intimidad, honestidad—; calidad del vínculo entre
menores y personas cuidadoras en origen; estabilidad de los arreglos de cuidado; relación de
los progenitores con las personas cuidadoras en origen; condiciones materiales de la comuni-
cación a distancia; existencia y frecuencia de visitas; modelos de crianza más o menos comu-
nitarios; remesas económicas —mejoran el acceso a educación y salud en origen—; manejo
de las expectativas de reagrupación; veracidad del relato sobre la sociedad de destino; partici-
pación de menores en las decisiones del proyecto migratorio; relación con el sistema educati-
vo, profesorado y amistades en origen. Serían factores de riesgo ser mujer/niña —según regio-
nes—, un divorcio o la reconstitución familiar (Cebotari, Siegel y Mazzucato, 2018). El grado
de conocimiento de las dificultades legales y socioeconómicas del tránsito para anticiparlas o
amortiguarlas también modulará el sufrimiento, siendo la migración forzosa una de las más
vulnerables (Hiitola et al., 2023).
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Son determinantes también los factores estructurales que dificultan el ejercicio parental en la
distancia: irregularidad administrativa, dificultades laborales, residenciales, económicas y ais-
lamiento social, especialmente para las madres empleadas en el sector de cuidados (Salazar Pa-
rreñas, 2001; Mazzucato y Dito, 2018). En España, inciden los salarios inferiores, el empleo
sumergido, la temporalidad, la rotación y las duras condiciones de las trabajadoras internas
(Hervías Parejo, 2012). Esto afecta negativamente al vínculo transnacional (Mazzucato et al.,
2015; Novales, 2015). La existencia en origen de políticas públicas para hijos e hijas de proge-
nitores migrantes es un factor protector (Vianello, 2015; Cebotari, Siegel y Mazzucato, 2018).

Se discute si la migración materna afecta más negativamente (Mazzucato et al., 2015; Cebo-
lla-Boado y González-Ferrer, 2022), con resultados contradictorios —según procedencia, es-
tatus socioeconómico, entorno rural/urbano, nivel educativo, matrifocalidad (Mazzucato,
2014; 2015)—. Normas de género inflexibles en origen dañan la percepción infantil de sus
madres migradas, pero no de sus padres (Mazzucato, 2015; Pedone y Gil Araujo, 2016), gene-
rando más culpa y peor salud en ellas (Hervías Parejo, 2012; Christou y Kofman, 2022). El
duelo por la separación atraviesa los procesos de reagrupación: provoca dolor y estrés adaptati-
vo en ambas geografías (Falicov, 2009; Achotegui, 2009; Tizón García, 2004; Novales, 2015).
Tras la separación, hijos e hijas suelen experimentar tristeza y dolor, incluso conociendo las
razones de la migración parental (Peñas Martín y Martínez Pampliega, 2017; Galvan et al.,
2022). Madres y padres corren “riesgo de desocialización” respecto del grupo familiar (Parella
y Cavalcanti, 2007, p. 65) y suman al duelo por la separación el duelo migratorio (Achotegui
et al., 2017).

Las publicaciones analizan especialmente la calidad de la comunicación en la distancia y cómo
condiciona el proceso de reagrupación: los factores estructurales frecuentemente obstaculizan
esa comunicación, frustrando un intercambio veraz, dañando el triángulo de cuidados, e im-
pidiendo a progenitores asimilar el ciclo vital de sus descendientes (Barros-Lane et al., 2022;
Azcárate Garriz, 2022). Como resultado, ante un relato insuficiente sobre las transformacio-
nes vividas, los niños y las niñas pueden idealizar a sus figuras parentales o fantasear sobre el
abandono (Novales, 2015; Shaw, 2022).

Respecto a la decisión de reagrupar, los estudios subrayan que un vínculo dañado, carencias
comunicativas, decisiones adultas unilaterales o un manejo poco claro de la expectativa de la
reagrupación suelen llevar a sus descendientes a sentirse fuera del proyecto migratorio, a expe-
rimentar conflicto de lealtades, a vivir la reagrupación como un castigo o albergar expectativas
poco realistas sobre el reencuentro (Pastor Seller y Martínez Gallardo, 2014; Gimeno-Mon-
terde y Gutiérrez-Sánchez, 2020).

2.4. Reencuentro y adaptación

La reunificación familiar es un momento delicado porque sucede tras una separación prolon-
gada, con duelos encadenados y generalmente en condiciones de vulnerabilidad socioeconó-
mica, por lo que son habituales desencuentros, conflictos y sentimientos contrapuestos (No-
vales, 2015; Pastor Seller y Martínez Gallardo, 2014; Cebolla-Boado y Aratani, 2020; Azcárate
Garriz, 2022). Un gran desafío es reconstruir los vínculos entre “casi extraños” y en pleno due-
lo infantil por la separación de personas cuidadoras y amistades en origen (Tizón García, 2004;
Azcárate Garriz et al., 2016). Las condiciones hostiles, los duelos adultos no elaborados y la
falta de apoyo en la reestructuración familiar pueden cronificar los conflictos (Novales, 2015;
Villaverde Aguilera, 2015; Peñas Martín y Martínez Pampliega, 2017; Delgado et al., 2021).
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En el ámbito familiar, las expectativas adultas e infantiles respecto a la reunificación son, habi-
tualmente, dispares (Azcárate Garriz et al., 2016). La reconstrucción del vínculo requiere pre-
sencia, reconocimiento mutuo, intimidad y un relato compartido de lo pasado (Falicov, 2009;
Barros-Lane et al., 2022). Sin embargo, las condiciones socioeconómicas y legales demandan
una dedicación plena al empleo, causando ausencia física, agotamiento, ansiedad y menor dis-
ponibilidad psicológica de las personas adultas (Peñas Martín y Martínez Pampliega, 2017).
Consecuentemente, la infancia reagrupada puede sentir distancia o incomprensión, soledad,
falta de intimidad —hacinamiento residencial con riesgo de desprotección— o vivir la situa-
ción como una imposición, pues deben adaptarse a muchos cambios rápidamente, aparecien-
do frecuentemente síntomas depresivos, rebeldía, etc., si carecen de recursos de apoyo (Pare-
lla y Cavalcanti, 2007; Bonizzoni y Leonini, 2013; Novales, 2015; González-Ferrer y Cebo-
lla-Boado, 2018; Shaw, 2022).

