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Resumen: El trabajo analiza el proyecto “Hospitalaris” de la Fundación Migra Studium 

– Servicio Jesuita a Migrantes en España, red de la Compañía de Jesús –como una práctica 

de hospitalidad nacida en respuesta a la “crisis de refugio” en Europa (2015). 

“Hospitalaris” se ha concretado en la creación una red de hogares – familias y 

comunidades religiosas - que ofrece acogida a las personas refugiadas y migrantes en 

situación de mayor vulnerabilidad social y económica en la ciudad de Barcelona. Se parte 

de un marco teórico que incluye la aportación de las tradiciones religiosas, mensajes del 

Papa Francisco y elementos de la ética de la hospitalidad formulada por Jacques Derrida.  

Palabras clave: Hospitalidad, acogida, migración, refugio, vulnerabilidad 

 

Summary: Abstract: The work analyses the project “Hospitalaris” by the Migra Studium 

Foundation - Jesuit Migrants Service in Spain, member of Society of Jesus network since 

2015 to publishing date. The project is assessed as a hospitality service which emerged 

in response to the “refugees crisis” in Europe, and has led to the creation of a network of 

sheltering homes: families and religious communities, which offers shelter to both 

refugees and migrants in situations of dire social and economical vulnerability in the city 

of Barcelona. The project fundamentals are described in the framework of traditional 

religious contributions, Pope Francis messages, and ethical elements from Jacques 

Derrida’s Ethics of hospitality. 

Keywords: Hospitality, reception, migration, refugee, vulnerability 
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1. Introducción 

A raíz de la denominada “crisis de los refugiados en Europa”, desde diferentes 

organizaciones sociales se han desarrollado acciones destinadas a la acogida residencial 

de personas migrantes y solicitantes de asilo.  En el caso de la Fundación Migra Studium1, 

organización de la Compañía de Jesús en Barcelona que forma parte de la red del Servicio 

Jesuita a Migrantes en España2, se puso en marcha en 2018 el proyecto “Hospitalaris” , 

con el objetivo de crear una red de hogares que ofreciera acogida a las personas refugiadas 

y migrantes en situación de mayor vulnerabilidad social y económica, entendida como 

una aportación concreta a generar una cultura de la hospitalidad. Después de unos años 

de funcionamiento se considera interesante evaluar el proyecto desde el punto de vista 

teórico, analizando si puede considerarse una práctica de hospitalidad.  

 

2. Pregunta de investigación y objetivos del trabajo 

La pregunta básica a la que espera responder esta investigación es la siguiente: ¿Puede 

considerarse el proyecto “Hospitalaris” de la Fundación Migra Studium una práctica de 

hospitalidad?  

Para poder responderla planteamos tres objetivos básicos que servirán de guía para 

nuestro trabajo: 

Objetivo 1: Elaborar un marco teórico en relación al concepto de Hospitalidad desde su 

dimensión espiritual (con especial atención a la tradición cristiana) y ética. 

1.1.- La hospitalidad desde las diferentes tradiciones religiosas. 

1.2.- La hospitalidad desde la aportación del Papa Francisco.  

1.3.- La hospitalidad desde la ética. 

Objetivo 2: Describir el proyecto “Hospitalaris” de la Fundación Migra Studium. 

Objetivo 3: Analizar el proyecto “Hospitalaris” de la Fundación Migra Studium como 

una práctica de hospitalidad en base al marco teórico elaborado. 

 

                                                             
1 La Fundación Migra Studium es una organización de la Compañía de Jesús, en Barcelona, que tiene como 
misión “Trabajar por la dignidad y los derechos de las personas migrantes más vulnerables y sus hijos e 

hijas, a través de la acogida, la formación y la incidencia política. Trabajar para sensibilizar a la sociedad 
sobre el hecho de la diversidad cultural y religiosa junto con la participación de los propios migrantes, con 
la colaboración de voluntarios/as y estableciendo alianzas con otros actores sociales” 

www.migrastudium.org  
2 El Servicio Jesuita a Migrantes en España es la red de organizaciones de la Compañía de Jesús en España 
que trabajan en el ámbito de las migraciones www.sjme.org   

http://www.migrastudium.org/
http://www.sjme.org/
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3. Metodología 

Para la realización del trabajo se ha llevado a cabo: 

- La recopilación, lectura y análisis de bibliografía que ha permitido la elaboración del 

marco teórico. 

- El análisis de documentación sobre el proyecto “Hospitalaris” proporcionada por la 

Fundación Migra Studium.  

- La observación participante, gracias a formar parte del equipo de la Fundación Migra 

Studium, recogida en el cuaderno de campo.  

El trabajo da una mayor relevancia y espacio al marco teórico, puesto que era la 

aportación que desde la Fundación Migra Studium se consideraba podía ser más útil (por 

tenerla menos desarrollada en la organización).  

 

4. Marco teórico: Invitación a la hospitalidad 

¿Por qué hablamos hoy de hospitalidad? ¿Qué nos hace considerar que este es un 

concepto adecuado a nuestro tiempo? La hospitalidad, la ley de la hospitalidad, nos remite 

a tiempos en los que las personas realizaban largos viajes, travesías que duraban semanas, 

meses o años, en condiciones climatológicas que no se conocían previamente y en los que 

la única posibilidad de sobrevivir era recibir hospedaje cuando se necesitaba (Balcarce, 

2014). A su vez, intuimos que la hospitalidad sigue siendo una actitud para cultivar en 

nuestro tiempo, para descubrir el porqué, partimos de la definición del diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española (Real Academia Española, s.f):  

(1) virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, 

recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia a sus necesidades,  

(2) buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes.  

Estas dos acepciones, nos ayudan a clarificar que la hospitalidad se ejerce con quienes 

están en camino (hoy, personas migrantes, desplazadas o solicitantes de asilo) y además, 

al calificar la hospitalidad como “buena acogida”, nos da a entender que no toda acogida 

puede ser considerada hospitalidad. Desde este marco conceptual, apuntamos a tres 

razones que nos confirman en la pertinencia de reflexionar hoy sobre la hospitalidad: 

- Es pertinente hablar de hospitalidad hoy y siempre, en tanto que la movilidad 

humana forma parte de la historia de la humanidad (Livi Bacci, 2012). 
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- Es pertinente hacerlo en un contexto en el que la movilidad humana se señala por 

la Organización de las Naciones Unidas3 como como uno de los desafíos globales 

a los que se enfrenta la sociedad de nuestro tiempo (Naciones Unidas). El número 

de personas que viven en un país diferente al de su nacimiento es más elevado que 

nunca, en el 2019 se calculaba que había en el mundo 272 millones de migrantes 

internacionales, representando el 3,5% de la población mundial (Organización 

Internacional para las Migraciones, 2019). Asimismo, se ha reconocido la 

contribución de las migraciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)4. 

- Es pertinente para cuestionar cuándo podemos hablar de una buena acogida, y por 

tanto de hospitalidad, y cuándo deberemos usar otros términos.  

Sin perder de vista la finalidad de nuestro trabajo (analizar el proyecto “Hospitalaris”) , 

vemos como no hay duda en calificarlo de práctica de hospitalidad en tanto que se dirige 

a personas “en camino” (migrantes y solicitantes de asilo, en situación de vulnerabilidad) .  

Sin embargo, para clarificar si hablamos de hospitalidad en tanto que “buena acogida” 

será necesaria una reflexión mayor. Para realizarla, pretendemos construir un marco 

teórico que permita acercarnos al concepto de hospitalidad desde tres aproximaciones:  

- en primer lugar, la comprensión de la hospitalidad desde diferentes tradiciones 

religiosas. Consideramos relevante este punto porque la Fundación Migra 

Studium es una organización fundada por una congregación religiosa de la Iglesia 

católica (la Compañía de Jesús), por lo que sus acciones se enraízan en una 

tradición religiosa (cristiana) y una espiritualidad concreta (ignaciana). El hecho 

de no centrarnos únicamente en la tradición cristiana o en la religión católica e 

incluir en el análisis otras tradiciones religiosas, tiene que ver con considerar que 

la acogida y la hospitalidad forman parte del sustrato de experiencias comunes a 

todas ellas (en el mismo nivel que la experiencia del amor, de la muerte o del 

encuentro con Dios) (Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa, 2015); 

- en segundo lugar, para aproximarnos al término hospitalidad tal y como se 

comprende hoy en la Iglesia católica, utilizaremos algunos textos del Papa 

Francisco. Nos motiva a hacerlo el hecho de que la acogida y la hospitalidad son 

dos de los conceptos que el pontífice ha señalado de forma reiterada en sus 

                                                             
3 https://www.un.org/es/global-issues  
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
 

https://www.un.org/es/global-issues
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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comunicaciones, en especial desde el año 2015, coincidiendo con la mal 

denominada crisis de refugiados en Europa (Ferrero y Pinyol, 2016), que para la 

Fundación Migra Studium supuso el inicio del programa “Hospitalaris”.  

- en tercer lugar, miraremos hacia la ética de la hospitalidad a través de la 

aportación de Jacques Derrida, autor que consideramos fundamental para entender 

este concepto.  

 

4.1.Hospitalidad en las tradiciones religiosas       

“Este deber y esta actitud espiritual es inherente a las tradiciones religiosas y es una 

aportación decisiva en el contexto histórico que estamos viviendo”. Así se refiere el 

Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa de la Generalitat de Catalunya al hablar de 

la acogida y la hospitalidad como la exhortación de las diferentes religiones en nuestro 

tiempo. Una exhortación que requiere ser traducida en prácticas concretas, relacionadas 

con la atención, los cuidados y el servicio, y que son ejercidas por personas, comunidades 

e instituciones como respuesta surgida desde su fe.  

Consideramos la hospitalidad como un valor convergente en diferentes tradiciones 

religiosas, en las que encontramos referencias y relatos, sobre experiencias vividas, que 

nos remiten al imperativo de la acogida, especialmente de quién es vulnerable5, detallando 

incluso pautas para ponerla en práctica. En ellas, cada una con matices y acentos diversos, 

la hospitalidad tiene que ver con el descentramiento, con el encuentro y con la posibilidad 

de gestar novedad. Señalamos a continuación, sin objetivo de exhaustividad, ejemplos de 

cómo algunas tradiciones religiosas nos refieren y remiten al ejercicio de la hospitalidad 

(Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa, 2015): 

- En el judaísmo la hospitalidad es un precepto o mandamiento, es decir, no es una 

actitud que dependa de la buena voluntad de la persona y por tanto pueda situarse en 

el nivel de la acción caritativa, sino que tiene que ver con la ley y por lo tanto debe 

situarse en el nivel de la justicia (Flaquer, 2006). El origen de esta “ley” queda 

recogido e ilustrado en los textos sagrados del judaísmo, como la experiencia del 

                                                             
5 No entramos a analizar el concepto de vulnerabilidad, pero apuntamos a un enfoque que entiende la 
entiende como inherente al ser humano: “Aunque en determinadas circunstancias vitales tomemos especial 

conciencia de nuestra fragilidad, lo cierto es que siempre y en todos los momentos de nuestra vida estamos 
atravesados por una red oculta de relaciones de interdependencia y cuidado que nos recuerdan una y otra 
vez nuestra vulnerabilidad cons titutiva” (Laguna, 2020). 
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pueblo de Israel narrada en el libro del Éxodo6 o el relato protagonizado por Abraham 

y su esposa Sara en el libro del Genesis7. Este último relato, que describe la acogida 

de extraños que irrumpen inesperadamente, sin preaviso, y que transformará la vida 

de quiénes les ofrecen hospitalidad (Herrero, 2018), es común al judaísmo, 

cristianismo e islam, en las que Abraham es considerado padre común.  

- En el cristianismo, partiendo de esa misma tradición judía que comprende la 

hospitalidad como ley, se continúa desplegando como un valor esencial presente en 

la vida de Jesús Nazaret. Son múltiples los relatos del Nuevo Testamento en los que 

se apunta a la acogida – especialmente de quien está en situación vulnerable - como 

criterio de salvación, expresión del amor incondicional y demostración de fidelidad 

en el seguimiento de Dios8. Podemos decir que, para las personas cristianas, 

seguidoras de Jesús, la hospitalidad se convertirá en una práctica esencial que se irá 

concretando y adaptando a cada contexto social e histórico.  

- En la tradición coránica también se hace referencia a Abraham como “padre de los 

huéspedes” (Flaquer, 2006). Además, en el islam, el forastero se entiende como 

invitado, como aquella persona que recibirá nuestra atención y generosidad, y se 

comprende la hospitalidad como una obligación, recogiendo incluso, algunas normas 

para hacerla efectiva, como disponer una cama para la posible llegada de un forastero 

o la disposición a dar alojamiento a quién lo necesite. El fundamento del deber de la 

acogida se encuentra en tres experiencias fundamentales (Flaquer, 2006): (1) la 

solidaridad en el desierto que obliga a acoger durante tres días a quien se encuentre 

en camino y solicite hospitalidad; (2) la acogida que el Rey de Abisinia ofreció a un 

grupo de musulmanes que huían de la Meca y (3) el refugio ofrecido por los 

ciudadanos de Medina a los musulmanes que huían hacia el norte de la Meca.  

