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SEn este libro se analizan de forma conjunta dos fenó-

menos que son signos destacados de la crisis de nuestro
tiempo: uno de índole informativo-tecnológica, el perio-
dismo digital, y otro de índole económica y social, la
inmigración. Los problemas sociales siguen siendo
objeto principal de información en la sociedad española
y, por ello, se trasladan también a la Red y a los medios
digitales en general, de tal forma que conviene familia-
rizarse con la terminología derivada del periodismo 3.0.

Fruto de una investigación realizada en colaboración
con Fundación Telefónica por parte del Observatorio de
Periodismo en Internet, del Departamento de Perio-
dismo de la Universidad Carlos III de Madrid, el estudio
profundiza en la naturaleza de los cambios que se
producen en el periodismo clásico como consecuencia
del fervor ciudadano que ha invadido los blogs y las
redes sociales, todo ello sustentado sobre el análisis de
un caso: el tratamiento de la inmigración en los medios
digitales.
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inmigración y periodismo digital son dos fenómenos que, entendidos de forma conjunta desde un punto 
de vista operativo, plantean importantes desafíos para el estudio de los cambios que se están produciendo 
en la sociedad española en los últimos tiempos.

    los dos temas –uno de índole social y otro tecnológico– se presentan también como  focos de interés 
para Fundación Telefónica, institución que una vez más demuestra su compromiso con la  promoción del 
debate, el análisis y la divulgación de determinados temas relevantes e innovadores de la sociedad tra-
tando de buscar las mejores ayudas para entender y, si es preciso, resolver los problemas que se detectan 
al respecto.

     Bajo estas premisas publicamos el  presente libro, al amparo del convenio marco suscrito con la Uni-
versidad Carlos iii de Madrid para el desarrollo de un observatorio del Periodismo en internet y que dio 
sus primeros frutos  en la obra Periodismo en la era de Internet, publicado en 2008 en la misma  Colección 
Fundación Telefónica/Ariel.

     Al igual que en aquella ocasión, la investigación, cuyos resultados refleja este informe, ha corrido a 
cargo del grupo PASeeT (Periodismo y Análisis Social: evolución, efectos y Tendencias) dirigido por la cate-
drática María Pilar Diezhandino.

   «no corren buenos tiempos para el periodismo», dice la directora de este informe refiriéndose al pe-
riodismo clásico. Quizás no importa tanto si son buenos o malos tiempos porque la actividad social sigue 
reclamando la atención de los medios.

    Conviene tener presente, sin embargo, que hoy los problemas sociales siguen siendo objeto de infor-
mación y por ello se trasladan también a la Red y a los medios digitales en general, de tal forma que he-
mos de ir familiarizándonos con la terminología  derivada del Periodismo 3.0. A su manera también los 
medios digitales, acordes con la evolución social, no tienen más remedio que replantearse su papel como 
suministradores de información y creadores activos de opinión.

     Vistas así las cosas, en este contexto de profundos cambios mediáticos, podemos entender también 
el valor del tema de la inmigración que, desde la perspectiva  española, es un hecho económico, social y  
hasta cultural muy relevante. Por eso creemos que es un acierto que se estudie este fenómeno en sus 
múltiples dimensiones de formas, tratamiento y contenidos y que, además del análisis académico, se 
aporten testimonios, experiencias y puntos de vista de los propios protagonistas.

    Sólo me queda invitar a todos a la lectura de este libro que estoy seguro resultará de interés no 
sólo para aquellos que se encuentran en el entorno universitario y profesional de la comunicación y 

Prólogo
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de la sociología sino también para quienes tienen la responsabilidad de aplicar políticas públicas de 
inmigración sin olvidar, por supuesto, a los propios inmigrantes representados en sus múltiples orga-
nizaciones.

 
Javier nadal
Vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica
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La crisis del Periodismo

Éste es el segundo estudio1 sobre el tratamiento de la información periodística en españa. De nuevo, he-
mos  tratado de adentrarnos en el quehacer periodístico: a qué temas o ámbitos temáticos de la realidad 
cotidiana se confiere importancia, cómo se conforma la agenda mediática, sobre qué fuentes se constru-
ye el relato, qué prioridades se aprecian en el día a día de las redacciones, qué personajes aparecen, qué 
género prevalece… en este caso, centrándonos ya exclusivamente en los medios digitales, a diferencia del 
informe anterior en el que se abordaba un análisis comparativo entre tradicionales y nuevos medios. Se 
ha hecho así, porque entendemos que ya la Red2 es el medio por excelencia. en claro ascenso, es el medio 
universal, imperante en un futuro que ya se confunde con el presente y, por consiguiente, todo lo que no 
se haga hoy en una redacción digital, será para el periodismo definitivamente una oportunidad perdi-
da.