A nivel educativo, existen numerosas dificultades, pero también importantes oportunidades
de pertenencia. Los problemas de inserción escolar se vinculan al desfase curricular, la falta
de idioma o códigos sociales desconocidos (Pastor Seller y Martínez Gallardo, 2014; Gonzá-
lez-Ferrer y Cebolla-Boado, 2018; Gimeno-Monterde y Gutiérrez-Sánchez, 2020). General-
mente, progenitores y descendientes comparten altas expectativas de rendimiento académico,
que resultan frustradas por la realidad educativa en destino (Pastor Seller y Martínez Gallar-
do, 2014; Aparicio y Portes, 2014). Los centros suelen armar estrategias de refuerzo educati-
vo y emocional para compensar la desventaja educativa y el sufrimiento por las altas expecta-
tivas (Peñas Martín y Martínez Pampliega, 2017). Las familias tienen dificultades para acce-
der a la información, comprender el lenguaje escolar, acompañar el aprendizaje o comunicar-
se con el profesorado (Sancho Salido, 2017). Sumado al problema para conciliar, puede pro-
ducirse una parentalización de hermanos y hermanas mayores para atender la escolarización
del resto (Peñas Martín y Martínez Pampliega, 2017; Gimeno-Monterde y Gutiérrez-Sánchez,
2020). Existe una larga tradición de investigación mundial sobre la desventaja educativa del
alumnado vinculado a la migración. En España, los factores más explicativos de esta desven-
taja son: entrar al sistema educativo en edades avanzadas; incorporarse tardíamente al curso
escolar; desconocer el idioma; un bajo estatus socioeconómico familiar; repetir curso; ser va-
rón; la concentración y segregación escolares o llegar con 17-18 años —difícil incorporación
al nivel postobligatorio— (Rendón Toro, 2013; Aparicio y Portes, 2014; González-Ferrer y
Cebolla-Boado, 2018; Cebolla-Boado y Aratani, 2020; Bayona-i-Carrasco, 2020).

Adaptarse al ámbito sociocultural es otro reto para esta infancia. El duelo migratorio adoles-
cente suele acompañarse del choque cultural. La doble socialización vivida afecta a su identi-
dad y frecuentemente provoca una “aculturación disonante” en la familia, por la mayor capa-
cidad adaptativa de los y las menores a la cultura de acogida (Fuentes Gutiérrez, 2014; Nova-
les, 2015; Pastor Seller y Martínez Gallardo, 2014; Peñas Martín y Martínez Pampliega, 2017);
esto podría aumentar la distancia y los conflictos intergeneracionales. La adolescencia reagru-
pada acumula desarraigo, pérdida de identidad social, dificultad para formar vínculos signifi-
cativos con iguales, pérdida de estatus respecto del origen y la tensión de tener que revincular-
se con sus progenitores cuando el ciclo vital les demanda autonomía (Peñas Martín y Martí-
nez Pampliega, 2017; Gimeno-Monterde y Gutiérrez-Sánchez, 2020; Azcárate Garriz, 2022;
Shaw, 2022).
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3. Metodología
El diagnóstico emplea sobre todo metodología cualitativa. Aunque se realizó una inicial ex-
ploración cuantitativa de fuentes secundarias, estas fueron descartadas por su limitada repre-
sentatividad y debilidad a la hora de contribuir al objetivo principal del estudio. La elección
de la metodología cualitativa responde al objetivo principal de profundizar en los procesos
de reagrupación familiar mediante la identificación de impactos y necesidades en personas re-
agrupadas y reagrupantes. Para ello, era obligada la recogida de testimonios.

El diseño y desarrollo del proceso metodológico se articuló en clave participada e involucró
a múltiples profesionales en el marco de un Grupo Técnico. La recogida de testimonios se
planteó en dos direcciones. Primeramente, mediante entrevistas biográficas a personas prota-
gonistas (22). En segundo lugar, mediante grupos focales con profesionales (7), personas me-
nores reagrupadas (1) y familiares reagrupantes (1).

El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de octubre y diciembre de 2023. Fueron con-
siderados aspectos éticos de la investigación como la dignidad del ser humano, la autonomía
de su voluntad y la protección de sus datos (privacidad, confidencialidad, derecho de acceso y
rectificación). Para ello, se utilizaron consentimientos informados que autorizaban la graba-
ción y el uso de los datos. Toda la información fue transcrita y analizada, categorizando los
resultados a través de la teoría fundamentada (Carrero Planes et al., 2012). La codificación se
articuló a través de las etapas del fenómeno. Los temas emergentes en cada unidad de análisis
permitieron refinar la codificación y su ilustración en forma de verbatim (identificados por
acrónimos detallados a continuación).

3.1. Grupo Técnico

Estuvo compuesto por 15 profesionales de áreas diversas en contacto con personas en proce-
sos de reagrupación. Este grupo acompañó el proceso, codiseñó la propuesta metodológica,
identificó y seleccionó perfiles, contrastó resultados y revisó el informe final.