- En el hinduismo, el anfitrión tiene el deber de ofrecer refugio y alimento al peregrino 

y al extranjero, tratando a los invitados como seres divinos. En esta tradición 

encontramos textos que reconocen a todos los seres como manifestaciones del Ser 

absoluto (Brahman) y se invita a la realización de gestos concretos para transmitir lo. 

Un ejemplo de ello es la bienvenida con una guirnalda de flores (recordando a las 

                                                             
6  “No maltrates ni oprimas al extranjero, porque vosotros también fuisteis extranjeros en Egipto” (Éxodo 
22, 21) 
7 El relato mencionado está recogido en el libro del Génesis18, 1-15. 
8 Algunos relatos del Evangelio que recogen la referencia a la hospitalidad y la acogida (Mateo 35, 31-46 
o Hebreos 13,3).  
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ofrendas a las divinidades) o el saludo “namasté” que traducimos del sánscrito por 

“me inclino ante ti”9.  

- En el budismo, la hospitalidad también se considera una práctica fundamental que ha 

de ser promovida. El origen lo encontramos en la concepción de la vida de los monjes 

budistas como en constante itinerancia y, por lo tanto, necesitados de hospitalidad a 

lo largo del camino.  

- En el sikhismo la idea de unicidad con Dios es un elemento clave que remite a la 

pertenencia de toda la humanidad a un misma Realidad. Las prácticas sikhs apuntan 

al imperativo de una acogida mutua fundamentada en la igualdad entre todos los seres 

humanos. Un ejemplo lo encontramos en sus templos (gurdvara), que permanecen 

abiertos durante todo el día y que cuentan con una cocina (langar) en la que se prepara 

y ofrece comida para cualquier persona, como signo de acogida incondicional.     

 

Podríamos seguir con el análisis de otras tradiciones religiosas en las que encontraríamos 

referencias de sumo interés10, pero valoramos que las que se han recogido son suficientes 

para comprender algunas claves de cómo la hospitalidad puede considerarse: 

- Un mandato común a las diversas tradiciones religiosas, que tiene como origen una 

experiencia propia y la concepción del ser humano como parte de la divinidad. Una 

divinidad que es a la vez “invitado, anfitrión y hogar” (Massignon, 2011). 

- Constituida por una serie de prácticas  (individuales y comunitarias) concretadas en 

gestos hacia personas desconocidas que se convierten en el centro de atención. Se 

ejerce sin límites ni fronteras, puesto que “se acoge al prójimo, al vecino, al 

compañero, al amigo, al pariente, pero también al extraño, al lejano, al extranjero, al 

inmigrante” (Tamayo, 2007).  

- Vinculada a la idea de fraternidad y de humanidad compartida.  

 

4.2.Hospitalidad y acogida en el pontificado de Francisco 

Adentrándonos en el cristianismo y concretamente en la Iglesia católica (recordamos que 

tiene que ver con el hecho de que la Fundación Migra Studium sea parte de la misma) es 

                                                             
9 De libro sagrado del hinduismo: El amor que siente un iluminado es ecuánime y universal, no hace 
diferencias entre un Brahmin austero y sabio y una vaca o un elefante, o un perro, o incluso el bruto que 

come carne de perro (Bhagava-Gita 5:18) 
10 Hemos escogido estas seis tradiciones religiosas porque están relacionadas con el trabajo que la 
Fundación Migra Studium realiza en el ámbito de la sensibilización sobre la diversidad cultural y religiosa. 
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relevante señalar como su actual líder, el Papa Francisco, se ha referido de forma 

constante a la hospitalidad como un valor y una práctica fundamental para el tiempo 

actual. Lo ha hecho a través de gestos concretos - como los viajes para encontrarse con 

personas desplazadas11 o la creación, en enero de 2017, de la Sección Migrantes y 

Refugiados12- y a través de escritos de los que destacamos los mensajes para la “Jornada 

Mundial del Migrante y del Refugiado” y la última encíclica “Fratelli Tutti” (Francisco, 

2020). Consideramos estas comunicaciones de especial relevancia para nuestro trabajo, 

puesto que recogen con claridad lo que el Papa Francisco identifica como los desafíos 

contemporáneos de la movilidad humana y apuntan, a la acogida y a la hospitalidad, como 

las posibles respuestas.   

 

4.2.1.- Mensajes para la Jornada Mundial del emigrante y el refugiado 

La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en la Iglesia católica13 tiene por 

objetivo mostrar la preocupación sobre la realidad de la movilidad humana, convocar a 

las personas creyentes a la oración intencionada y sensibilizar a la sociedad. El pontífice 

comparte para esta Jornada una carta que sirve para enmarcar y focalizar sobre alguna 

cuestión de especial relevancia. Para este trabajo hemos seleccionado las cartas que 

corresponden al período 2014-2020, puesto que es el momento en el que se gesta y se 

desarrolla el proyecto “Hospitalaris”.  

“Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor” (Francisco, 2014). En su primer 

mensaje como pontífice Francisco apunta dos cuestiones a las que posteriormente hará 

referencias continuas en sus manifestaciones públicas:   

- el concepto de “familia humana” a la que pertenecen todas las personas; 

- la movilidad humana, como característica del tiempo en el que vivimos, que tiene 

como causa las situaciones de miseria y persecución que afectan a una parte de la 

humanidad, como consecuencia la exclusión, el sufrimiento y el menoscabo de la 

                                                             
11 Destaca el viaje a Lampedusa en julio de 2013 en el que rindió homenaje a las personas muertas en el 

Mediterráneo y proclamó una homilía sobre la “globalización de la indiferencia” y la pregunta ¿dónde está 
tu hermano? (Francisco, 2013) y el viaje a Lesbos en abril de 2016 en el que en se dirigió a los periodistas 

diciendo “vamos a un cementerio en el mar” (Francisco 2016a). 
12 Esta Sección está dentro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Integral de la Santa Sede y tiene 
como misión principal la promoción del acompañamiento y la atención a las personas refugiadas y 

migrantes por parte de la Iglesia católica 
13 Tiene su origen en el año 1914 cuando Benedicto XV redactó una carta centrada en la realidad de los 
italianos que habían emigrado. En 1975 Pablo VI redactó el primer mensaje para la Jornada Mundial.  
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dignidad humana y como remedio necesario, la acogida y la hospitalidad.  

“Ver en el emigrante y en el refugiado no sólo a un problema que debe ser afrontado, 

sino un hermano y una hermana que debe ser acogido, respetados y amados” .  

“La acogida y la hospitalidad hacen posible la equitativa distribución de los bienes 

de la tierra, la tutela y la promoción de la dignidad y la centralidad de todo ser 

humano”.  

”Una Iglesia sin fronteras, madre de todos”  (Francisco, 2015). Sitúa a las personas 

migrantes y refugiadas como parte de las especialmente “pobres y desamparadas” a las 

que la Iglesia católica está llamada a cuidar. Apunta al rechazo y a la desconfianza que 

pueden generar los movimientos migratorios como actitudes opuestas al mandamiento 

bíblico de la acogida y que requieren cultivar una cultura del encuentro.  

“La Iglesia sin fronteras, madre de todos, extiende por el mundo la cultura de la 

acogida y de la solidaridad, según la cual nadie puede ser considerado inútil, 

fuera de lugar o descartable”. 

“Esos recelos y prejuicios se oponen al mandamiento bíblico de acoger con 

respeto y solidaridad al extranjero necesitado”. 

“Aquí se sitúa la vocación de la Iglesia a superar las fronteras y a favorecer «el 

paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación a una 

actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro”. 

“Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta es el Evangelio de la Misericordia” 

(Francisco, 2016b). Hace referencia a las personas migrantes como sujetos que “escapan 

de su propia patria” por ser víctimas de la violencia y de la pobreza, que son sometidas 

durante su “éxodo” al “ultraje de los traficantes” y a “nuevas formas de esclavitud” y que 

en las sociedades de acogida se encuentran con la “sospecha y el temor” y con dificultades 

para la acogida, la integración y el ejercicio de sus derechos. Vuelve a remitirnos a la 

cultura del encuentro que comporta a abrirse al cambio y al crecimiento que supone la 

vida en contextos de diversidad.  

“El cuidar las buenas relaciones personales y la capacidad de superar prejuicios 

y miedos son ingredientes esenciales para cultivar la cultura del encuentro, donde 

se está dispuesto no sólo a dar, sino también a recibir de los otros. La 

hospitalidad, de hecho, vive del dar y del recibir”. 

“Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz” (Francisco, 2017). Da cuenta de la 

realidad de la infancia migrante y las situaciones de vulneración de derechos a las que se 
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ven sometidos niños y niñas en sus procesos migratorios. La acogida se define como 

condición necesaria para el encuentro con Dios y a la vez, como capacidad que muestra 

el valor de las instituciones.  

“Cada uno es valioso, las personas son más importantes que las cosas, y el valor 

de cada institución se mide por el modo en que trata la vida y la dignidad del ser 

humano, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de los 

niños emigrantes”. 

“Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados” (Francisco, 2018).   

Vuelve a referirse a la movilidad humana como característica de nuestro tiempo y a su 

vez, como oportunidad para el encuentro con Jesucristo. Hace una propuesta para 

responder al desafío de las migraciones que sustenta en el ejercicio de cuatro verbos 

(acoger, proteger, promover e integrar) y vuelve a mencionar la necesidad de cultivar una 

“cultura del encuentro”.  

“Insisto una vez más en la necesidad de favorecer, en cualquier caso, la cultura 

del encuentro, multiplicando las oportunidades de intercambio cultural, 

demostrando y difundiendo las «buenas prácticas» de integración, y 

desarrollando programas que preparen a las comunidades locales para los 

procesos integrativos”.  

“No se trata solo de migrantes” (Francisco, 2019). Habla de la “globalización de la 

indiferencia” y la “cultura del descarte”, que conllevan la exclusión y el rechazo de las 

personas migrantes, refugiadas, desplazadas y víctimas de trata.  Para superar esta 

situación apunta a la necesidad de salir al “encuentro del otro” y al ejercicio de la 

compasión ante el sufrimiento ajeno. 

“Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los migrantes, no se trata 

sólo de ellos, sino de todos nosotros, del presente y del futuro de la familia 

humana. Los migrantes, y especialmente aquellos más vulnerables, nos ayudan a 

leer los “signos de los tiempos”. A través de ellos, el Señor nos llama a una 

conversión, a liberarnos de los exclusivismos, de la indiferencia y de la cultura 

del descarte. A través de ellos, el Señor nos invita a reapropiarnos de nuestra 

vida cristiana en su totalidad y a contribuir, cada uno según su  propia vocación, 

a la construcción de un mundo que responda cada vez más al plan de Dios”.  

“Como Jesucristo, obligados a huir. Acoger, proteger, promover e integrar a los 

desplazados internos” (Francisco, 2020a). Centrado en la realidad de los desplazamientos 



 
 
 
 

16 
 

internos y la pandemia del Covid19.  Se explicita la llamada a la cercanía para ir más allá 

de los números y poder acercarse a los rostros y a las historias de las personas desplazadas, 

a escuchar el dolor de la humanidad. Esta cercanía se propone como camino para 

comprender la realidad y para deconstruir miedos y prejuicios que hacen mantener la 

distancia. Vuelve a invitar a la acción a través de verbos que implican movimiento: 

conocer para comprender, aproximarse para servir, escuchar para reconciliarse, compartir 

para crecer, involucrarse para promover, colaborar para construir.  

 

4.2.2. Encíclica Fratelli Tutti  

La Carta Encíclica “Fratelli Tutti” del Santo Padre Francisco sobre la Fraternidad y la 

Amistad Social está firmada por el pontífice con fecha 3 de octubre de 2020. Se trata de 

un documento que recoge muchas de las aportaciones que el Papa Francisco ha realizado 

a lo largo de los últimos años en relación a la movilidad humana y a cómo la Iglesia 

católica está llamada a situarse ante esta realidad. El valor de esta encíclica no estaría 

tanto en su novedad, como en el hecho de presentar, en un único documento, algunas de 

las cuestiones que se han convertido en básicas en el pontificado de Francisco y que son 

de nuestro interés, porque tienen relación con la invitación a la práctica de la hospitalidad.  

En el texto de la encíclica la mención explícita a la hospitalidad aparece en una única 

ocasión, remitiéndonos al origen de la misma (Francisco, 2020b):  

“Por algo muchas pequeñas poblaciones que sobrevivían en zonas desérticas 

desarrollaron una generosa capacidad de acogida ante los peregrinos que 

pasaban, y acuñaron el sagrado deber de la hospitalidad. Lo vivieron también las 

comunidades monásticas medievales, como se advierte en la Regla de san Benito. 

Aunque pudiera desestructurar el orden y el silencio de los monasterios, Benito 

reclamaba que a los pobres y peregrinos se los tratara «con el máximo cuidado 

y solicitud». La hospitalidad es un modo concreto de no privarse de este desafío 

y de este don que es el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo” 

(90). 

