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En la Junta del día 26 de abril de 2022 tomó posesión de su plaza de Número 
la Académica Excma. Sra. doña Carlota Solé Puig, que fue contestada en nom-
bre de la Corporación por el Excmo. Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa Michels de 
Champourcin.

El Extracto de su discurso es el siguiente:

MIGRACIONES

Por la Académica de Número 
Excma. Sra. D.ª Carlota Solé Puig *

Ante todo, en este solemne acto de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, deseo expresar mi sincero agradecimiento por el 
honor que los Académicos y las Académicas me confieren al elegirme como 
futuro miembro de esta institución. Deseo corresponder a ese honor con 
mi dedicación leal y productiva. Quiero agradecer de forma especial a los aca-
démicos que presentaron mi candidatura: Emilio Lamo de Espinosa, Adela Cor-
tina Orts y Santiago Muñoz Machado. Espero estar a la altura de su generosidad 
y confianza; y a la altura también de los miembros de esta Real Academia, todos 
ustedes destacadas personalidades en los respectivos campos de conocimiento 
en Filosofía, las Ciencias Jurídicas, Económicas, Políticas y Sociales, así como en 
la vida política, económica, social o religiosa de nuestro país. Un agradecimien-
to muy especial y sentido es a Don Salustiano del Campo, que fue mi primer 
maestro y guía en encauzar mi interés por la disciplina de la Sociología, siendo 
él catedrático de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias a todos.

* El texto completo de este discurso, así como la contestación a cargo del Académico Excmo. Sr. 
D. Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, puede consultarse en la página web de la Real Academia.
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Alcanzar el nivel adecuado y proporcional al privilegio de convertirme 
en miembro de la Real Academia deviene un verdadero reto cuando la plaza a 
ocupar es la que correspondió a Carmelo Lisón. Lisón introduce la moderna 
Antropología Social en la Universidad española. Sus aportaciones teórico-meto-
dológicas son pioneras: su forma de practicar la observación participante, sus 
comparaciones etnográficas, la vinculación de la Historia con la Antropología 
Social. El ejemplo intelectual y académico de Salustiano del Campo y de Car-
melo Lisón ha sido una guía en mi trayectoria como socióloga.

Mi discurso va a versar sobre el tema de las migraciones globales, 
internacionales. La importancia de este tema reside en ser un fenómeno his-
tórico, recurrente en diversas latitudes mundiales, y en constituir progresiva-
mente parte del núcleo central de nuestras sociedades multiculturales, en el 
contexto de la mundialización y la globalización. Las migraciones han existido 
desde el principio de la Humanidad. A lo largo de los siglos, ha ido incrementán-
dose el volumen de personas que migraban y la velocidad de sus movimientos. 
Las razones son principalmente demográficas y económicas. Mientras hasta fina-
les del siglo xx los migrantes se movían de forma pautada por su estrategia de 
movilidad socioeconómica ascendente en el seno de un sistema mundial esta-
ble, en el siglo xxi parecen, además, movilizarse indiscriminadamente en el 
seno de un sistema mundial desestructurado, siguiendo una estrategia de su-
pervivencia ante las amenazas medioambientales que no pueden controlar. Ello 
da lugar a nuevas formas de movimientos migratorios transnacionales.

Migrar implica cruzar fronteras. Hay migraciones internas e internacio-
nales. Estas últimas se vinculan estrechamente con el proceso de globalización, 
por extensión geográfica, por la profundidad de las relaciones sociales y por 
obviar la territorialización de ámbitos institucionales clásicos como señala Emilio 
Lamo de Espinosa (Lamo de Espinosa, E.,1995:354-35).

Se pueden agrupar las distintas teorías sobre migraciones desarrolladas 
desde finales del siglo xix en los dos paradigmas clásicos en sociología: el fun-
cionalista y el histórico-estructural. El primero incluye la visión neoclásica de 
los modelos de equilibrio, los modelos push-pull, la teoría de sistemas y la 
teoría de redes migratorias. Todos ellos comparten la idea de que la migración 
responde a una estrategia individual o familiar de optimización de la utilidad o 
la felicidad, tras un cálculo racional de costes-beneficios. Asimismo, salvando 
todas las posibles diferencias internas, las visiones histórico-estructurales o teo-
rías del conflicto desde un planteamiento neomarxista incluyen la teoría de la 
dependencia, de los sistemas mundiales y del mercado de trabajo dual para 
explicar las migraciones como fruto de las desigualdades estructurales econó-
micas y de poder en el seno de una sociedad o entre sociedades. Otras teorías 
más recientes son las del transnacionalismo (Vertovec, S., 2009), diáspora 
(Cohen, R.,1997; Safran, W., 1991) y creolización (Cohen, R., 2007).
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En cuanto a las causas y consecuencias de las migraciones internacio-
nales, en las dos primeras décadas del siglo xxi se agregan a las razones econó-
micas y querencias de mayores y mejores oportunidades de vida, la de huir de 
los peligros que amenazan el bienestar físico o la vida, derivados de una serie 
de causas, ajenas al migrante, como son los desastres ecológicos, la quiebra de 
algunos Estados o de manera más general, las situaciones de gran violencia 
política y civil.

Los conflictos bélicos producen desplazamientos de personas, de refugia-
dos. En 2022, nos enfrentamos a una nueva crisis de refugiados procedentes de 
Ucrania. Esta crisis es distinta de las anteriores: por su elevada velocidad y gran 
volumen, por la proximidad geográfica y cultural de los desplazados: europeos, 
cristianos, con oficios y profesiones propios de la clase media, aunque muchos 
ocupen en el lugar de destino puestos de trabajo temporales y de baja cualificación.

Una reacción positiva a la entrada de inmigrantes económicos, climáti-
cos, refugiados o retornados es la voluntad y gestión de la integración sociocul-
tural de estas personas en la estructura socioeconómica y en la vida política y 
cultural. Reacciones negativas a la entrada y presencia de los inmigrantes en los 
Estados de la Unión Europea son el racismo, la xenofobia y los populismos 
(Vallespín, F., y Bascuñán, M.,2017) que afloran en ellos.

Cabe cambiar la perspectiva y visión que comúnmente se tiene sobre 
la inmigración: no como una amenaza a los intereses de la población autóctona 
sino como un beneficio futuro para ella. Los gobiernos y las instituciones socia-
les deben combatir el racismo y xenofobia no solo a través de normas y sancio-
nes antidiscriminación sino a través del sistema educativo y entidades de edu-
cación para adultos. La educación en la igualdad por raza, género, edad es 
costosa en tiempo, pero a largo plazo puede evitar muchos conflictos.

La presencia de inmigrantes en una sociedad puede inducir a aceptar 
la diferencias étnicas y culturales, a incluir a los extraños en las instancias eco-
nómicas y políticas, a adaptarse a los cambios que su presencia pueda conlle-
var. Aceptar realísticamente la composición diversa y plural de nuestras socie-
dades en lo étnico y cultural puede contribuir a evitar conflictos sociales o 
bélicos en un país o entre países, puede contribuir en suma a la paz mundial.
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