Tabla 1. Composición del Grupo Técnico

Entidad Perfil profesional N.º de profesionales

Servicios Sociales (Tudela) Psicóloga 1

Servicios Sociales (Pamplona) Promotora escolar 1

Centro de Salud-mental infanto-juvenil (Pamplona) Trabajadora Social 1

Departamento de Políticas Sociales (Gobierno de Navarra) Trabajadora Social. Puesto de gestión 1

Salud Mental (Gobierno de Navarra) Trabajadora Social. Puesto de gestión 1

Departamento de Políticas Migratorias (Gobierno de Nava-
rra) Trabajadoras sociales. Puestos de gestión 3

Servicios Sociales (Pamplona) Trabajadora Social 1

Salud Mental (Gobierno de Navarra) Trabajadoras sociales. Puestos de gestión 1

Asociación SEI Elkartea Trabajadoras Sociales 2

Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universi-
dad Pública de Navarra Sociología 3
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3.2. Entrevistas biográficas

Las experiencias de las personas protagonistas se recogieron, principalmente, a través de 22
entrevistas biográficas (Bolívar, 2012), respondiendo al modo propio de investigar del enfo-
que biográfico-narrativo (Clandinin y Connelly, 2004) y utilizando la fórmula de Aprendizaje
Servicio (Aramburuzabala et al., 2015). Alumnado de la asignatura Desigualdad y Exclusión
Social del Grado en Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra realizó las entrevistas
tras la necesaria formación y bajo supervisión profesional. La selección de personas y los con-
tactos fueron suministrados por la Asociación SEI Elkartea.

Tabla 2. Características y acrónimos (nombres ficticios) de las entrevistas biográficas (EB)

N.º Acrónimo (nombres
ficticios) Sexo Edad Origen Rol en la reagrupación

1 EB-Sofía Femenino 22 Bolivia Reagrupada/o

2 EB-José Masculino 29 República Dominicana

3 EB-Nuria Femenino 21 Perú

4 EB-Héctor Masculino 25 Bolivia

5 EB-Silvia Femenino 19 Lima

6 EB-Isaac Masculino 19 Ghana

7 EB-Fernando Masculino 18 Bolivia

8 EB-Ibrahima Masculino 22 Senegal

9 EB-Agustín Masculino 20 Perú

10 EB-Linda Femenino 40 Venezuela Reagrupante

11 EB-Anat Femenino 48 Marruecos

12 EB-María Femenino 42 Bolivia

13 EB-Cristina Femenino 57 Honduras

14 EB-Diana Femenino 37 Colombia

15 EB-Youssef Masculino 31 Senegal

16 EB-Ana Femenino 50 Perú

17 EB-Carmen Femenino 44 Costa Rica

18 EB-Roxana Femenino 50 Bolivia

19 EB-Flor Femenino 43 Perú

20 EB-Valeria Femenino 31 Nicaragua

21 EB-Fátima Femenino 38 Marruecos

22 EB-Stephen Masculino 50 Ghana
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3.3. Grupos focales

Se realizaron 9 grupos focales (Mella, 2000): (7) con profesionales de ámbitos y territorios di-
versos; (1) con adolescentes reagrupados y (1) con padres y madres reagrupantes. Estos gru-
pos buscaban identificar discursos y representaciones propias del fenómeno objeto de estudio
(Alonso Benito, 1998).

Tabla 3. Características y acrónimos de los grupos focales (GF)

Características del grupo Rol en la
reagrupación Perfil profesional Total

Nº Acrónimo Zona de
Navarra

Reagru-
pada/o

Reagru-
pante

Educa-
ción

Servicios
Sociales Salud Asesoría

jurídica
Técnico/
a migra-

ciones
Volunta-

riado

1 GF-SEI Pamplona             5 1 6

2 GF-No-
roeste

Noroeste
de Nava-
rra

      2 2   2   6

3 GF-Estella Tierra Es-
tella     1 3   1 1   6

4 GF-Nores-
te

Noreste de
Navarra     1 3 1       5

5 GF-Pam-
plona

Comarca
de Pam-
plona

    3 2 3 1 2   11

6 GF-Tudela Ribera     2 4 2 1     9

8 GF-Ado-
lescentes

Comarca
de Pam-
plona

5               5

7 GF-Orien-
tadores/as

Comarca
de Pam-
plona

    5           5

9 GF-Proge-
nitores

Comarca
de Pam-
plona

  4             4

Total 5 4 12 14 8 3 10 1 57

4. Resultados
La evidencia empírica permite articular este apartado como una propuesta analítica a través de
cinco etapas presentes en los procesos de reagrupación: salida, distancia, decisión de reagru-
par, reencuentro y encaje. Aunque estas etapas se suceden (figura 1), la decisión de reagrupar
permea el proceso de principio a fin.
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Figura 1. Proceso de reagrupación en cinco etapas

4.1. Salida: “No ganas lo suficiente para sobrevivir”

Esta etapa atañe a la partida de la figura materna/paterna. Comprende el contexto de salida y
las experiencias (inter)subjetivas de los sistemas familiares.

Como en la mayoría de las migraciones, las principales motivaciones que anteceden a los pro-
cesos de reagrupación son atajar necesidades o buscar un futuro mejor. Además, integran fre-
cuentemente la expectativa del regreso: “Trabajar y regresar, claramente está” (EB-Valeria).
Pero las normas y obstáculos migratorios condicionan profundamente estos procesos: “La
decisión fue así. Yo digo: ‘yo me voy, yo me voy..., ustedes se van detrás, yo los vengo a buscar’.
Supuestamente, yo iba a tardar seis meses. Y, mira, fueron cuatro años para cuando los fui a
buscar” (GF-Progenitores).