Pero más allá del uso del término exacto, creemos que es relevante señalar algunas 

cuestiones que pueden ayudarnos en el análisis que pretende este trabajo porque nos 

acercan a conceptos directamente relacionados con la acogida de las personas que migran 

y buscan refugio. Señalamos a continuación los elementos clave: 

- El horizonte de la fraternidad y de la humanidad y dignidad compartida por todas las 
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personas independientemente de su origen o situación. 

“Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, 

como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de 

su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermano s” (8) 

“Que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en derechos, en los deberes y 

en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos” (5)  

“Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano 

o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido 

aquí o si vive fuera de los límites del propio país” (125) 

-  Las migraciones como elemento clave del momento histórico presente y futuro que 

requiere una respuesta desde la fraternidad.  

“Las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo. Pero 

hoy están afectadas por una pérdida de ese sentido de la responsabilidad fraterna.” 

(40)  

- La necesidad de hacer efectivo el derecho a no emigrar y el derecho a emigrar.  

“Hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener las condiciones para 

permanecer en la propia tierra” (38) 

“Pero mientras no haya avances serios en esta línea, nos corresponde respetar el 

derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde  pueda no solamente 

satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse  

integralmente como persona” (129) 

- La cultura del descarte y la globalización de la indiferencia son dinámicas del contexto 

social actual. También lo es la hostilidad, que se sustenta en el miedo y provoca 

actitudes y comportamientos racistas, generadoras de sufrimiento y que “permiten” la 

vulneración de los derechos de las personas migrantes. 

“El problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra  forma de 

pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y 

quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas” (41) 

“Traficantes sin escrúpulos (…) explotan la situación de debilidad de los 

inmigrantes, que a lo largo de su viaje con demasiada frecuencia experimentan la 

violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico, y sufrimientos 

indescriptibles» (38) 

“Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la 
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vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca 

de cualquier persona. (…) Nunca se dirá que no son humanos pero, en la práctica, 

con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos 

valiosos, menos importantes, menos humanos (39) 

- La contraposición entre la lógica de la dignidad (inalienable a todo ser humano) y la 

lógica de los privilegios (que surgen de la distribución desigual de la riqueza y la 

apropiación indebida de los recursos naturales).  

“Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para 

todos” (22)  

“Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se 

acepta el gran principio de los derechos que brotan del sólo hecho de poseer la 

inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra 

humanidad”. (127) 

“Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano 

o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido 

aquí o si vive fuera de los límites del propio país. También mi nación es 

corresponsable de su desarrollo, aunque pueda cumplir esa responsabilidad de 

diversas maneras: acogiéndolo de manera generosa cuando lo necesite 

imperiosamente, promoviéndolo en su propia tierra, no usufructuando ni vaciando 

de recursos naturales a países enteros propiciando sistemas corruptos que impiden 

el desarrollo de los pueblos” (125) 

- El reconocimiento de la diversidad como riqueza y como oportunidad para crecer en 

humanidad (Ares, 2020). 

“La llegada de personas diferentes, que proceden de un contexto vital y cultural 

distinto, se convierte en un don porque las historias de los migrantes también son 

historia de encuentro entre personas y entre culturas: para las comunidades y las 

sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo 

integral de todos” (133) 

“Tenemos la necesidad de comunicarnos y descubrir las riquezas de cada uno, de 

valorar lo que nos une y ver la diferencias como oportunidades de crecimiento en el 

respeto de todos” (134) 

“Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una 

única forma cultural dominante, que finalmente perderá los colores del poliedro y 
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terminará en el hastío”. “Es la tentación que expresa en el antiguo relato de la torre 

de Babel” (144) 

- La necesidad del encuentro y la comunicación como medio para el reconocimiento de 

la persona como ser humano igual en dignidad. 

“Cada vez menos se llama a un hombre por su nombre propio , cada vez menos se 

tratará como persona a ese ser, único en el mundo, que tiene su propio corazón, sus 

sufrimientos, sus problemas, sus alegrías y su propia familia. Solo se conocerán sus 

enfermedades para curarlas, su falta de dinero para proporcionárselo, su necesidad 

de casa para alojarlo, su deseo de esparcimiento y de distracciones para 

organizárselas.” (193) 

“Porque nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente 

verdaderamente de casa.” (230) 

- La acogida, que requiere gestos a personas concretas, ejercidos individual y 

comunitariamente.  

“Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y 

hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración porque todo eso 

habla y forma parte de la comunicación humana” (43)  

“La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si 

es parte del propio círculo de pertenencia” (81). 

“Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un hospedero 

que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y 

encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas 

individualidades, recordemos que el todo es más que la parte, y también es más que 

la mera suma de ellas” (78)  

- El valor de la gratuidad aplicado a la acogida y la hospitalidad.  

“Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, 

sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esto 

permite acoger al extranjero, aunque de momento no traiga un  beneficio tangible. 

Pero hay países que pretenden recibir sólo a los científicos o a los inversores” (139) 
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4.2.3. Claves de la aportación del Papa Francisco a la práctica de la hospitalidad y 

la acogida  

A modo de síntesis señalamos las cuestiones más relevantes de los textos analizados del 

Papa Francisco en relación a la práctica de la hospitalidad, como claves que nos 

permitirán el análisis del proyecto “Hospitalaris”.  

- La incuestionable pertenencia de todas las personas a la familia humana, de la que 

se desprende la dignidad compartida y la fraternidad universal.  

- La movilidad humana como elemento clave del contexto actual, con unas causas 

y unas consecuencias que es necesario reconocer para comprender las razones que 

llevan a las personas a dejar sus hogares.  

- Las personas que migran se ven sometidas a lo largo del proceso migratorio (tránsito 

y destino) a una situación de extrema vulnerabilidad, ante la cual surgen dos 

respuestas: la de quién intenta aprovecharse de esta situación para su propio beneficio, 

la de quien intenta protegerlas dada su situación.  

- Globalización de la indiferencia y cultura del descarte  como dinámicas que han 

impregnado la sociedad y que pueden “desactivarse” mediante el encuentro, la 

cercanía y la compasión.  

- En las sociedades que reciben a las personas migrantes se pueden dar dos tipos de 

dinámicas: la del rechazo, fundamentada en el miedo a lo desconocido, o la del 

encuentro, fundamentada en la fraternidad y la dignidad. Ambas son o pueden ser 

alimentadas y promovidas.  

- La Iglesia, como parte de la sociedad, está llamada a dar una respuesta, 

individual y comunitaria, centrada en la acogida y la hospitalidad (Baggio, 2020). 

Esta respuesta se fundamenta en la propia experiencia y en un mandato bíblico, se 

opone al rechazo y se concreta en acciones dirigidas a acoger, proteger, promover e 

integrar.  

- La hospitalidad y la acogida adquieren un mayor valor cuando se realizan de 

forma gratuita y tienen la capacidad de transformar a quien la recibe y a quien 

la ofrece .  
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4.3. Ética de la hospitalidad 

Jacques Derrida, es el filósofo contemporáneo que, tomando elementos de la filosofía de 

Kant14 y especialmente de Levinas15, define la hospitalidad como una actitud ética 

incondicional, es decir, que no puede limitarse en modo alguno (Herrero, 2008). Partiendo 

de esa concepción, la hospitalidad se presenta como el movimiento que supone la apertura 

de una persona hacia otra que acaba de llegar, que irrumpe sin preaviso y a la que no se 

conoce o incluso se presenta como “opaca” o incomprensible (Balcarce, 2014). Una 

apertura que para considerarse hospitalidad absoluta se ha de producir sin condiciones, 

sin límites, algo que nos lleva a situarla en el nivel de la aspiración. La hospitalidad 

absoluta aparece en el horizonte, pero es difícil de alcanzar en un contexto social y 

político como el actual, en el que imperan normas y leyes, en especial, cuando nos 

referimos a las personas extranjeras o que intentan traspasar fronteras estatales.  

Esta incondicionalidad inalcanzable forma parte de la contradicción (o la aporía) entre la 

ley de la hospitalidad absoluta y las leyes de la hospitalidad que la hacen posible pero que 

la niegan en tanto que la condicionan (Derrida, 1998) 

“Como si el imperativo categórico de la hospitalidad ordenase transgredir todas 

las leyes de la hospitalidad, es decir, la condiciones, las normas, los derechos y 

los deberes que se imponen a los huéspedes (…). Recíprocamente, todo ocurre 

como si las leyes de la hospitalidad consistiesen, al marcar límites, poderes, 

derechos y deberes, en desafiar, en transgredir la ley de la hospitalidad, la que 

ordenaría ofrecer al recién llegado una acogida sin condición” (Derrida 1998, 

p. 81).  

Nos movemos entre la imposibilidad de una hospitalidad sin condiciones, puesto que para 

hacerse efectiva requiere de ellas, y la necesidad de una hospitalidad que no ha de ser 

utópica, que requiere concretarse, encarnarse en el tiempo y en el espacio para hacerse 

real y disfrutable (Soto, 2014). ¿Qué camino podremos encontrar para avanzar? 

Podríamos tomar el horizonte de la hospitalidad absoluta como guía y con ella, habitar e 

impregnar prácticas de hospitalidad (Balcarce, 2014). Prácticas concretas que deberían ir 

de lo global a lo local, de la dimensión más universal a la más “doméstica” , que 

permitieran seguir abriendo la puerta a quien llega. En la aportación de Derrida 

                                                             
14 Kant, en su obra sobre La paz perpetua, señala la hospitalidad universal como una de las condiciones 

para llegar a ella (Conesa, 2006).  
15 Levinas define en sus obras al sujeto como “anfitrión” que construye su propia identidad en relación a 
los demás (Conesa, 2006). 
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encontramos algunos elementos de esa hospitalidad absoluta que puede convertirse en 

inspiración para los gestos concretos. Nos aproximamos a ellos desde las dos figuras que 

posibilitan la hospitalidad: el anfitrión y el huésped.  

 

4.3.1. El huésped: la persona que llega a la puerta  

Desde la incondicionalidad de la hospitalidad tiene sentido cuestionar la relación entre la 

persona que llega y la que está, quién ofrece y quien recibe acogida. ¿Qué le podemos 

exigir a la persona extraña? ¿Qué hable nuestra misma lengua? (Derrida, 1998 p.21) 

¿Saber su nombre y apellido? La hospitalidad absoluta, para llegar a serlo, supondrá eludir 

cualquier exigencia, puesto que esta se vierte sobre quien es verdaderamente un extraño, 

un desconocido o, en s palabras de Derrida, “el otro absoluto” (Derrida, 1998 p.31).  

“La hospitalidad absoluta exige que yo abra mi casa y que de no sólo al 

extranjero (provisto de un apellido, de un estatuto social de extranjero, etc.) si no 

al otro absoluto, desconocido, anónimo, y que le dé lugar, le deje venir, lo deje 

llegar, y tener lugar en el lugar que le ofrezco, sin pedirle ni reciprocidad (la 

entrada en un pacto) ni siquiera su nombre” (Derrida 1998, p 31). 

Para el autor, esta no exigencia se fundamenta en dos cuestiones: el hecho de que la 

hospitalidad se inicia incluso antes de que la persona llegue, antes de saber quién será y 

asumiendo que pueda ser cualquiera (Herrero, 2018); y el hecho de que sea quien sea la 

persona que llegue será bien recibida, aunque esa aparición se produzca de repente, sin 

haber sido invitada.  

Cuando el huésped aparece ante nuestra puerta - que permanece abierta y a la espera –, el 

anfitrión que ya estaba dispuesto a la acogida cede al recién llegado “el control”, lo sitúa 

en el centro y asume el riesgo que comporta que ocupe su espacio (Soto, 2014). La no 

exigencia conlleva la ausencia de interrogación. No necesitamos formular preguntas 

puesto que no necesitamos saber nada de la otra persona. De nuevo, la cuestión de la 

incondicionalidad aparece para clarificar que la hospitalidad no va precedida de datos o 

informaciones sobre el huésped. La persona no es desvelada antes de su llegada, sino que 

se acepta que sea ella misma quien, a su tiempo y de su forma, se nos vaya revelando. Sea 

quien sea y sea como sea, será aceptada en su singularidad (Fernández, 2009).  

 “Es verdad que esta abstención (ven, entra, detente en mi casa, no pido tu 

nombre, ni siquiera ser responsable, ni de dónde vienes ni dónde vas) parece más 

digna de la hospitalidad absoluta que ofrece el don sin reserva (…). El callarse 
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es ya una modalidad de la palabra posible” (Derrida, p 135) 

El único dato que necesitamos saber de la persona que llega es algo que no requiere ser 

preguntado, que tiene derecho a recibir hospitalidad. Este derecho es lo que nos permitirá 

diferenciar al huésped del “parásito”, en palabras de Derrida, lo que nos permitirá dejar 

que la persona entre en nuestro hogar sin considerarlo un “huésped abusivo, ilegítimo, 

clandestino, pasible de expulsión o de arresto” (Derrida, 1998 p. 63). Este derecho a 

recibir hospitalidad por el simple hecho de ser humano, choca hoy con las dinámicas de 

hostilidad hacia las personas que migran y buscan refugio, promovidas por algunos 

partidos políticos, y que buscan su deshumanización y criminalización, presentándolas 

como “indignas” de cualquier acogida y hospitalidad (Bauman, 2016).  