el problema de la actual  realidad comunicativa es que, lo que los medios periodísticos pierden en cre-
dibilidad, lo están ganando con creces en fervor ciudadano blogs y redes sociales, distantes por su propia 
naturaleza del fin periodístico clásico, basado en  «la veracidad de lo contado». Un hecho diferente es que 
los blogs se estén convirtiendo en una buena herramienta para periodistas y medios, utilizados, como lo 
están haciendo, a modo de  material  incorporado al medio, facilitado por distintos  especialistas.

entrar a considerar si el periódico en papel sobrevivirá o morirá,3 ya es una  cuestión de tono menor, 
desde luego desfasada, entre otras razones porque, como siempre ha ocurrido, mientras se haga buen 
Periodismo, el medio será sólo su vehículo. la verdadera discusión que, sin embargo, no se ha planteado 
en toda su magnitud, es si  sobrevivirá o  no el Periodismo, entendido como profesión cuyo objetivo es 
elaborar y transmitir información veraz de interés general. la cuestión es si está o no en peligro la profe-
sión de ser devorada por la inabarcable dimensión del flujo incesante de  información de todo tipo que 
circula por  la Red: información  actualizada,  instantánea, en bruto, espontánea,  valorada, personalizada, 
voluntarista, profesional… información vertida, tanto por los máximos organismos internacionales  o  
nacionales, por los propios medios periodísticos, como por cualquier usuario con  voluntad de compartir  
desde sus  conocimientos, a  sus vivencias o sus sospechas, sus filias o sus fobias,  su análisis ecuánime o 

1. el primero se publicó con el título El periodismo en la era de Internet, Ariel/Fundación Telefónica, 2008.
2. en españa más del 30% de la población accede a internet.
3. los pronósticos ya resultan  banales.  «en cinco años, con toda seguridad existirán periódicos escritos. Dentro de diez, si se hacen las 
cosas precisas, a lo mejor, probablemente sí. en quince, no estoy seguro de que sigan existiendo tal y como los conocemos. existirán si 
luchamos para que existan»,  J. l Cebrián (El País, 20-1-09).

Presentación
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la más  siniestra de las conjeturas. el mundo ha empezado a confundirse con la Red. Todo en una mezcla 
de armonía y desconcierto para una ciudadanía que dispone de un potencial de información tan inabar-
cable como, por ello mismo, informe, en tanto sobredimensionado. Aunque ese potencial, esa supuesta 
masa informe empieza a organizarse, a utilizarse no sólo como fuente. (De momento, acaba de aparecer 
el primer periódico impreso, The Printed blog, elaborado a partir de material de los blogs4). Y, lo que es más 
importante, a reconocerse como el mayor y mejor recurso comunicativo que se haya conocido jamás.5 Todo 
parece encontrarse en la Red. Desde los buscadores (Google, Yahoo… que están logrando un suculento 
negocio  a base de hacer circular en su beneficio toda esa información) y la tecnología RSS y los agrega-
dores (Menéame…), hasta  las páginas webs individuales, colectivas, institucionales, portales, blogs, redes 
sociales, wikipedia, YouTube… por no hablar del correo electrónico, que ofrece la posibilidad del acceso 
directo y personal a las fuentes. libros enteros volcados en la Red, informes, diccionarios, artículos, entre-
vistas con las cabezas más preclaras o las más siniestras6 del momento, vídeos, material complementario 
de todo tipo, visiones de primera mano de los grandes y pequeños acontecimientos del universo global, 
en auténtica versión original, permiten que, aparentemente,  no haya necesidad que no pueda ser resuel-
ta en el momento en que se presenta; dato que no pueda ser encontrado; duda instrumental que no 
pueda ser esclarecida; petición concreta, satisfecha. en estas circunstancias,  la pregunta es qué ofrece el 
Periodismo que no se encuentre fuera de él.

la preocupación, pues, debe ser si el Periodismo no empieza ya a ser subsumido, o directamente susti-
tuido, por  todos los recursos –con el nombre justamente de Periodismo 3.0– que aporta la Red, desde la 
blogosfera hasta las redes sociales,  generadoras, ya no sólo de recursos informativos y  contacto interper-
sonal, sino de una nueva, atractiva y dinámica, forma de socialización e interacción comunicativa.

