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Pensar la educación de  
infancias migrantes desde  
las pedagogías alternativas 
en tránsito 

Susan Sanhueza Henríquez 

Universidad de Chile 

susan.sanhueza@uchile.cl

Karla Morales Mendoza 

Universidad Católica del Maule 

kmorales@ucm.cl 

En Chile, muchos niños y niñas que han migrado junto a sus  
familias se encuentran fuera del sistema educativo. Si bien exis-
ten políticas de educación intercultural y se ha avanzado en 
instrumentos de acceso, se advierten prácticas folclorizadas, el  
predominio de un currículum monocultural y la invisibilización 
de las diversas lenguas.

Las trayectorias migratorias de niños y niñas han sido cons-
truidas desde la mirada adultocéntrica y etnocentrista, olvidando 
que en la mayoría de los casos no participan de las decisiones 
migratorias y son quienes quedan en una situación de mayor vul-
nerabilidad (Sanhueza et al. 2024).

En nuestros estudios, hemos informado que quienes migran  
han pasado al menos por tres países antes de llegar a Chile, la  
mayoría ha ingresado por pasos no habilitados, con un prome-
dio de viaje de 10 días en autobús y se ha identificado que, para el  
tránsito, los adultos cargan en su brazos a los más pequeños.

Los extensos viajes traen consigo una serie de consecuencias 
emocionales no sólo para los niños y niñas, sino también para 
las familias, en especial para las mujeres, quienes actúan como  
soporte (físico, material y emocional), durante el trayecto. 
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La violencia de género se expresa en estas trayectorias 
de múltiples formas, la responsabilidad de tomar decisio-
nes, proveer alimentación (algunas de ellas amamantan 
durante el viaje), poner en práctica pautas de sobrevivencia 
y mantener la esperanza de llegar a destino.

A nivel educativo, los resultados nos muestran violen-
cia institucionalizada, cuestión que se hace más latente a 
la hora de buscar un cupo para matricular a sus hijos e hi-
jas. Las familias quedan en abultadas “listas de espera”, a  
pesar de insistir con las solicitudes. Los procesos de admi-
sión escolar se han automatizado a través de plataformas 
que son de difícil acceso para las familias. El calendario  
no se ajusta a las particularidades que representan las  
movilidades, que en muchos casos son transitorias,  
durante o hacia el final del año, o que están determi-
nadas por el trabajo remunerado (como es el caso de  
familias temporeras que se emplean en la recolección  
de frutas).

En las ciudades, hemos observado la configuración de 
guetos culturales, lugares marcados por la pobreza y la  
falta de oportunidades; sin embargo, estos también son  
espacios de resistencia para comunidades como la  
haitiana, que han construido redes afectivas y asociativas 
para desplegar acciones de bienestar colectivo. También 
hemos encontrado en la educación informal una alta va-
loración de las culturas y prácticas de solidaridad que se 
materializan en escuelas populares, donde los migrantes 
aprenden el idioma local, a leer y escribir; participan de  
ollas comunes y establecen nuevas redes de colaboración 
que apoyan su integración a la sociedad.

A pesar de las dificultades, el profesorado ha incor-
porado una especial sensibilidad intercultural que les  
lleva a comprometerse con el aprendizaje de niños y  
niñas, independientemente de su origen cultural. Ellos  
han descubierto el valor de problematizar juntos la  
realidad y buscar soluciones o estrategias para enfrentar 
los desafíos que representa la diversidad cultural.
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Recomendaciones de actuación

Frente al escenario descrito proponemos el diseño 
de planes de acogida, acompañados de estrate- 
gias de comunicación masiva, que provean infor-
mación focalizada a familias migrantes.

Establecer sistemas combinados de matrícula, vale 
decir, que los equipos pedagógicos de los centros 
también puedan asistir y acompañar la postulación 
a través de la plataforma, facilitando los recursos dis-
ponibles para este fin.

Se necesita un modelo educativo con enfoque in-
tercultural donde el calendario escolar sea más bien 
un elemento permeable a las prácticas sociales y 
educativas, donde lo central es garantizar derechos 
para las infancias que se han desplazado.

El sistema de admisión debe responder a una pla-
nificación que asegure una distribución diversificada 
y amplia, evitando que algunos centros educativos 
mantengan una alta concentración de población es-
colar migrante (“escuelas para migrantes”), situación 
que genera nuevas formas de exclusión.

Es central pensar en políticas que promuevan el 
bienestar socioemocional de niños, niñas y sus fa-
milias. De la mano de estas cuestiones, está nues-
tra esperanza en visibilizar pedagogías alternativas 
que tengan como referencia las particularidades  
de quienes migran. 

Las pedagogías alternativas deben ser pensa-
das como la cara opuesta a las pedagogías tradi-
cionales; es decir, se encuentran en los márgenes e  
intersticios de las políticas educativas imperantes, 
porque buscan respuestas distintas de aquellas  
que se alinean a una concepción subordinada de 
la función educativa del Estado. En consecuencia, 
como señalan González, Meira y Gutiérrez (2020),  
un modelo de pedagogía alternativa en tránsito no 
puede nacer de la matriz epistémico-pedagógi-
ca colonizada que configura el sistema educativo  
actual, por el contrario, estas pedagogías son  
construidas con base al reconocimiento y bajo un  
modelo de interacción dialógico que busca incidir  
en sus propias vidas.