 

4.3.2. La anfitriona, la persona que ya está.  

Para que una persona ofrezca hospitalidad y se convierta en anfitriona, se requerirán 

algunas condiciones que tienen que ver con ella misma y lo que podríamos entender por 

sus circunstancias: 

- Contar con un espacio: El sujeto que recibe hospitalidad es el extranjero, aquel que 

llega de más allá de nuestras fronteras para entrar en nuestro espacio (Herrero, 2008), 

el extraño al que se invita a formar parte de nuestro mundo (Bermejo, 2011). La 

hospitalidad requiere de un espacio, de un lugar al que la persona llega y en el que 

puede ser recibida, “quiero ser dueño de mi propia casa para poder recibir en ella 

quien quiero” (Derrida, 1998). Un espacio en el que, tal y como apunta Francesc 

Torralba, la calidad cuenta, puesto que requiere adecuarse más o menos a las 

necesidades de la persona que se recibe (Centro de humanización de la salud, 4 de 

mayo de 2017). 

Es relevante apuntar que, en tanto que el espacio es propiedad del anfitrión, puede dar 

lugar a relaciones que son en clave de igualdad pero también de paternalismo o 

incluso, a la negación de la hospitalidad. Esta es una cuestión que nos recuerda la 

hostilidad de muchos estados ante la llegada de personas migrantes o solicitantes de 

asilo, que formulan un no a la hospitalidad ante la posibilidad de ofrecerla en el 

espacio que definen como propio (Bauman, 2016), al interior de sus fronteras.  

- Estar disponible: Otra de las condiciones de posibilidad de la hospitalidad tiene que 

ver con la disposición interna, personal, ante la posibilidad de que el otro o la otra 

llegue al umbral de ese espacio del que se dispone (del hogar).  
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“El dueño de la casa espera con ansiedad en el umbral de su hogar al extranjero 

que verá asomar en el horizonte como a un liberado. Y desde tan lejos como lo 

vea venir, se apresurará a gritarle: “Entra pronto, porque tengo miedo de mi 

felicidad” (Derrida 1998, p. 123) 

Se trata de una disponibilidad para gestionar el miedo y la ansiedad ante el 

desconocido. Emociones que no se eludirán, estarán presentes, pero no impedirán que 

el huésped entre (Bauman, 2016). La hospitalidad “siempre es una actividad de riesgo 

en la medida que no sabe lo que acabará pasando” (Centro de humanización de la 

salud, 4 de mayo de 2017) puesto que el huésped es alguien recién llegado, que no 

forma parte de nuestro círculo y por tanto no es previsible.   

- Tener tiempo: La hospitalidad requiere de un tiempo, un tiempo que es personal y 

por tanto fracción de la propia vida, que se ofrece y se entrega a quién llega. De esta 

forma, la anfitriona deja de vivir pasa sí misma y se ofrece al huésped. (Fernández, 

2009). 

- Gratuidad: La hospitalidad se construye sobre la gratuidad y la lógica del don 

(Guille, 2015), en oposición a la lógica del intercambio finalista, “porque si practico 

la hospitalidad por deber (y no sólo en conformidad con el deber), esa hospitalidad 

como pago ya no es una hospitalidad absoluta, ya no es graciosamente ofrecida más 

allá de la deuda y de la economía,” (Derrida 1998, 87). El motivo esencial y definitivo 

de esta gratuidad tienen que ver con el hecho de que la hospitalidad es anterior a la 

economía y al sentido de propiedad (Soto, 2014).  

 

4.4.Herramienta para el análisis del proyecto “Hospitalaris”. 

Con el fin de poder responder a la pregunta de investigación que es el objeto de este 

trabajo y partiendo del marco teórico expuesto, se proponen una relación de claves que 

surgen de los tres enfoques que han alimentado el marco teórico de nuestro trabajo. Estas 

claves organizadas en torno a cuatro cuestiones se presentan en forma de herramienta para 

el análisis que vamos a llamar de aquí en adelante “modelo RFE” (religiones, francisco, 

ética).  
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A ¿Qué la motiva?    

1 Es un mandato, ley X X   

2 Se fundamenta en experiencias propias X X  

3 Vinculada a la fraternidad y a la humanidad 

compartida 

X X X 

4 Responde a la realidad de la movilidad humana y a 

las vulneraciones de derechos a las que se exponen 

las personas que migran o buscan refugio 

 X  

5 La hospitalidad se puede promover  X  

B ¿Cómo se ejerce?    

6 Son gestos hacia “otras personas”, especialmente  

desconocidas y vulnerables 

X  X 

7 Comporta prácticas concretas (que pueden ser 

individuales y comunitarias) 

X X X 

8 La persona que llega, huésped, se convierte en 

centro de atención 

X  X 

9 No hay exigencias previas, se acoge a quién llega , 

sin preguntas 

  X 

10 Empieza antes de que la persona llegue   X 

11 La hospitalidad no borra el miedo, supone 

arriesgarse 

  X 

C ¿Qué la hace posible?    

12 Requiere un espacio   X 

13 Requiere disponibilidad personal   X 

14 Requiere tiempo    X 

15 Adquiere mayor valor cuando es gratuita  X X (es 

gratuita) 
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D ¿Consecuencias?    

16 Transforma a quién la da y la recibe  X  

17 Es antídoto a la globalización de la indiferencia y 

la cultura del descarte 

 X  

 

5. “Hospitalaris” como práctica de hospitalidad 

5.1. Contexto e inicio del proyecto “Hospitalaris” 

El año 2015 estuvo marcado por un notable incremento de las llegadas de personas 

migrantes y refugiadas a Europa (ACNUR, 8 de diciembre de 2015), ampliamente 

recogido en los medios de comunicación (ACNUR, 12 de noviembre de 2015) y que, 

como apuntábamos en la introducción de este trabajo, se mal denominó “crisis de los 

refugiados” (Ferrero y Pinyol, 2016).   

En ese contexto y con la finalidad de poder responder a la realidad, a inicios de 2016, la 

Compañía de Jesús en España elaboró el documento “Respuesta a la crisis de 

refugiados. Una mirada común desde nuestra espiritualidad ignaciana”16. El objetivo del 

mismo era definir las bases para la formulación de propuestas que pudieran surgir desde 

organizaciones y comunidades vinculadas a los jesuitas. Su contenido se dividía en: 

- Criterios de actuación: basados en la espiritualidad ignaciana y en la experiencia 

previa de las organizaciones de la Compañía de Jesús en relación a la movilidad 

humana. Estos criterios, remitían a un modo propio de proceder, y se recogían de la 

siguiente forma: 

o Universalidad: no hacer distinción entre personas refugiadas y/o migrantes en 

otras circunstancias o momentos de su proceso migratorio.  

o Mayor necesidad: identificando dónde se encontraban los “agujeros del 

sistema” y quienes eran las personas que quedaban sin atención.  

o Mirada amplia a la realidad: incorporando una reflexión sobre las causas de la 

movilidad humana.  

o Trabajo en red con otras organizaciones y entre organizaciones de la propia 

Compañía de Jesús.  

- Identificación de cuatro ámbitos de actuación en los que se podía ofrecer una 

respuesta: acogida, cooperación internacional, sensibilización e incidencia.  

                                                             
16 Documento recogido en el Anexo 1 
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- Dos propuestas concretas: la Campaña de Hospitalidad promovida por la Compañía 

de Jesús en España (www.hospitalidad.es) y la creación de grupos de trabajos locales 

para impulsar proyectos de acogida y hospitalidad. 

Este documento llevó a la Compañía de Jesús en Cataluña a constituir una comisión para 

elaborar una respuesta en su ámbito territorial. La comisión que fue convocada por el 

Delegado Territorial de los jesuitas, incorporó a representantes de instituciones 

educativas, universitarias y pastorales y fue liderada por la Fundación Migra Studium, 

por ser la organización dedicada al ámbito de las migraciones. El trabajo de la comisión 

consistió durante los años 2016 y 201717 en la difusión de la Campaña de Hospitalidad y 

en el diseño de un proyecto que permitiera ofrecer acogida a personas migrantes y 

refugiadas. El proyecto que resultó de la reflexión consistía en una “red de hospitalidad”  

(formada por personas, familias y comunidades religiosas dispuestas a acoger en sus 

hogares a personas migrantes y solicitantes de asilo) que sería impulsada y gestionada por 

la Fundación Migra Studium y recibiría el nombre de “Hospitalaris”. La formulación de 

“Hospitalaris” fue posible tras conocer la amplia experiencia de la Compañía de Jesús en 

el ámbito de la hospitalidad y experiencias concretas que sirvieron de inspiración. Se 

destacan dos de ellas: la Asociación Loiolaetxea en San Sebastián18 y el programa “JRS 

Welcome” del Servicio Jesuita a Refugiados en Francia19.   

 

5.2. Objetivos, desarrollo y resultados 

5.2.1. Objetivos 

En el mes de septiembre de 2017 quedaba definido el proyecto “Hospitalaris” como una 

red de hogares (familias y comunidades religiosas) para la acogida de personas migrantes 

y refugiadas que por razones diversas no pudieran acceder a ayudas o recursos oficiales . 

Sus objetivos eran:   

- Ofrecer acogida a 30 personas (al año), durante 9-12 meses, en una red de hogares. El 

tiempo de acogida estaría dividido en períodos de 3-4 meses y en cada uno de ellos la 

                                                             
17 En el Anexo II se recoge el documento de trabajo de la Comisión de Hospitalidad de la Compañía de 

Jesús en Cataluña en el que se relata el trabajo realizado entre los años 206 y 2017.  
18 La Asociación Loiolaetxea es una organización de la Compañía de Jesús que realiza una intervención 

basada en la participación, la vinculación comunitaria y el acceso a derechos. Cuenta con una comunidad 
de vida con amplia experiencia en ofrecer acogida y hospitalidad https://www.loiolaetxea.com/  
19 El proyecto “JRS Welcome” del Servicio Jesuita a Refugiados en Francia se constituye a través de una 

red de familias que acogen en sus hogares a personas solicitantes de asilo cuya resolución está pendiente 
de ser resulta y que no son acogidas por el sistema oficial de acogida francés. https://www.jrsfrance.org/jrs-
welcome/  

http://www.hospitalidad.es/
https://www.loiolaetxea.com/
https://www.jrsfrance.org/jrs-welcome/
https://www.jrsfrance.org/jrs-welcome/
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persona estaría en un hogar diferente. De esta forma se entendía que la persona era 

acogida por toda la red (y no por un hogar en concreto) y se multiplicaban sus  

oportunidades de crear vínculos sociales.  

- Contar con 20 familias y comunidades religiosas que pudieran acoger en sus hogares 

a una o varias personas durante un período de 3-4 meses.  

- Establecer vínculos y acuerdos con otras organizaciones sociales y administraciones 

públicas, que pudieran apoyar los procesos de integración y autonomía de las personas 

acogidas.   

- Contar con recursos económicos para la sostenibilidad del proyecto.  

 

5.2.2. Funcionamiento 

En el mes de diciembre de 2017 se iniciaron las acogidas en hogares20 y en el mes de 

enero de 2018 se lanzó una campaña de difusión (www.hospitalaris.org) para captar 

hogares, interesados en incorporarse a la red de acogida, y recursos económicos para su 

financiación. Hasta el día de hoy, el proyecto ha funcionado de forma ininterrumpida en 

base a tres pilares: la red de hogares, las personas acogidas y el equipo técnico de la 

Fundación Migra Studium.  

A.- La red de hogares. Familias y comunidades religiosas dispuestas a la acogida que 

entran en contacto con la Fundación Migra Studium para participar del proyecto. A día 

de hoy, no se dispone de un perfil de los hogares ni datos para elaborarlo, pero en muchos 

casos son personas vinculadas a la Compañía de Jesús. El proceso de incorporación a 

“Hospitalaris” es el siguiente: 

- Información: Una vez se hace el contacto con el proyecto, el equipo técnico mantiene  

una o varias entrevistas con las personas que conforman el hogar. En ellas se explica 

“Hospitalaris”, se da a conocer la Fundación Migra Studium, se clarifican dudas y se 

valora si se reúnen las condiciones efectivas para la acogida durante un período de 4 

meses (espacio, disponibilidad de todo el grupo familiar, tiempo y recursos 

económicos para hacerse cargo de la alimentación de la persona durante la acogida)21. 

                                                             
20 Las primeras acogidas fueron 3 y se contó para ello con tres hogares de personas vinculadas a la  
Fundación Migra Studium.  
21 En el Anexo III, se encuentra la documentación para los hogares de acogida:  información y acuerdo. 

http://www.hospitalaris.org/
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- Acuerdo: Después de la reunión de acogida y con la información recibida, los hogares 

valoran su participación en el proyecto y en caso afirmativo firman un acuerdo con la 

Fundación Migra Studium en el que se detalla: 

o La disposición a participar de la red de hospitalidad.  

o La gratuidad de la acogida, donde se describe que el hogar no percibirá ningún 

importe económico por participar en la red y tampoco, ofrecerá ayuda 

económica alguna a la persona acogida.  

o La duración del compromiso y las causas para su finalización.  

o Las normas de convivencia básicas que aceptan tanto el hogar que acoge como 

la persona acogida. 