Por ello, los procesos de reagrupación deben vincularse con la transnacionalidad, pero siem-
pre alejada de una naturalización/culturalización: “No es como algo cultural, es como algo de
necesidad” (EB-Ibrahima). La transnacionalidad dibuja proyectos migratorios heterogéneos
no necesariamente lineales: “Aquí somos nueve hermanos, pero unos viven en Senegal, otros
vivimos aquí […]. Conmigo en mi hogar viven dos […], mi madre va y viene” (EB-Youssef). En
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la distancia, las relaciones familiares-comunitarias, económicas o identitarias son compartidas
mediante redes: “Uno de los factores cuando tú lanzas un proceso migratorio es que tengas
cadenas sociales en el país de origen […] tienes algún vínculo aquí, has conectado con alguien
[…] que te informa de cómo funcionan aquí las cosas” (GF-Pamplona). Pero estas redes pue-
den no ser acogedoras en contextos precarizados: “El muerto al tercer día apesta” (EB-Silvia).
La salida tiene un impacto diferencial por género. Por un lado, prevalecen familias monopa-
rentales encabezadas por mujeres que, en ocasiones, escapan de situaciones de violencia: “He
venido […] porque aquí las mujeres son más protegidas” (EB-Anat). En otros casos, son atraí-
das por un mercado laboral que, desde una desigual atribución de roles, las demanda para los
cuidados: “Veinte años de vida laboral he tenido […] Bueno, y la que tengo aquí, que no tiene
nada que ver, cuidando ancianos y… limpiando” (EB-Roxana). Pero la salida también repro-
duce desigualdades. Habitualmente delega tareas reproductivas en otras mujeres: “Cuando
me vine a España ya se quedó con mis cuatro hijos […] Ella los ha criado y ellos han visto a
mi mamá como su mamá” (EB-Flor). Igualmente, las normas de género en origen pueden san-
cionar negativamente a estas mujeres al culparlas de abandonar a sus descendientes: “Nunca
creyeron en ella […] nunca le ayudaron tampoco a ella por viajar” (GF-Adolescentes).

Pero si algo destaca discursivamente en esta etapa es la crudeza de una despedida salpicada de
culpa, duelo e incomprensión:

Si me hubiera despedido, no me vengo. (EB-Cristina)

Mi mamá […] no me dijo nada […] se vino cuando estaba dormido. Y al otro día […] ya no
estaba más. Y pues de ahí empecé a llorar y llorar […] me quedé mal. (GF-Adolescentes)

Yo no quería que mamá se fuera, y la abracé superfuerte. (GF-Adolescentes)

Las personas en tránsito suman al duelo migratorio el de la separación de sus descendientes:
“Una cuando viene así […] no te imaginas ni a qué te vas a enfrentar […] los primeros días
fueron tan difíciles, que dan ganas de regresarse” (EB-Cristina). Con todo, la descendencia
otorga sentido: “Más que todo pensaba en mi hijo […] mi enfoque era él” (EB-Linda). Y, al
mismo tiempo, el origen del sacrificio que atraviesa la relación en la distancia: “Una se sacrifica
para sus hijos” (EB-Anat).

4.2. Distancia: “Mi hijo no estaba, estaba incompleta”

Esta etapa muestra el periodo de separación entre menores y progenitores. En ella destaca có-
mo las políticas migratorias del Norte Global prolongan la distancia: “Han dejado a los niños
con dos-tres años y llegan aquí con siete-ocho años […] o incluso mayores” (GF-Noreste). Esto
es debido a las dificultades para estabilizarse, regularizarse y cumplir con los requisitos de la
reagrupación: “La persona que quiere hacer una reagrupación tiene que ser obviamente una
persona que ya está regular en España […] es un proceso complejo” (GF-Estella). Este hecho
cronifica una transnacionalidad compensada, en ocasiones, por la protección de familias ex-
tensas: “Vivía con sus primos y primas, pues no era muy triste o tan triste como pensábamos,
porque quedaba con su abuela. […] Pues no estaba solita” (EB-Stephen).

Pero las parentalidades en la distancia están condicionadas por hostiles condiciones estructu-
rales (administrativas, laborales, etc.). Por ejemplo, el deseo de reagrupar condicionaba la Sa-
lida y, en la Distancia, trata de dar sentido a la precariedad vital: “Yo miraba a un policía y para
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mí era… ¡Buah, una angustia terrible! […] Cuando encontré mi primer trabajo fue cuando más
decidí regresarme […] fue la experiencia más horrible que he tenido en toda mi historia” (EB-
Cristina).

Y todo ello enmarcado en múltiples duelos. En el caso de madres y padres, sobresale la angus-
tia por la separación: “Te falta la mitad […] de tu cuerpo, de tu corazón, de tu alma” (EB-
Carmen). Y, al mismo tiempo, la culpabilidad: “Me sentía culpable […] eso a mí me carcomía
por dentro” (EB-Flor). En origen existe un intenso duelo por la pérdida del vínculo íntimo
cotidiano. Este duelo crece conforme se prolonga la ausencia: “Cuando vas creciendo, como
que sientes ese vacío […] Siempre les decía (a sus amistades): ‘Ya vendrá, ya vendrá’. Pero nun-
ca venía […] como que siempre esperaba, pero no. Era difícil” (EB-Sofía).

Los cambios en los arreglos de cuidado marcarán la vivencia de la distancia. Especialmente
cuando las personas responsables del cuidado en origen no son de confianza: “La que cuidaba
era mi suegra […] pero no me llevaba con mi suegra” (EB-Roxana). O tienen limitadas sus
capacidades: “Mi abuela ya estaba mayor […] no se podía hacer cargo de mí porque estaba
con las hormonas perrosas” (EB-Silvia). Por ello, son frecuentes prácticas parentalizadoras:
“La encargada de cuidar a mi abuelita era yo […] iba a tomarle la presión […] estarle dando su
medicamento” (GF-Adolescentes). Igualmente, son profundamente incidentes aquellos cam-
bios traumáticos en los sistemas familiares: “No fue muy buena (la separación de la madre)
porque mi padre, tenía otra mujer y otros hijos […] mi madre lo pasó muy mal” (EB-José).
Estas realidades provocan un sentimiento de falta de control: “Me daba mucha tristeza pensar
que mi hijo se me iba a destruir” (EB-Carmen).