Después del acuerdo, el equipo técnico del proyecto realiza la propuesta de la persona 

acogida y se establece la fecha de inicio.  

- Acogida de la persona: La acogida tiene una duración de 3-4 meses y durante este 

tiempo, el equipo técnico del proyecto están en contacto continuo para solventar 

cualquier duda o intercambiar información relevante sobre el proceso de la persona y 

sus necesidades de acompañamiento.  

- Finalización: Una vez acaba el período de la acogida se realiza una evaluación de la 

misma. Los hogares pueden seguir vinculados al proyecto, pudiendo volver a acoger 

después de un período de descanso consensuado con el equipo técnico.   

La red de hogares se reúne 2 o 3 veces al año en encuentros que son formativos, de 

intercambio de la experiencia y celebrativos.  

B.- Las personas acogidas que llegan a “Hospitalaris” a través de los proyectos de 

acogida y acompañamiento de la Fundación Migra Studium o de otras organizaciones del 

territorio22. Son personas migrantes o solicitantes de asilo que por razones diversas se 

encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y sin hogar. Son acogidas en el 

proyecto “Hospitalaris” durante un período que en principio se fija en un año, pero que 

se adapta en función de la situación de cada persona.  El proceso de incorporación al 

proyecto es el siguiente: 

                                                             
22 El proyecto “Hospitalaris” trabaja en red con otras organizaciones del territorio que ofrecen programas 
de acogida residencial a personas migrantes y refugiadas, así como con organismos de la administración 
pública local y autonómica.  
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- Información: Las personas que son susceptibles de ser acogidas mantienen una o 

varias entrevistas con el equipo técnico del proyecto23 para valorar su situación, 

recibir la información y decidir si “Hospitalaris” es una opción adecuada. 

- Acuerdo: En caso de decidir que la persona se incorpora al proyecto, se firma con 

ella un acuerdo24 en el que se detalla: 

o La disposición a participar de la red de hospitalidad y en las actividades del 

plan personalizado que se proponga por parte del equipo técnico.  

o La gratuidad en la acogida, no se recibirá ni se entregará ayuda económica por 

su participación en el proyecto.  

o La duración del compromiso y las causas para su finalización.  

o Las normas de convivencia básicas que aceptan tanto el hogar que acoge como 

la persona acogida. 

- Acogida en el hogar: La acogida tiene una duración de 3-4 meses en cada uno de los 

hogares hasta finalizar el período total de participación en el proyecto, entre 9 y 12 

meses. Durante este tiempo la persona recibirá un seguimiento individualizado por 

parte del equipo técnico y se diseñará un plan (en el que se incluirán acciones 

formativas, hábitos a trabajar, participación en actividades lúdicas y cualquier otro 

aspecto que se valore necesario) con el objetivo de conseguir que en el momento de 

desvinculación, la situación de la persona sea de mayor autonomía.  

- Finalización: Una vez acabado el período de la acogida se realiza una evaluación de 

la misma.  

C.- El equipo técnico. El equipo del proyecto se encarga de acompañar tanto la red de 

hogares, como a las personas acogidas en todo momento. A su vez, es el enlace con otras 

organizaciones – públicas y privadas - que derivan a personas o que tienen relación con 

ellas en sus procesos de integración social. Es el equipo técnico el que identifica las 

personas y los hogares que van a compartir acogida, en función de los perfiles que se 

consideran más adecuados para la convivencia. También es el equipo técnico el que 

propone y dinamiza actividades conjuntas a la red de hogares y a las personas acogidas.  

                                                             
23 En el caso de personas derivadas por otras organizaciones el proceso se hace incorporando a un referente 
de la misma.  
24 En el Anexo IV, se encuentra el acuerdo que firman las personas acogidas en “Hospitalaris”.  
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5.2.3 Resultados del proyecto “Hospitalaris” 2018-2020 

Con el objetivo de explicar de forma breve los resultados del proyecto, vamos a centrarnos 

en las acogidas que se realizaron durante los años 2018 a 2020. Según los datos 

disponibles, fueron un total de 77 las personas acogidas, lo que supuso 12.384 

pernoctaciones, con una duración media de 167 días (5,6 meses). El número de personas 

acogidas ha ido variando a lo largo de estos tres años alcanzando las cifras más elevadas 

entre los meses de enero y julio de 2019 (que corresponde a la acogida de varios núcleos 

familiares en la red de hogares), con una tendencia creciente que apunta hacia la 

consolidación del proyecto.   

Gráfico 1.- Evolución del número de persona acogidas en “Hospitalaris” 2018-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Migra Studium 

También es posible ver en las cifras relativas a las acogidas en cada año, un perfil de las 

personas que participan del proyecto y que tienden a ser: mayoritariamente hombres 

(llegando al 83,87% en el año 2020), personas adultas (el año en el que hubo un mayor 

número de menores fue en 2019, con un 17,78%)25 y con diversidad de origen (25 

nacionalidades diferentes) pero con una presencia cada vez más elevada de personas de 

nacionalidad marroquí (51,61%).  

  

                                                             
25 Los menores acogidos en “Hospitalaris” formaban parte de núcleos  familiares.  
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Tabla 1.- Perfil de las personas acogidas en la red de hospitalidad en los años 2018-

2019 

 2018 2019 2020 

 Nº %  Nº %  Nº %  

Total 18 100,00% 45 100,00% 31 100,00% 

Género       

Mujeres 0  10 22,22% 5 16,13% 

Hombres 18 100,00% 35 77,78% 26 83,87% 

Edad       

Menos de 18 0  8 17,78% 2 6,45% 

Más del 18 18 100,00% 37 82,22% 29 93,55% 

Nacionalidad       

Afganistán   2 4,44%   

Burkina Fasso 1 5,56% 1 2,22%   

Camerún 2 11,11% 2 4,44%   

Colombia   4 8,89% 1 3,23% 

Costa de Marfil   1 2,22% 1 3,23% 

El Salvador   2 4,44% 2 6,45% 

Gambia     1 3,23% 

Georgia   3 6,67% 3 9,68% 

Ghana   1 2,22% 1 3,23% 

Guinea Bissau 2 11,11% 3 6,67%   

Guinea Conakry 2 11,11%     1 3,23% 

Irán     1 2,22%     

Líbano     1 2,22% 1 3,23% 

Mali 1 5,56% 1 2,22%     

Marruecos 2 11,11% 12 26,67% 16 51,61% 

Nicaragua 2 11,11% 2 4,44%     

Nigeria     2 4,44%     

Perú     2 4,44%     

Senegal 1 5,56% 1 2,22% 1 3,23% 

Siria 3 16,67% 1 2,22% 1 3,23% 

Somalia         1 3,23% 

Túnez         1 3,23% 

Ucrania 1 5,56%         

Venezuela     3 6,67%     

Yemen 1 5,56%         
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Migra Studium 

En cuanto a los hogares que han participado en el proyecto han sido un total de 66 que 

han realizado 88 acogidas (debido a que algunos de ellos lo han hecho en más de una 

ocasión). El perfil de los hogares lo podríamos definir como familias (89,39% del total) 

que han acogido a una o dos personas (84,85%) y que se han vinculado a “Hospitalaris” 

durante un año (77,42%).  
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Tabla 2. Hogares que ha participado en el proyecto “Hospitalaris” 2018-2020 

  Nº % 

Total 66 100,00%  

Tipo de hogares    

Comunidades religiosas 5 7,58% 

Comunidades laicas 2 3,03% 

Familias 59 89,39% 

Hogares por número de acogidas realizadas 2018-2020 

1 42 63,64% 

2 14 21,21% 

3 4 6,06% 

4 4 6,06% 

5 1 1,52% 

15 1 1,52% 

Años en los que se han realizado las acogidas  

2018 10 16,13% 

2019 26 41,94% 

2020 12 19,35% 

2018 y 2019 4 6,45% 

2018 y 2020 2 3,23% 

2019 y 2020 8 12,90% 

2018, 2019, 2020 4 6,45% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Migra Studium 

Actualmente no se disponen de datos específicos del impacto del proyecto, pero el equipo  

comparte que el 85% de las personas que han sido acogidas en la red, cuando la 

abandonan están en una situación de mayor autonomía.  

 

5.2.4 Dificultades y aprendizajes  del proyecto 

Podemos señalar algunas cuestiones que durante el desarrollo del proyecto se han 

identificado como dificultades, que han permitido introducir cambios en “Hospitalaris” 

para su mejor funcionamiento o que han supuesto aprendizajes.  

En primer lugar la relevancia que ha tenido ser un proyecto de alcance limitado, con un 

número máximo de acogidas que llegó a 45 en el año 2019 y un total de 66 hogares 

participantes. Esta limitación se considera, a día de hoy, una de las claves para el buen 

funcionamiento de “Hospitalaris”, que se reconoce incapaz para dar respuesta a toda la 

realidad y se define como una iniciativa humilde, que “ensaya” formas de acogida 

centradas en la persona y que implican a la ciudadanía. Así, desde la Fundación Migra 

Studium más que proyectar una gran red de hospitalidad, se entiende que hay un número 

máximo de acogidas simultáneas que pueden sostenerse – 30 - y se anima a otras 
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organizaciones a crear iniciativas similares que puedan entrelazarse y alimentarse. 

Por otro lado, hay una cuestión sobre la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran las personas acogidas. “Hospitalaris” nace con el objetivo de acoger a las “más 

vulnerables” y con menos posibilidades de acceder a recursos de otras organizaciones, 

públicas o privadas, pero el hecho de ser una red de hogares conlleva que, las personas 

acogidas, han de estar en una situación que permita la convivencia, excluyendo a algunos 

perfiles a pesar de su elevada vulnerabilidad (personas con determinadas enfermedades o 

trastornos, entre otras). Aquí, ha sido necesario realizar un ejercicio para ajustar los 

objetivos propuestos a la realidad que es posible asumir.  

También en relación a la limitación de los perfiles, destacar que en el año 2020 se decidió 

centrar “Hospitalaris” en la acogida a personas adultas solas, después de la experiencia 

de haber tenido algunas familias (madres con hijos). Esta decisión vino dada por 

considerar que el proyecto no podía ofrecer una atención adecuada  (por ejemplo, el hecho 

de cambiar de hogar de acogida podía ser una dificultad que afectaba a la escolarización 

de los menores) y a su vez, porque, al tratarse de menores, se podía estar substituyendo 

la responsabilidad de la administración pública que tiene la obligación de su protección. 

Para la Fundación Migra Studium es relevante que “Hospitalaris” no se convierta en una 

acción que, desde la buena voluntad, permita que organismos públicos se inhiban de sus 

responsabilidades, un tema que requiere de un cuestionamiento constante y de una 

pedagogía continua en la relación con los hogares.  

En tercer lugar, no se puede obviar que las condiciones para que un hogar pueda  

participar en “Hospitalaris” (disponibilidad de espacio, tiempo, gratuidad) limitan la 

experiencia a familias de un determinado perfil socio-económico. Este hecho es relevante 

en tanto que: conlleva una barrera para acercar la iniciativa a un mayor número de 

personas; va en detrimento de la diversidad de hogares que podría suponer una mayor 

riqueza; conlleva que las personas acogidas estén durante un tiempo en un contexto social 

que, posiblemente, será muy diferente al que tengan al salir de la red de hogares, 

requiriendo un acompañamiento específico en relación a las expectativas vitales.  

Finalmente, aunque no está analizado a día de hoy, se considera interesante profundizar 

en el hecho de que la mayor parte de los hogares se hayan vinculado al proyecto durante 

un año, tal y como mostraban los datos. Valdría la pena hacer un seguimiento que permita 

ver si esto sigue siendo así y qué razones motivan la desvinculación de “Hospitalaris .  

Dado que el proyecto se presenta como una contribución a la cultura de la hospitalidad, 
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será relevante saber la experiencia vivida en los hogares impacta en el corto, medio o 

largo plazo.  

 

5.3. Análisis del proyecto a partir del modelo RFE 

Para analizar el proyecto “Hospitalaris” como práctica de hospitalidad vamos a remitirnos 

al marco teórico de este trabajo y, en concreto, a la herramienta construida a partir de los 

enfoques abordados (hospitalidad en las tradiciones religiosas, aportación del Papa 

Francisco y ética de la hospitalidad) que denominamos modelo RFE. Nos proponemos 

identificar si las claves que la componen están presentes en el proyecto de alguna forma. 

Para hacerlo utilizaremos tres fuentes de información: 

- la descripción de “Hospitalaris” recogida en el punto anterior;  

- la información que aparece en la página web del proyecto (www.hospitalaris.org) y 

la aportada por el equipo del proyecto; 

- los relatos de algunos hogares y personas acogidas en “Hospitalaris”26 que, si bien, 

no recogen toda la experiencia, se considera que ayudan a ilustrarla.    

A.- ¿Qué la motiva? 

1.- Es un mandato, ley. Esta es la clave más difícil de identificar puesto que no se ha 

preguntado a los hogares la razón que motiva su participación en el proyecto. De todas 

formas, hay algunas expresiones que entendemos están relacionadas con esta cuestión 

puesto que hablan de la hospitalidad como “necesidad”, la vinculan a la justicia social, o 

a una “llamada” personal.  

“Nos parece que vale la pena hacerlo, porque de entrada es una cuestión de 

justicia social” (Familia TR, 2018) 

“Transmitir a nuestros hijos la necesidad y el valor de la hospitalidad, compartir 

lo que uno tiene con quien más lo necesita” (Familia OB, 2019) 

“Ha significado detenerse, escuchar el mundo y ver a qué nos sentimos llamados” 

(Familia FF, 2019) 

2.- Se fundamenta en experiencias propias . No encontramos referencias explícitas a 

una experiencia vivida en primera persona, pero si una mención a aquella que desearía 

vivirse en el caso de verse en la necesidad de migrar y que tiene que ver ser bien tratado. 

                                                             
26 Estos relatos se han publicado tanto en la web del proyecto “Hospitalaris” como en la web de la 
organización y en materiales de comunicación, difusión y campañas. Se han recopilado en el Anexo V de 
este trabajo.  

http://www.hospitalaris.org/
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“Tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti, si salieras de tu lugar 

buscando alguna cosa mejor (…) Los hemos tratado como nos gustaría que 

trataran a nuestros hijos si estuvieran en la misma situación” (Familia TR, 2018) 

3.- Vinculada a la fraternidad y a la humanidad compartida. En los relatos 

encontramos referencias a “la persona”, a su incorporación a la propia familia (“como 

uno más”) e incluso, explícitamente, al descubrimiento de una fraternidad compartida.  

“Se sentía en casa, al ser tratado como uno más de la familia” (Familia BB, 2018) 

“I. es uno más en nuestra casa” (Familia BC, 2020) 

 “A pesar de las diferencias, hemos aprendido que somos seres humanos muy 

parecidos en nuestra esencia” (Familia OB, 2019) 

 “La convivencia nos iguala como a personas con historias paralelas” (Familia 

MR, 2020) 

“Abrirse a otro que no conoces y darte cuenta que, en el fondo, ya lo conoces 

porque la humanidad se encuentra” (Familia PF, 2020) 

“Y. y yo, los, dos hijos de un Dios que es Amor. Tendía la ropa al sol y su calor 

me ofrecía una leve caricia de Fraternidad Universal” (Familia MR, 2020)  

4.- Responde a la realidad de la movilidad humana y a las vulneraciones de derechos 

a las que se exponen las personas que migran o buscan refugio . Esta clave nos la 

confirma la génesis del proyecto. “Hospitalaris” surge como una respuesta a la realidad de las 

migraciones, en general y en un contexto particular (el del año 2015), tal y como se recoge en el 

documento elaborado por la Compañía de Jesús para invitar a “sus organizaciones” a la reflexión 

y a la acción27: “la crisis actual de cientos de miles de personas refugiadas llamando a las puertas 

de Europa”. También hay referencia a la movilidad humana en la web del proyecto “esta persona 

ha tenido que huir de su país por cuestiones políticas, por la guerra y/o por cuestiones económicas” 

28  y en los relatos de los hogares que han ofrecido hospitalidad:  

“Poder ayudar a otra persona, en especial a tantos que lo están pasando tan mal 

en nuestra ciudad, es muy reconfortante” (Familia BB, 2018) 

“En estos días en los que abundan las noticias de tantos inmigrantes que cruzan 

el Mediterráneo, es una forma de aportar tu grano de arena” (Familia PA, 2019) 

5.- La hospitalidad se puede promover. También en la web del proyecto encontramos 

referencias a esta clave cuando se afirma: “hacemos un llamamiento a todas las personas 

                                                             
27 Ver Anexo I “Respuesta a la crisis de refugiados. Una mirada común desde nuestra espiritualidad 
ignaciana” 
28 www.hospitalaris.org 

http://www.hospitalaris.org/
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que creen que una sociedad hospitalaria es posible”. Por ello, consideramos  

“Hospitalaris” como acción que promueve la hospitalidad y que facilita que, personas que 

se sientan llamadas a ella, puedan ejercerla.  

B.- ¿Cómo se ejerce? 

6.- Son gestos hacia “otras personas”, especialmente desconocidos y vulnerables. 

“Hospitalaris” se concreta en un gesto, la acogida en el propio hogar de una persona en 

situación de vulnerabilidad que “no recibe ningún tipo de ayuda, ni tiene posibilidades de 

acceder a programas de acogida, viéndose obligada a vivir en la calle”29. Así se recoge en 

algunos de los testimonios: 

“Aunque está bien, no es suficiente con ir a manif estaciones de -Queremos 

Acoger-” (Familia OB, 2019) 

“Con 17 años decidí cruzar en patera hacia España buscando un futuro mejor en 

un país donde no conocía a nadie, ni hablaba su idioma” (K, 2020). 

7- Comporta prácticas concretas (que pueden ser individuales y comunitarias). Más 

allá del propio gesto de la acogida, que es en sí mismo una práctica, los relatos de los 

hogares permiten ver como la hospitalidad se transforma en acciones y decisiones 

concretas que tienen un impacto en la vida cotidiana: 

“Conversar durante las cenas familiares, compartir las tareas de casa, la 

habitación, la ducha o los amigos un fin de semana, es una cosa que nos ha 

enriquecido a todos”. (Familia GT, 2019)  

 “La cotidianidad ha cambiado, es lógico, tenemos una cuarta persona en casa y 

tenemos que adaptarnos a unos horarios y compartir el espacio  “  (Familia FF, 

2019)  

A su vez, la concepción de “Hospitalaris” como una red de hogares interrelacionados, 

puesto que algunos ofrecen acogida a la misma persona, le da a la práctica la triple 

dimensión: individual, familiar y comunitaria.  

8.- La persona que llega, huésped, se convierte en centro de atención. No hay 

referencias en los testimonios sobre esta cuestión, pero el equipo del proyecto explica que 

es habitual que las familias preparen con atención e ilusión su llegada. Además, podemos 

deducir el cuidado hacia quién llega de algunas expresiones que hacen referencia a como 

el recién llegado “mueve y recoloca” el hogar.  

                                                             
29 www.hospitalaris.org  

http://www.hospitalaris.org/
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“Nos adaptamos más rápido de lo que creíamos y se integró enseguida en la 

familia, de manera que contábamos con él como uno más“(Familia CM, 2020) 

“Todo se remueve para hacer espacio, para que se sientan bien, cómodos, 

confortables, como en su casa” (MLL, 2020) 

9.- No hay exigencias previas, se acoge a quién llega, sin preguntas . Si bien es cierto 

que en el proyecto “Hospitalaris” el equipo técnico se encarga de hacer propuestas de 

acogida, valorando el encaje entre el hogar y la persona que llega, cuidando los momentos 

de presentación o primer encuentro, también lo es que antes de iniciar la convivencia hay 

un único contacto, por lo que el verdadero conocimiento y descubrimiento mutuo se irá 

dando posteriormente, con el paso de los días. Desde los hogares no hay exigencias 

previas sobre el perfil de las personas que serán acogidas y, respecto a las preguntas, se 

señala en los documentos del proyecto la relevancia de respetar los procesos personales, 

evitando conversaciones que puedan generar incomodidad. 

“Hemos acordado un momento en la semana para cenar todos juntos y 

conocernos mejor, y compartir nuestras historias (Familia FF, 2019) 

“Abrirte a otro. Dejarlo pasar. Y hacerlo sin incomodarlo. Sin exigir nada” 

(Familia PF, 2020). 

10.- Empieza antes de que la persona llegue . La decisión de ofrecer hospitalidad 

requiere su tiempo y se produce antes de saber quién será la persona. El proceso se inicia 

con una reflexión personal, familiar o comunitaria que ocurre a partir de recibir 

información o con una pregunta o sugerencia de alguna persona cercana. Los hogares que 

quieren participar en el proyecto se acercan a él manifestando su deseo de acoger, pero 

antes de que eso pase se les ofrece información detallada y se les invita a tomarse un 

tiempo para madurar la decisión y confirmar que es el momento y el marco adecuado para 

hacerlo. En caso que así sea, desde que dicen “sí” hasta que la persona llega al hogar,  

como ya se ha señalado, hay un período durante el cual el equipo de “Hospitalaris” 

identifica a la persona que será acogida. Todo ese proceso se considera también parte de 

la acogida y en él se gestionan ya expectativas, preguntas, ilusiones y miedos. 

“Fue nuestra hija la que nos preguntó si estábamos dispuestos a acoger en casa 

a una persona (Familia BB, 2018) 

“Aunque no es fácil tomar la decisión de acoger, de salir de nuestra zona de 

confort y de abrirse a otra realidad dura e incómoda, una vez tomada la decisión 

genera una cierta sensación de felicidad” (Familia MR, 2020)  
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“¿Por qué no responder a la demanda que me hacen desde una organización 

cuando a mí el tema de los inmigrantes, refugiados, etc. me llega y me preocupa 

desde hace mucho tiempo? Hay una demanda social, una necesidad: ¿Por qué no 

responder? (Familia TR, 2018) 

11.- La hospitalidad no borra el miedo, supone arriesgarse. La referencia al miedo es 

común a muchos de los relatos, en ellos se reconoce tanto su existencia, como que no es 

razón suficiente para frenar la hospitalidad. Se identifica el miedo como el temor a lo 

desconocido, a la convivencia con personas de otras culturas y se relaciona con los 

prejuicios.   

“Puede parecer muy complicado de entrada, pero se han de vencer los miedos y 

los prejuicios” (Familia GT, 2019) 

“El miedo a lo desconocido y a otras culturas caen cuando miras a alguien a los 

ojos y lo acoges como persona. (Familia SA, 2019) 

“Ni él ni nosotros sabíamos que expectativas se generaría y si estableceríamos o 

no un buen vínculo” (Familia CM, 2020)  

C.- ¿Qué la hace posible? 

12.- Requiere un espacio. Uno de los elementos que se señala como requisito para la 

participación de los hogares en “Hospitalaris” es contar con un espacio físico adecuado 

(en concreto con una habitación) para la persona que llega. Se trata de un espacio que está 

dentro del hogar, que pertenece a quién lo cede, pero que pasará a ser ocupado por quién 

es acogido, convirtiéndose en su espacio durante su estancia.  

13.- Requiere disponibilidad personal. En cierta forma, la disposición a la acogida se 

podría dar por supuesta, puesto que son los hogares los que se ofrecen. Sin embargo, es 

una cuestión tan relevante que en el proyecto “Hospitalaris” se subraya, explicitando que 

todo el núcleo familiar o comunitario ha de estar dispuesto a la acogida y a aceptar que 

una persona pase a formar parte de la vida cotidiana. En algunos relatos también 

encontramos referencia a la disposición a aprender y a compartir la vida, así como a lo 

que tiene de reto.   

“Lo más difícil e importante ha sido que hemos aprendido a aceptarnos, aunque 

no encajara, en el concepto ideal y romántico de refugiado que, antes de 

conocerlo teníamos” (Familia OB, 2019) 
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“No es simplemente dejar una habitación. Es mucho más. Es compartir la vida, 

el espacio toda de la casa, los sentimientos, los problemas y las alegrías” (MLL, 

2020)  

14.- Requiere tiempo. Para que la presencia sea posible es importante el tiempo. Se 

requiere tanto el compromiso temporal de los cuatro meses que dura la acogida en el 

hogar, como tiempos concretos durante ese período para compartir mesa y vida. Tener 

momentos de encuentro, en los que conocerse y convivir aparece como clave en algunos 

relatos: 

“Hemos acordado un momento en la semana para cenar todos juntos y 

conocernos mejor, y compartir nuestras historias” (Familia FF, 2019) 

“Hacemos nuevas actividades todos juntos” (Familia BC, 2020)  

15.- Adquiere mayor valor cuando es gratuita. En el proyecto “Hospitalaris” se 

entiende la gratuidad como una cuestión fundamental, se subraya que los hogares no 

reciben compensación alguna por la acogida y que tampoco han de proporcionar ayuda 

económica a las personas que acogen. Desde el inicio, se considera que es una práctica 

que ha de estar al margen de la lógica de intercambio económico o de mercado, como una 

forma de protegerla de cualquier interés que vaya más allá del deseo y de la voluntad de 

ofrecer hospitalidad.  

D.- ¿Consecuencias? 

16.- Transforma a quién la da y la recibe . Esta es la clave que más se formula en los 

relatos de los hogares. En cierta manera, da la sensación de ser la menos esperada, puesto 

que la motivación a la hospitalidad surge, en muchos casos, de identificar la 

vulnerabilidad de la persona que es acogida. Es el otro el que se ve como “necesitado” 

por lo que el impacto de la hospitalidad en quién la ofrece, genera sorpresa, abre a 

cuestionarse y sugiere que la acogida es una experiencia de ida y vuelta.  