Es cierto que los medios tecnológicos permiten una comunicación frecuente: “Casi todos los
días los llamaba” (EB-Ana). Pero no garantizan su calidad: “Esa comunicación es ruda […]
Hacerle sentir que soy su papá, hacerle sentir que lo quiero […] Muchas peleas por teléfono.
Insultos y todo […] se hace muy complicado […] así hable uno por videollamada” (GF-Proge-
nitores). En muchas ocasiones, debido a la crudeza de la salida: “Le dejé de hablar, por rencor,
a mi mamá. Y ella llamaba todos los días, pero yo le decía: ‘hola, mamá’ y ‘adiós’” (GF-Ado-
lescentes). Ocasionalmente, enviar remesas o regalos puede compensar estos conflictos: “Me
quedé como unos 3 meses sin hablar con mi madre porque me dejó […] no le volví a hablar
hasta que me mandaba un regalo” (GF-Adolescentes).

En la distancia también prevalece el enmascaramiento para evitar preocupaciones: “Uno mu-
chas veces mastica y traga para que ellos no se enteren de lo que está pasando” (GF-Progeni-
tores). Sin embargo, situaciones de desprotección pueden desencadenar la decisión de reagru-
par. Se subraya la existencia de abusos en origen: “Pasé por abuso sexual durante años cuan-
do era niña” (EB-Nuria). Igualmente, se narran realidades de violencia: “Llegaba borracho a
pegarnos, a mis hijos también […] a mis hijos les ha maltratado cuando estaba yo aquí” (EB-
Roxana).

4.3. Decisión de reagrupar: “Ya quiero traer a mis hijos”

Esta etapa se caracteriza por permear todo el proceso. Y tiene en el marco legal un determi-
nante incidente en varias dimensiones. Por un lado, la aspiración de reagrupar choca con una
normativa migratoria que prolonga la separación: “Primero, tú tienes que llevar aquí tres años
en situación irregular […] cuando te regularices, tienes que esperar un año, y ya estaremos en
disposición de hablar de una reagrupación” (GF-Pamplona). Por ello, la obtención de la na-
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cionalidad se erige como objetivo preferente: “No se me puso fácil hasta que saqué la nacio-
nalidad. Con la nacionalidad, fue todo rápido” (EB-María).

La reagrupación en régimen general tiene requisitos que, primeramente, generan desigualda-
des en función del origen: “Aquí todo es muy fácil para hacerlo, pero allá en Marruecos todo
es muy difícil. Se piden muchas cosas allá” (EB-Fátima). En segundo lugar, pueden resultar
insalvables ante condiciones precarias: “Te piden ser solvente económicamente […]. Declara-
ción de la renta […], tener un piso y una habitación […]. Se logra bajo sangre” (EB-Carmen).
Por ello, los procesos pueden verse interrumpidos: “Estaba trabajando en un trabajo donde
me echaron y me negaron todos los papeles y tuve que parar la reagrupación” (EB-Valeria).
Otro requisito es tener la custodia exclusiva o disponer de autorización del otro/a progeni-
tor/a. Esto genera obstáculos adicionales (económicos, legales, etc.) en madres que no han
formalizado el divorcio en origen o tienen una relación conflictiva o marcada por la violencia:
“Muchas de estas mujeres acaban financiando al agresor para que siga manteniendo a los hijos,
a cambio […] de que en un momento determinado autorice que ellos vengan para aquí” (GF-
Pamplona).

Los impactos de estos requisitos son múltiples. La precariedad puede impedir reunificar al
conjunto de la descendencia: “Dependiendo de la cantidad de personas que quiera reagrupar
van a ser unas cantidades económicas más altas” (GF-Estella). Como consecuencia, las familias
pueden verse obligadas a elegir, generando una nueva fractura: “Estaba entre decidir traer a
mi hija […] y traerlo a él”. (EB-Carmen). Igualmente, el desconocimiento o saturación de los
servicios públicos y la demora en los trámites, provoca, por un lado, abusos y mercadeo: “La
desesperación de las familias que tienen que estar pagando a una asesoría privada para poder
meter los papeles” (GF-Noreste). Por otro, sentimientos de soledad en el proceso: “No he te-
nido alguien que me guíe” (EB-Carmen). El sumatorio de impactos prolonga las separaciones,
e impone la transnacionalidad: “Hasta que no tenga esa vida mejor, ese trabajo mejor, igual
no se siente capacitado en ese momento para traer a sus hijos” (GF-Estella).

Pero la decisión de reagrupar puede también ser sobrevenida, por ejemplo, ante situaciones de
desprotección (familiar, económica, etc.): “No piensan en reagrupar, y de repente, pasa algo
en origen […], se muere el cuidador, o una situación de riesgo para el menor, y lo tienen que
traer, no te queda otra opción” (GF-SEI). Como resultado, la reagrupación de facto, es decir,
al margen del marco normativo, es dominante: “En un 90% la gente viene reagrupada de facto,
y un 10% legalmente” (GF-Pamplona). Así, en el caso de países que no requieren visado, niñas
y niños recalan como turistas causando también malentendidos en su proyecto migratorio:

Duré casi un año entero tratando de pedir una carta de invitación y no me la dieron
[…] entonces, ¡qué más le toca a uno hacerlo por los caminos verdes! […] se obliga a
uno a hacerlo por los caminos verdes […] yo también me los traje como… “¡ah, que nos
venimos de vacaciones!”. (GF-Progenitores)

Nos decían allá: “tú tienes que decir que vas de vacaciones a España, para que pases el
control migratorio”. (GF-Estella)

La falta de participación y comunicación en la decisión de reagrupar es también frecuente:
“Os traigo, tenéis que venir porque este es el proyecto migratorio familiar” (GF-Tudela). Y
topa, en ocasiones, con una negativa explícita a migrar: “Me había cerrado en un punto de: ‘yo
no me quiero ir, yo no voy a dejar mi vida aquí por vivir con usted’ […] Y vine, más que todo,
obligada” (GF-Adolescentes). Para evitar o suavizar estos choques se recurre a sueños desde
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expectativas colectivas subjetivas: “Yo estaba ilusionado, pues en nuestro país se vende un sue-
ño. Migrar desde nuestros países por ejemplo a España o Estados Unidos o cualquier parte del
exterior” (EB-José). Sin embargo, es manifiesto cómo el poder del discurso adulto se impone:
“Era […] el malo de la película, pues, ‘que te tienes que venir, te tienes que venir’ […] no es una
decisión que vas a tomar tú […] porque yo sé lo que estoy haciendo para tu bienestar” (GF-
Progenitores). Consecuentemente, los y las menores experimentan cierta ambivalencia emo-
cional ante los motivos adultos, conflicto de lealtades y sentimiento de deuda, imposibilitan-
do la negativa y materializando la inevitabilidad del reencuentro:

Sabes que te vas, no es que te lo digan, pero... o te lo dicen: “vamos a hacer los papeles
para que vengas”. […] De alguna manera uno mantiene la relación, habla. Yo hablaba
con mi padre allá a través de videollamadas o del teléfono y tal […] aceptas la realidad
[…] los papeles […] y en algún momento sabes que vas a tener que salir […] sacas buenas
notas para que todo se acelere […] fue así que un día me llamó: “compro el billete y
te vas a venir”. No vas a decir que no. Puedes, pero claro, también está ahí el tema de
mejores oportunidades, calidad de vida, seguridad. El trabajo de 10 años de tu padre y
de tu madre y de tu familia en general. (EB-Agustín)

4.4. Reencuentro: “¿Y quién es este?”

Pese a parecer un hecho puntual, el reencuentro es especialmente destacado en las reagrupa-
ciones. Esta fase profundiza en este momento inicial de la llegada. El reencuentro es, primera-
mente, un hito significativo: “Lo tenemos (apuntado) en la habitación de él de cuando le di
la bienvenida” (EB-Linda). En el caso de menores, esta etapa sobresale por una contundente
narrativa cargada de desarraigo y pérdida:

Es como quitar un árbol de un lugar, luego plantarlo […] donde hay puras piedras y
obviamente ese árbol se va a morir […]. Se pierde todo lo que hayas tenido antes […]
nunca vas a poder regresar a eso. (GF-SEI)

Todo ello en un contexto con duelos por elaborar al que se añaden otros nuevos como los
resultantes de la separación de personas encargadas del cuidado en origen: “Lo más difícil y
más doloroso […] es irte, que igual ya no sabes cuándo vas a volver a ver a esa madre, la que ha
hecho de madre, y venir a vivir con una familia totalmente ajena” (GF-Pamplona). Este hecho
se produce, además, en una doble dirección: “Mi madre ha criado a mis cuatro hijos y para ella
son sus hijos. Y siempre me llama: ‘¿Qué tal están? ¿Cómo están? ¿Están estudiando?’” (EB-
Flor). El surgimiento de nuevos duelos es también un proceso paulatino:

Al principio […] están como muy conectados con los amigos en origen. Pero […] se em-
piezan a adaptar a la vida aquí, dormir más por la noche, porque claro, la diferencia de
horarios […] y llega un momento […] de bajón, de: “me dejan de contestar los mensajes,
ya no hablamos”. (GF-SEI)

El reencuentro, como reanudación de la convivencia, precisa reconstruir vínculos quebrados
por la separación: “Volver a conocerlos… porque yo no los conozco, son mis hijos válidos,
por eso soy la madre biológica, pero… no los conocía. Ellos tienen que volver a descubrirme
y yo a ellos” (EB-Fátima). En ocasiones, no es únicamente recomponer vínculos sino, ante
transformaciones familiares, crear nuevos: “No sabía que ella se había casado […] cuando yo
llegué aquí, yo conocí el esposo de ella, yo me quedé: ‘¿Pero en qué momento? ¿Cuándo se casó
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que yo no me di cuenta?’” (GF-Adolescentes). Las alusiones a un reencuentro con alteridades
protagonizan los discursos: “Me encontré con otro […] Ya no era el mismo niñito que yo dejé
[…] Era como un extraño” (EB-Linda).

La revinculación se produce, además, desde vivencias que dificultan el proceso. En el caso de
las personas reagrupantes, destacan, por ejemplo, la culpa, la desorientación y el miedo: “Esa
sensación de ‘no lo he hecho bien’ […] La culpa es la gran losa” (GF-Tudela). En las personas
reagrupadas, resentimientos por la separación sufrida: “Mi hermanita estaba muy pequeñita,
y a mí no me pareció bien con mi mamá que la dejara” (GF-Adolescentes). Todo ello aviva la
incomunicación: “Había unas pequeñas complicaciones para comunicarme con ella, ya que
no tenía la misma confianza, y no podía hablarle mucho” (EB-Fernando). Y dificulta estable-
cer la autoridad: “(Mi madre) es como una persona desconocida y te empieza a decir: ‘haz esto,
haz lo otro’”. (EB-Héctor). La ausencia de un marco afectivo también obstaculiza los proce-
sos: “Me costó una barbaridad porque sentía que mi hijo no me quería” (EB-Linda). Como
resultado, el reencuentro, asiduamente salpicado de conflictos, apela nuevamente al sacrificio
migratorio: “Hubo peleas, hubo gritos, hubo un montón de cosas, amenazas, no sé qué. Y
había que sacrificarse… ¿A quién le toca sacrificarse? Pues a mí, porque yo soy la madre y es
mi rol o mi deber” (EB-Anat).