“Nos ha abierto los ojos” (Familia GT, 2019) 

“Acoger a alguien que no es de tu familia, abrirle las puertas de tu casa pero, 

sobre todo, de tu corazón, es una experiencia que nos cambia por dentro” 

(Familia SA, 2019) 

“Nos ha hecho mucho más auténticos, más sensibles y, sobre todo, más 

agradecidos” (Familia SA, 2019) 

“Una experiencia así te hace agradecer y valorar con aspectos tan básicos 

como la educación, la paz, el tener un hogar, una familia” (Familia PA, 2019) 
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 “Yo he aprendido mucho de él y creo que él de mi” (JM, 2020) 

17.- Es antídoto a la globalización de la indiferencia y la cultura del descarte. De 

alguna forma, con la acogida, cuando la persona entra en el hogar, entra también su 

realidad. La movilidad humana, las circunstancias en las que se da y cómo afecta a las 

personas, se hacen presentes en la vida, en la cotidianeidad. A través del conocimiento de 

una persona concreta, el hogar que acoge entra en diálogo con nuevas experiencias y da 

pasos que le acercan a situaciones, motivaciones, dramas y esperanzas que antes parecían 

estar más lejos.  

“Dejar entrar a B. en casa nos ha "desacomodado": cuando abres la puerta a 

alguien eso te descoloca y también te aporta una experiencia de vida. Poco a 

poco, se va creando un vínculo afectivo, una amistad”. (Familia FF, 2019)  

La acogida de B. también nos ha ayudado a tomar consciencia de otras 

realidades cercanas (…)” (Familia OB, 2019) 

“Conocer la historia de otras personas y ponerle cara al drama de los 

refugiados no te deja indiferente” (Familia SA, 2019) 

 

6. Conclusiones 

“Hospitalaris” es una práctica concreta de hospitalidad impulsada por una organización 

de la Compañía de Jesús, es decir, de la Iglesia católica. En este sentido, podemos 

entenderla como una adaptación de la hospitalidad a un tiempo y a un momento (a este 

tiempo – 2015-2020- y a este contexto – Barcelona -) y como una forma de cumplir con 

un mandato bíblico, con una llamada que brota de la fe.  

En un contexto en el que la movilidad humana se ha convertido en un desafío (tal y como 

apunta el Papa Francisco), “Hospitalaris” es la posibilidad de acoger a quién llega, de 

superar el miedo y la desconfianza, de abrirse al encuentro con el otro, con quién es 

vulnerable por el hecho de migrar o buscar refugio. Un encuentro que es con un rostro 

concreto, pero que devuelve a una realidad más amplia, a la misma realidad a la que 

intenta dar respuesta (la movilidad humana), permitiendo descubrir, mientras se comparte 

la vida y a través de un relato en primera persona, lo que supone migrar o buscar refugio. 

Un encuentro que tiene consecuencias, que deconstruye prejuicios, silencia miedos (que 

siguen presentes), descarta la indiferencia y devuelve a la fraternidad universal y a 

dignidad compartida, ambas puntos de encuentro para creyentes y no creyentes.  
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Con “Hospitalaris” se crean las condiciones para el ejercicio de la hospitalidad, 

poniéndola al alcance de familias y comunidades que, quizás, de otra forma no 

descubrirían como ejercerla. Se hace posible la comunicación entre huésped y anfitrión, 

aunque sea mediada por una institución (Fundación Migra Studium), que entra en juego 

e invita a hacer el gesto de abrir la puerta en un contexto de “seguridad”.  Esa mediación 

y las normas o condiciones que se incluyen en “Hospitalaris” hacen imposible hablar de 

hospitalidad absoluta, pero a su vez, lo consideramos un proyecto inspirado por ella. Esta 

afirmación se sustenta en el hecho de que el proyecto: 

- Conecta con la realidad de la movilidad humana;  

- Reafirma el derecho a recibir hospitalidad y recuerda el deber de ofrecerla a quién 

llega; 

- Apunta a la necesidad de contar con un espacio, un tiempo y con una disposición 

personal, familiar o comunitaria; 

- No evita el miedo ni la exposición al encuentro con alguien de quién se sabe el 

nombre, de quién se tienen referencias, pero que sigue siendo una persona 

desconocida y en muchos casos, en situación administrativa irregular, es decir, 

“expulsable” porque ha entrado “sin permiso”; 

- Refuerza la lógica de la gratuidad; 

- Posibilita transformar la realidad y a la vez dejarse transformar por quién llega. 

El desarrollo de “Hospitalaris” no ha estado exento de dificultades y aprendizajes. Por un 

lado se han ido reconociendo sus limitaciones,  tanto por el número de acogidas a las que 

se puede llegar - para no perder el espíritu que lo alimenta-  como por el perfil de las 

mismas, que no siempre puede responder a quién está en situación de mayor 

vulnerabilidad. Por otro lado se han identificado cuestiones que requieren una mayor 

atención, como el hecho de no convertirse en una iniciativa que por su capacidad y 

agilidad, lleve a substituir la responsabilidad de los organismos públicos en relación a la 

acogida e integración de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Finalmente, se ha 

asumido que las características del proyecto conllevan que sea un perfil determinado de 

hogares el que pueda participar en él (hogares de un nivel socioeconómico determinado 

para asumir la acogida), lo que limita la diversidad y requiere de un acompañamiento en 

relación a expectativas vitales de las personas acogidas.  

A día de hoy, la Fundación Migra Studium no cuenta con datos que permitan evaluar el 

impacto del proyecto y si efectivamente, tal y como el mismo se propone, contribuye a 
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una cultura de la hospitalidad. Incorporar mecanismos que permitieran la evaluación 

debería ser  una prioridad, puesto que ayudaría a conocer lo que ha supuesto la experiencia 

para las personas acogidas y los hogares, así como determinar si se están cumpliendo los 

objetivos que pretende.  

Aun así, a falta de un análisis más detallado del que hemos podido realizar, nos atrevemos 

así a hablar de “Hospitalaris” como práctica de hospitalidad, de buena acogida, como 

atención, cuidado y amor hacia quien está recorriendo un camino o se encuentra herido 

en los márgenes porque ha sido apaleado.  
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Anexo 1.- Respuesta a la crisis de refugiados. Una mirada común desde nuestra 

espiritualidad ignaciana
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Anexo II.- Documento de trabajo de la Comisión de Hospitalidad de la Compañía 

de Jesús en Cataluña 2016-2017
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Anexo III.- Documentos hogares acogida “Hospitalaris”: pautas y acuerdo
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Anexo IV.- Documentos personas acogidas: acuerdo
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Anexo V.- Testimonios de hogares y personas acogidas que han participado en el 

proyecto “Hospitalaris”  

Fuente: www.hospitalaris.org   y www.migrastudium.org  

 

1.- Hogares. 

 

Familia BB, 2018 

La experiencia de acogida ha sido muy motivadora. No sabíamos de la campaña 

#Hospitalaris, fue nuestra hija la que nos preguntó si estábamos dispuestos a acoger 

en casa a una persona. Nuestro piso es pequeño, para ello ella cedió su habitación y la 

verdad es que estamos encantados de que A. durante los tres meses y medio que ha estado 

con nosotros, haya superado por un tiempo las penalidades que ha sufrido hasta llegar 

aquí. Ha habido muchas alegrías, al verlo feliz que se sentía en casa, al ser tratado 

como uno más de la familia.  En algunos momentos, en los que le veíamos 

pensativo, procurábamos animarle diciéndole que era una persona con suerte, por haber 

llegado donde ha llegado, y la vida no es fácil, todos hemos luchado 

mucho. Además, no hemos tenido dificultades. Es una persona muy prudente y educada. 

A pesar de comenzar con algunas dudas, fue una ventaja podernos comunicar bien con 

él en francés y que rápidamente nos pudiese explicar toda su historia.  Sin duda 

recomendamos a otras familias que, si pueden, se ofrezcan como hogar de 

acogida. Poder ayudar a otra persona, en especial a tantos que lo están pasando tan 

mal en nuestra ciudad, es muy reconfortante. 

 

Familia TR, 2018 

Acollir és, en definitiva, tractar els altres com t'agradaria que et tractessin a tu, si 

sortissis del teu lloc a la recerca d'alguna cosa millor. A les persones que han estat a 

casa, el L. n'és una, els hem tractat com ens agradaria que tractessin als nostres fills si 

es veiessin en aquesta situació. Por descomptat, és bàsic i fonamental que hi hagi 

una organització darrere, o al costat, amb qui poder col·laborar i anar comentant les 

situacions que anem vivint durant el període d'acollida. Ens sembla que val la pena fer-

ho, perquè d'entrada és una qüestió de justícia social, per dir-ho així. Tenim lloc a casa, 

i no tenim obligacions especials -com pares als quals cuidar, nens petits que atendre, 

etc.-, llavors, per què no respondre a la demanda que em fan des d'una organització, 

http://www.hospitalaris.org/
http://www.migrastudium.org/
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quan a mi el tema dels immigrants, refugiats, etc. ens arriba i ens preocupa des de fa 

molt de temps? Hi ha una demanda social, una necessitat; per què no respondre? 

 

Familia OB, 2019 

Acollir en B. ha estat una manera efectiva de transmetre als nostres fills la necessitat i 

el valor de l'hospitalitat, de compartir el que un té amb els qui més ho necessiten. 

Encara que està bé, no n'hi ha prou amb anar a manifestacions de" Volem Acollir". 

L'acolliment del B. també els ha ajudat a prendre consciència d'altres realitats 

properes, a sortir encara que sigui a estones de la bombolla en què  sovint es veuen 

immersos i a valorar el que tenen: una família que els dóna suport i dedica temps, una 

llar, una bona escola, menjar calent cada dia, un passaport; fins i tot diners per a "extres" 

(anar al cinema, aturar-se en una cafeteria a prendre un cacaolat)... Els nostres fills 

estan aprenent que es pot (i s'ha de!) viure amb menys. Hem après moltes coses de la 

seva cultura i religió. De fet, aquesta ha estat la nostra primera presa de contacte real 

amb el món musulmà. Hem parlat obertament del paper de la dona , de la vida després 

de la mort, i dels extremistes en qualsevol religió. I tot això des del respecte i afecte 

mutus. Malgrat les nostres diferències, hem après que som éssers humans molt 

semblants en la nostra essència i hem resat junts. Creiem que quan els nostres fills 

presenciïn episodis d'islamofòbia, sempre podran recordar en B. i que ell és, per sobre 

de tot, una bona persona. Potser per a nosaltres (els adults) el més difícil i important ha 

estat que hem après a acceptar-nos, tot i no encaixar en el concepte idealitzat i romàntic 

de refugiat que, abans de conèixer-lo, teníem. 

 

Familia GT, 2019 

Ser una família hospitalària i acollir una persona que s'ha vist forçada a fugir de la seva 

llar i del seu país, ha estat una experiència molt enriquidora per a tota la família, i 

especialment per als nostres fills. Conversar durant els sopars familiars, compartir les 

feines de casa, l'habitació, la dutxa o els amics un cap de setmana, és una cosa que ens 

ha enriquit a tots. Ens ha obert als ulls. Hem sentit en primera persona experiències que 

només hem llegit al diari i vist en la televisió. Ens hem posat a la seva pell. En el nostre 

cas, hem allotjat a K., de Síria, i després al M., del Camerún. Les seves històries ens fan 

veure molt petits els problemes quotidians que fins ara vèiem enormes.  .. Han caigut 

molts tòpics ("no volen treballar", "són delinqüents", "no volen integrar-se", etc.). Totes 
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aquestes pressuposicions és desmunten quan convius, quan comparteixes amb ells i 

escoltes les seves històries. Pot semblar molt complicat d'entrada però s'han de vèncer 

les pors i els prejudicis. Per a nosaltres, ha estat una experiència gratificant i sempre 

hem comptat amb el suport de Migra Studium, que per a la nostra família és una total 

garantia.  

 

Familia SA, 2019 

Acoger a alguien que no es de tu familia, abrirle las puertas de tu casa pero, sobre todo, 

de tu corazón, es una experiencia que nos cambia por dentro. Conocer la historia de 

otras personas y ponerle cara al drama de los refugiados no te deja indiferente.  Pero, 

por encima de todo, la experiencia de acoger a Said ha sido un regalo. Tenerlo en casa 

y escuchar su historia hace que muchas de nuestras preocupaciones cotidianas queden 

diluidas. Nos ha hecho mucho más auténticos, más sensibles y, sobre todo, más 

agradecidos. Ahora somos mejores personas. El miedo a lo desconocido y a otras 

culturas caen cuando miras a alguien a los ojos y lo acoges como persona. El mayor 

aprendizaje ha sido que todos nuestros miedos previos (y eran muchos) eran totalmente 

infundados. La convivencia nos ha enriquecido mucho y hemos aprendido costumbres 

diferentes a las nuestras. Pero, por encima de todo, hemos aprendido que acoger a 

alguien es mucho más fácil de lo que imaginábamos. 

 

Familia PA, 2019 

És una experiència molt intensa de "voluntariat en família" . En aquests dies en què 

abunden les notícies de tants immigrants que creuen el Mediterrani, és una forma 

d'aportar el teu granet de sorra. En el nostre cas vam acollir a una persona musulmana, 

síria i kurda. Ens vam adaptar mútuament a una realitat que únicament havíem llegit en 

premsa... Van caure molts tòpics, com "els musulmans són radicals", "no s'adapten"... 