Más allá de la esfera familiar, el reencuentro se produce en un nuevo territorio que genera te-
mores: “Cuando vine aquí me daba miedo […]. Me encerré en el cuarto cuando llegué y no
quería salir, porque salir a la calle me daba miedo […]. No quería ver a nadie […]. No quería
nada con nadie” (GF-Adolescentes). Se añaden aspectos como el desconocimiento de las pau-
tas socioculturales y el agravante del idioma: “Tengo que empezar de nuevo, es como resetear
de todo, y no hablaba ni nada, ni adiós no sabía” (EB-Isaac). Y, nuevamente, todo ello condi-
cionado por factores estructurantes en los que la vulnerabilidad condiciona las posibilidades
de acción:

Tuve que compartir piso… y mis hijos no podían aguantar que yo compartiera piso con
otros hombres […]. Si ellos están conmigo, me tengo que ocupar de ellos, entonces, yo
no puedo trabajar… Como no puedo trabajar, tengo que acudir a Servicios Sociales. Los
Servicios Sociales no te dan lo suficiente. (EB-Anat)

La precariedad vivenciada desencadena la ruptura de expectativas que habían actuado como
motor del proceso de reagrupación: “Tampoco te dicen que no vas a tener para comer, que en
servicios básicos de acá […] la luz, si intentas encender la calefacción, vamos, que vas a tener
que estar ahí endeudándote” (GF-SEI). Esta ruptura de expectativas puede traducirse en des-
clasamiento y, como se verá a continuación, en un obstáculo para la pertenencia: “Cuando
el niño está allí, los padres o madres […] mandan dinero y allí son los reyes del mambo […] y
cuando llegan aquí resulta que pasan a ser del estrato […] bajo, económicamente […] el choque
es bestial” (GF-Tudela).

4.5. Encaje: “Nunca me voy a adaptar”

Esta etapa comprende los necesarios ajustes mantenidos en el tiempo en diferentes espacios
sociales. Comenzando por la esfera legal, y ante la predominancia de reagrupaciones de facto,
se incrementan las realidades de vulnerabilidad debido al limitado acceso a distintos servicios:
“El sistema sanitario echa un paso atrás ya con adolescentes […], se rebaja muchísimo lo que
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es la provisión asistencial” (GF-Pamplona). Este hecho incide especialmente cuando se añade
una precariedad generalizada: “Con lo de mi sueldo, pago el alquiler […] ¿Qué me queda para
las cosas de ellos?” (EB-Diana).

El encaje ocurre bajo la todavía necesaria gestión de duelos múltiples, ahora también en origen.
Por un lado, los familiares: “Estaba enferma una de mis abuelas y tenía que mandar dinero o
algo […], un poquito de ayuda para ella porque me ha estado cuidando” (Isaac, 19, Ghana).
Por otro, las amistades: “El pequeño sí habla con uno, con otro compañero de clase, de los
últimos años que estuvo, pero no es tanto ya como al principio […], ya no tienen como tanto
tema de conversación” (GF-Progenitores). Y, todo ello, añadiendo la barrera del idioma: “Es-
cuchas a la gente cómo habla y cómo vive, y dices: ‘¡qué difícil es adaptarse aquí!’” (EB-Ibrahi-
ma). Se mantiene también el reto de la revinculación, obstaculizada por el sufrimiento que to-
davía permanece: “Es muy difícil porque aún me duele” (EB-María). Ello provoca que el ajus-
te familiar se mantenga habitualmente salpicado de situaciones conflictivas: “Casi peleamos
por todo, a cada rato, es complicado […]. Por cualquier cosa discutimos ahora” (GF-Adoles-
centes). Y, en definitiva, es frecuente cierta ruptura de expectativas con respecto al bienestar
imaginado: “Yo estaba ilusionado pues en nuestro país se vende un sueño […] que se vive bien,
se gana más de lo que se trabaja […]. Y pues te das cuenta que las cosas no son así” (EB-José).

La esfera educativa es central en esta etapa. Las barreras se ligan con incorporaciones tardías:
“Para mí difícil, porque empecé casi como a medios del primer trimestre. Y ni sabía el ritmo
ni sabía nada. No sabía dónde estaba. No conocía a nadie” (GF-Adolescentes). Además, la
acogida no siempre resulta amable: “Llegué, y todo el mundo me miró súper feo […]. No eran
muy acogedoras […]. Se quedan con su grupo y ya no meten a nadie más” (GF-Adolescentes).
A ello se añade un desfase curricular no siempre comprendido:

Me fue muy mal en todas las materias […] la profesora […] me decía: “eso todo el mundo
lo sabe, usted lo debería de saber” […]. “Eso lo enseñaron el año pasado, usted ya debería
de saberlo”. Y yo le decía: “pero es que yo apenas vine este año”. (GF-Adolescentes)

Estas realidades impiden vínculos significativos entre pares: “Llegaba, me sentaba, estudiaba,
me regresaba para mi casa, sin hablarles, sin despedirme de nadie ni nada” (GF-Adolescentes).
Sin embargo, la necesidad de vínculos empuja a utilizar círculos marginalizados como vía para
lograr reconocimiento/integración. En el caso de chicas, el sexo puede actuar como peaje: “A
veces el precio que tienen que pagar para la integración es ser víctimas de depredadores sexua-
les” (GF-Orientadores/as).

Entre progenitores es común una narrativa del sacrificio que exige un rendimiento educativo
equiparable al esfuerzo migratorio: “Cuando el otro día ha sacado una nota súper mal, digo:
‘Esto me molesta, porque estoy como tú. Me estoy sacrificando como tú. Y […] no estás po-
niendo el 100%’” (GF-Progenitores). Este proceder incrementa la presión y daña la salud men-
tal de los y las estudiantes: “Ataques de ansiedad que les dan a la hora de hacer exámenes, saben
que no van a cumplir con las expectativas de sus padres” (GF-Estella). Además, son procesos
vividos en soledad dado que los hogares tienen dificultades para suministrar ayuda:

Tener menos poder adquisitivo te obliga a trabajar, lo cual te deja menos tiempo para
dedicarle, pues al estudio […]. Mi padre trabaja todo el día y pues poco tiempo tenemos
para..., o por los horarios o porque estamos trabajando, para hacer vida de familia. (EB-
Agustín)
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Estas realidades también provocan sobrecargas en términos de parentalización: “El hijo de 13
años se tenía que encargar del pequeño, porque la mamá trabaja todo el día” (GF-SEI). Como
resultado, absentismo y abandono temprano emergen: “Llega un momento que no pueden
más […] Se rinden” (GF-Estella). Aunque existen éxitos educativos, se reconoce que éstos son
sólo posibles en entornos con soportes sólidos:

Procesos exitosos, por supuesto que los hay. Los hay y muchos, pero […] en la mayor
parte de ellos es porque hay un apoyo externo bueno. Ya sea una familia, ya sea el SEI,
ya sea un tío, sea un vecino, sea un equipo de fútbol, un barrio. (GF-Orientadores/as)

5. Conclusiones y discusión de resultados
El trabajo empírico expuesto confirma que los procesos de reagrupación combinan tanto fac-
tores protectores como de riesgo. Este diagnóstico repara especialmente en aquellos riesgos
resultantes del impacto de políticas migratorias (Pedone et al., 2012; Fuentes Gutiérrez, 2014;
La Spina, 2019; Gimeno-Monterde y Gutiérrez-Sánchez, 2020) y desigualdades estructurales
(Mazzucato, 2015; Descamps y Beauchemin, 2022). Estas últimas se manifiestan en una pre-
cariedad socioeconómica que castiga a gran parte de la población inmigrada y, especialmente,
a las mujeres (Hervías Parejo, 2012; Pedone y Gil Araujo, 2008).

El carácter procesual de las reagrupaciones (Pedone, 2016; Azcárate Garriz et al., 2016) dibu-
ja un patrón recurrente que este trabajo ha traducido en una propuesta analítica a través de
cinco etapas: salida, distancia, decisión de reagrupar, reencuentro y encaje. Este esquema, no
necesariamente lineal, se ha mostrado congruente con los relatos familiares sobre la experien-
cia vivida y con la perspectiva profesional —coincidente con los diferentes momentos de con-
tacto con esta realidad, con la identificación de necesidades propias de cada etapa y con las
oportunidades de intervención—.

En la salida se evidencia cómo el fin compartido de la migración familiar es, no obstante, los
riesgos y sacrificios que comporta, mejorar las condiciones de vida de los y las menores (Nova-
les, 2015; Delgado et al., 2021). Es decir, emerge como estrategia protectora de la infancia. Este
análisis acredita una gran heterogeneidad de realidades en función de la tipología familiar, país
de origen, edad de separación, etc. (Pedone y Gil Araujo, 2016) pero, comparten un marco
transnacional (Parella y Cavalcanti, 2007; Solé et al., 2008).

En la distancia destaca la prolongada separación paternofilial atravesada por factores que de-
bilitan las relaciones y generan sufrimiento. En la transnacionalidad, las mujeres protagoni-
zan prácticas de soporte económico y afectivo, conformando cadenas globales de cuidados
(Hochschild, 2001; Salazar Parreñas, 2001; Christou y Kofman, 2022). Aunque los contextos
de origen representan recursos de apoyo (Fuentes Gutiérrez, 2014; Pedone y Gil Araujo, 2016;
Azcárate Garriz, 2022; Martínez Rodero, 2021), la distancia desvela temores a que la infancia
esté expuesta, por ejemplo, a distintas violencias.

En la decisión de reagrupar emergen las grandes dificultades para cumplir con los requisitos
legales en situaciones de vulnerabilidad social (Cebolla-Boado y Aratani, 2020). Ante ello,
la reagrupación de facto se convierte en una opción, aunque implique desprotección (Peñas
Martín y Martínez Pampliega, 2017; Novales, 2015; Mazzucato, 2015; Gimeno-Monterde y
Gutiérrez-Sánchez, 2020; Bayona-i-Carrasco, 2020).
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El reencuentro no representa el final del proceso sino, más bien, un reinicio marcado por el
extrañamiento y cargado de sentimientos contrapuestos (Pastor Seller y Martínez Gallardo,
2014; Delgado et al., 2021; Barros-Lane et al., 2022; Azcárate Garriz, 2022). Estos oscilan entre
la tristeza, la rabia —por una nueva pérdida de relaciones y contextos socioculturales en origen
(Rodríguez Izquierdo, 2010)—, el deseo ambivalente de reagrupación o el choque cultural
con la nueva realidad.

Por último, el encaje está atravesado por obstáculos para la revinculación, presiones para re-
nunciar a formar parte de la comunidad de origen, desventajas educativas que rompen las altas
expectativas familiares y dificultades para la pertenencia social (Shaw, 2022). Además, la limi-
tación de vínculos y espacios de apoyo para reelaborar las pérdidas a lo largo del proceso, unos
sistemas familiares deteriorados y un marco comunicativo generalmente deficitario, pueden
agravar los procesos de duelo y cronificarlos (Novales, 2015; Villaverde Aguilera, 2015; Peñas
Martín y Martínez Pampliega, 2017).

En síntesis, las cinco etapas muestran una alta incidencia de experiencias de sufrimiento, sa-
crificio y culpa, tanto en menores como en personas adultas. Esta realidad se extiende tam-
bién a profesionales: “Reagrupazioekin sufritzen dut asko / Sufro mucho con las reagrupacio-
nes” (GFNO). El análisis realizado subraya la necesidad de considerar no solo las esferas perso-
nales-familiares sino todos los elementos condicionantes de índole estructural que tensionan
los contextos vitales de estas familias, en origen y destino, desde la salida hasta el reencuentro
y durante el tiempo de revinculación.

Entre las limitaciones de la investigación podría destacarse que el análisis se concentra en fa-
milias atendidas por distintos servicios. Pero, como señalan los y las profesionales, existen pro-
cesos de reagrupación exitosos. Es decir, pueden estar sobrestimándose los más complejos. En
esta línea, la propia ausencia de registros ajustados al volumen real del fenómeno representa
otra limitación al impedir su cuantificación.

Por último, y como líneas de investigación futuras, el esquema analítico permite desarrollar in-
tervenciones profesionales con familias transnacionales, especialmente con la infancia reagru-
pada. Por ello, sería pertinente profundizar, junto a los y las profesionales, y desde la propuesta
de las cinco etapas, cómo articular recursos que minimicen los daños en los y las menores y
en el sistema familiar en su conjunto.
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