Vam tenir la possibilitat de viure una realitat "de titulars" molt de prop i en primera 

persona. Una experiència així et fa agrair i valorar aspectes tan bàsics com l'educació, 

la pau, el tenir una llar, una família,.. 

 

Família FF, 2019 
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La cotidianidad ha cambiado, es lógico, tenemos una cuarta persona en casa y tenemos 

que adaptarnos a unos horarios y compartir el espacio. Como B. está todo el día fuera 

haciendo formación laboral, y aprendiendo castellano, hemos acordado un momento en 

la semana para cenar todos juntos y conocernos mejor, y compartir nuestras historias: 

charlamos de todo, de la familia, el trabajo, las series que nos gustan. Dejar entrar a B. 

en casa nos ha "desacomodado": cuando abres la puerta a alguien eso te descoloca y 

también te aporta una experiencia de vida. Poco a poco, se va creando un vínculo 

afectivo, una amistad. También hay un motivo de esperanza, porque vemos a B. feliz. Él 

es muy positivo y ha aportado buen rollo en casa. Además, la sociedad de consumo te 

empuja en un cierto camino y esto ha significado detenerse, escuchar el mundo y ver a 

qué nos sentimos llamados. Para nosotros, abrir los ojos a esta realidad también ha 

sido una experiencia de Dios 

 

Familia PF, 2020 

Obrir-te a un altre. Deixar-lo passar. I fer-ho sense incomodar-lo. Sense exigir res. 

Simplement fer-ho perquè vols, perquè ho has decidit. I en aquesta decisió hi ets tot. 

“Aquí estic per a tu, reposa i beu, refés-te i celebra la vida. Confia que hi ha un camí 

sota els teus peus, reconeix-lo i posa’t en camí  Tu pots.” Com dir tot això sense dir-ho? 

Obrir-se a un altre que no coneixies i adonar-te que, en el fons, ja el coneixies perquè 

la humanitat es troba. 

 

Familia BC, 2020 

Ja fa més de dos mesos que l'I. està vivint amb nosaltres, però els darrers quinze dies han 

estat ben diferents. Com molta gent a la nostra ciutat i a tot el món, hem estat tancats a 

casa i hem sortit només per fer les compres bàsiques. El fet d'haver de compag inar les 

nostres feines amb tenir cura dels nostres quatre fills (entre 3 i 8 anys) no ha està sent 

fàcil, com tampoc ho és per l'Ibrahim perquè es troba lluny de la seva família i no pot 

quedar amb els seus amics. Tot i així, ho viu amb un somriure a la cara i molt predisposat 

a ajudar en el que faci falta - amb tanta gent a casa tot el dia es multipliquen les feines 

domèstiques. Intentant veure la part positiva, fem noves activitats tots plegats: ahir l'I- 

ens va fer un pastís de xocolata (com a deures que li posen a l'escola), l'altre dia vam fer 

una videotrucada amb la seva família, i sovint juguem a jocs de taula amb ell i els nostres 
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fills o veiem alguna pel·lícula. Esperem que el confinament acabi aviat, però mentrestant 

intentem aprofitar per passar més temps en família, i l'I. és un més a casa nostra. 

 

Familia MR, 2020 

L'experiència d'acollida esdevé experiència de trobada 

Tot i no ser fàcil prendre la decisió d'acollir, de sortir de la nostra zona de confort i 

d'obrir-se a una realitat punyent i incòmoda, un cop presa genera una certa sensació 

de felicitat. Moltes pors es converteixen en agradables sorpreses i moltes incomoditats 

esdevenen detalls de menor importància. 

Però més endavant sorgeixen noves preguntes que ens interpel·len: És més fàcil donar o 

rebre? Fer paleses les diferències i acceptar-les és més fàcil en un sentit o en un altre? 

La convivència ens iguala com a persones amb històries paral·leles. La fugissera 

felicitat inicial es transforma en senzilla actitud de trobada i d'acceptació mútua. I neix 

una petita llavor d'esperança transformadora de la xarxa d'acollida - i de trobada. 

Salí a tender a la terraza cuando oí las “letanías” de Y. rezando el Corán. Y de la misma 

manera que su puerta conecta con la nuestra a través de la terraza do nde secamos la 

ropa al sol, sentí conectar su Dios con el mío con tanta Paz, que me rendí, sin querer 

racionalizar el momento... 

Cuando al día siguiente tendía la ropa en la terraza al son del mantra arábigo de Y., dejé 

de sentirme madre para convertirme en hija; Y. y yo, los dos hijos de un Dios que es 

Amor. Tendía la ropa al sol y su calor me ofrecía una leve caricia de Fraternidad 

Universal. 

 

Familia CM, 2020 

Vam saber de l’existència d’ aquest  projecte a través de la premsa escrita i també pels 

nostres fills que coneixien gent que hi estava implicada, i ens vam fer la pregunta de 

perquè no? Perquè no ens atrevim a fer un pas endavant i compartim una mica el 

nostre  espai? MIGRA ho  posa fàcil, coneixement previ de la persona a acollir, contacte 

permanent i ràpid amb els educadors i treballadors socials... I així va arribar el Y. a 

meitat de Juny, ell més espantat que nosaltres. Venia d’un alberg municipal després 

d’haver sortit d’un centre de menors. Ni ell ni nosaltres sabíem quines expectatives es 

generarien i si establiríem o no un bon vincle. La cultura diferent, la religiositat, els 

hàbits,... Desconeixíem tot el què ens podia aportar i no obstant hem conviscut uns mesos 
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que han estat molt positius per a tots. Hem establert un vincle que encara mantenim (ara 

està en una altre família) i comptem que tornarà amb nosaltres uns mesos més. Ens vam 

adaptar més ràpid del què creiem i es va integrar de seguida a la família, de manera 

que comptàvem amb ell com un més. La sensació és que ens estimem i ens respectem.  

El Y.  ens ha fet descobrir un mon nou i diferent. Hem conegut la seva família també.   

Deu ser que estem molt contents perquè hem repetit i repetirem. Una bona i gran 

experiència.  

 

MLL, 2020 

Vaig començar a acollir a casa meva a mitjans de l’any 2017 a partir d’una necessitat 

que es va crear a la parròquia. I després vaig saber del programa Hospitalaris de Migra 

Studium, i m’hi vaig apuntar. 

He tingut 3 famílies. I des de fa 1 mes tinc a la P., que té dos fills al seu país. Sobretot 

coincidim a l’hora de sopar. A l’hora d’esmorzar també, però és molt ràpid. Ella treballa 

i s’emporta el dinar. 

És una experiència molt interessant i molt forta. Tant per a les persones acollides com 

per a les persones acollidores. No és simplement deixar una habitació. És molt més. És 

compartir la vida, l’espai total de la casa, els sentiments, els problemes i les alegries. És 

acompanyar, ensenyar, ajudar, ....  En un primer moment realment tens la sensació 

d’invasió. Tot es remou per a fer espai, per a què s’hi sentin bé, còmodes, confortables, 

com a casa seva. I això es va revivint i actualitzant dia a dia, vetllant per tot.  

I quan marxen seguim mantenint el contacte. Ens trobem força sovint, i segueix 

l’acompanyament. Sobretot amb els nens. 

Per a mi és molt important fer aquestes acollides sota el criteri d’una organització 

cristiana especialitzada en això. I per tant, quan vaig saber que Migra Studium ho feia, 

ho vaig trobar encertadíssim. Va bé perquè donen suport a l’acollidor en cas de dubtes 

o problemes, i perquè també ajuda a les persones acollides, vetllant pel seu procés 

d’adaptació i integració a la nostra societat, ajudant-los en tot el que poden. I també va 

molt bé la possibilitat de compartir experiències. 

 

JM, 2020 

Vaig conèixer Migra Studium i Hospitalaris per una noticia als informatius. 

Immediatament m’hi vaig posar en contacte i 2 setmanes després ja em convocaven a 
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una reunió preparatòria molt interessant. Un mes més tard compartia el meu pis i part 

de la meva vida, amb en M., un noi de 21 anys del sud del Marroc amb una trajectòria 

dura per Europa. 

L’experiència no pots haver estat més enriquidora, jo he après molt d'ell i crec que ell 

de mi, ara viu en un pis compartit amb 3 nois més i estudia mecànica, seguim en contacte. 

Després d’en M., ha vingut en Y. des de Nicaragua que ara viu independent, treballa a 

una botiga i estudia... i actualment ja estic esperant un nou company per tornar a 

compartir el pis. 

Per mi Hospitalaris es una organització molt necessària i eficient, en la que sento que el 

100% de les energies i esforços esmerçats per mi han estat fructífers i efectius. N’estic 

encantat. Gràcies. 

 

 

2.- Personas acogidas 

 

S. 2019 

S. es un chico kurdo que tuvo que huir de Siria, junto con su hermano K., por la guerra y 

después también tuvo que huir de Turquía, por su etnia. Tras vivir en campos de 

refugiados de Grecia durante dos años, fue reubicado en España donde quedó fuera del 

programa oficial de acogida de refugiados. Mientras ha sido acogido en #hospitalaris 

tanto él como su hermano han podido aprender la lengua, conseguir el estatus de 

refugiados y entrar en un recurso oficial de acogida de la ciudad de Barcelona. 

 

B, 2019 

B. es originario de Mali. Vivió gran parte de su infancia y juventud en Almería. Sin 

terminar los estudios y buscando ganarse la vida, llegó a Barcelona donde fue acogido 

durante 6 meses por dos familias. Consiguió trabajo y ahora vive de manera autónoma 

en su casa. 

 

M, 2019 

En L. es originario de Guinea Bissau y vivió parte de su adolescencia en Almería. 

Huyendo del trabajo en los invernaderos, llegó a Barcelona en busca de una vida mejor. 

En los meses que vivió con la familia, consiguió un trabajo que le permitió ahorrar y 
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poder alquilar su propia vivienda. También consiguió una beca para retomar sus estudios 

y actualmente compagina su trabajo con los estudios de un ciclo formativo. 

 

BA, 2019  

Es un joven sirio que tuvo que huir de la guerra con su familia, con sólo 14 años. Tras 

vivir 3 años en Turquía tuvo que cruzar siendo menor solo en Grecia de donde vino por 

su cuenta hace unos pocos meses. En este tiempo de acogida por la familia OB ha podido 

aprender castellano y formalizar su petición de protección internacional. 

 

KA, 2019 

Es un chico kurdo que tuvo que huir de Siria, junto con su hermano Said, por la guerra y 

después también tuvo que huir de Turquía por su etnia. Tras vivir en campos de refugiados 

de Grecia durante dos años fue reubicado en España donde quedó fuera del programa 

oficial de acogida de refugiados. Mientras ha sido acogido en “Hospitalaris” tanto él como 

su hermano han podido aprender la lengua, conseguir el estatus de refugiados y entrar en 

un programa de acogida de la ciudad de Barcelona. 

 

M, 2019 

Es un joven de Camerún que vino a estudiar a Barcelona, aunque pronto se quedó en 

situación de calle por no poder pagarse una habitación. Acogido hasta por cuatro familias 

durante todo el año, ha podido llegar al final del curso en el que estaba matriculado. 

 

Y, 2019 

Llegó a territorio español la primavera de 2017. Hasta julio de 2019 estuvo a diferentes 

centros de primera acogida e inició su proceso de arraigo iniciando el aprendizaje del 

español y algún taller de iniciación profesional. En julio de 2019 entró en “Hospitalaris” .  

En este momento está acogido por la segunda familia y mantiene muy buena relación con 

la primera familia que lo acogió. Progresivamente ha ido ampliando su red de relaciones 

y ha podido continuar sus estudios.  

 

K, 2020 

Con 17 años decidí cruzar en patera hacia España buscando un futuro mejor en un país 

donde no conocía a nadie ni hablaba su idioma. Al llegar a Barcelona todo me costó 
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muchísimo, primero estuve un mes y medio en la calle durmiendo en un parque. Allí 

conocí a un señor que me llevó a una comisaría para que pudiera entrar en un centro de 

menores. Como sólo me faltaban 5 días para cumplir los 18, para la policía ya no era 

menor. Me dijeron que tenía que volver a la calle, me bloqueé. 

Después de un tiempo más en la calle, pasé 5 meses en albergues. Me explicaron el 

proyecto de la Red de Hospitalidad. Comenzó mi mejor etapa en España. He estado año 

y medio con tres familias diferentes. Ha sido una experiencia brutal, he aprendido 

muchísimas cosas. He podido empezar a estudiar un grado medio, los profesores están 

muy contentos conmigo y yo con ellos. 

 

Y, 2020 

Llegó de Nicaragua para solicitar protección internacional en España. En los primeros 

meses fue acogido por amigos y conocidos de su país. La situación de espera del permiso 

de trabajo se alargaba y ya no podía estar más tiempo con los amigos. 

Conectó con MIGRA ya lo largo de más de un año ha sido acogido, a la Red de 

Hospitalidad, por cinco familias diferentes. Durante este tiempo pudo hacer diferentes 

cursos de formación y cuando tuvo permiso de trabajo inició la búsqueda de trabajo. En 

diciembre del 2019 dejó la Red, actualmente compagina dos trabajos y vive en un piso 

compartido con estudiantes. 