los motivos de inquietud se refuerzan si se considera la posición que, como no podía ser de otra forma,  
está tomando la publicidad.  Por una parte, porque se encuentra  bajo el castigo de la crisis, como cual-
quier sector. Sólo un dato: a comienzos del 2009 se anunciaba ya que la publicidad institucional del Go-
bierno se reduciría un 19%.7 De promedio, se han reducido los ingresos publicitarios en un 30%. Por otra, 
porque la propia crisis ha adelantado el proceso de toma de decisiones. Ha llegado en un momento de 
cambio a un modelo de negocio nuevo, todavía sin definir. en la disyuntiva de tener que elegir soporte, la 
publicidad se está inclinando por el digital. nada más natural. Ése es el futuro y el presente, pero además 
es una realidad que se mide en cifras (audiencias, lectores, usuarios y perfiles),  exactamente lo que recla-
ma el  sector publicitario. no es casualidad que las  redes sociales basen su negocio en  los ingresos pu-
blicitarios. Facebook (150 millones de usuarios en el mundo, 1,6 millones en españa) cuenta con  más de 
100.000 anunciantes. Tuenti, en españa, 5,1 millones de usuarios; la holandesa Hyves, 7 millones; la fran-
cesa Skyrock, 12 millones… Un  estudio de PeW internet, en estados Unidos,  indica que el número de inter-

4. elmundo.es,  30-1-09.
5. la agencia Reuters (30-01-2009), en plena época de los oscars, daba la noticia  de la precaria situación que están viviendo  los diarios 
Daily Variety y The Hollywood Reporter, con más de 75 años de antigüedad, por la creciente competencia de los blogueros que propor-
cionan una dieta diaria de noticias y cotilleos sobre Hollywood, como el DeadlineHollywoodDaily.com de nikki Finke, el TheDailyBeast.
com, de Tina Brown y MovieCityNews.com, de David Poland.
6. Aunque  aquí no vamos a entrar  en esa zona de  sombras de la Red, que, sin embargo, ofrece al Periodismo otros importantes moti-
vos para ser activo en el desempeño de  su función de servicio a la comunidad. Porque, si cabe todo en internet, cabe también  la mal-
dad, la mendacidad, la intoxicación,  la injuria y la calumnia, el anonimato, el rumor falaz y el dardo mortífero…  Todo entra sin filtros, 
con autoría o desde el más absoluto anonimato.
7. el dato que ofrece el informe State of the News Media, 2009, del Project for excellence in Journalism  (www.Journalism.org) sobre 
estados Unidos es que  los periódicos han perdido un 23% de publicidad. Unos están en bancarrota y otros han perdido las tres cuartas 
partes de su valor.
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nautas adultos que cuentan con al menos un perfil en una red social alcanza el 35%, una tasa que se ha 
cuadruplicado en tres años.8 las redes sociales tienen 1,6 billones de inversión publicitaria en estados 
Unidos y los datos crecientes de acceso a la Red ya son indiscutibles.

Sin paliativos

«la tasa de mortalidad de los periódicos es altísima. la fiesta ha terminado para todos y habrá que ser 
consecuentes», explicaba  recientemente Juan luis Cebrián,9 consejero delegado de Prisa. Y hablaba de  
«refundar el periódico»,10 es decir,   abordar cambios «orientados a modernizar la estructura de produc-
ción». 

no es baladí que, en poco tiempo, los periódicos gratuitos, sostenidos por la publicidad, hayan pasado 
de ser (o parecer) una amenaza para los de pago, a vivir en la cuerda floja.  en enero de 2009, ADN.es y 
Metro anunciaron su retirada del mercado en apenas dos semanas.11

Sin duda, la manifestación que convocó la Asociación de la Prensa de Madrid, APM, el 13 de febrero  
de 2009 llegó demasiado tarde. Aunque no deja de ser sintomática como iniciativa in extremis de una 
Asociación  de Periodistas que jamás había alentado acciones parecidas.

Según la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de españa (FAPe), Magis iglesias, 
1.800 periodistas  en los últimos meses perdieron su puesto de trabajo en el último trimestre de 2008, 
cifra a la que hay que sumar los tres mil profesionales del sector que ya se encontraban en situación de 
desempleo. el 20% del empleo periodístico «puede estar en riesgo» este año por culpa de la crisis econó-
mica, lo que supone alrededor de cinco mil puestos de trabajo, según el presidente de la Asociación de 
Periodistas de Madrid (APM), Fernando González Urbaneja.12

en el  informe State of the News Media, 2009, se ofrece este dato: uno de cada cinco periodistas que  
en 2001 trabajaban en la redacción de un periódico están hoy fuera.

las noticias de cierres y bancarrotas llegan sin cesar en los  últimos tiempos: eRe del Grupo ZeTA que 
afecta al 25% de la plantilla,  plan de ajuste (eufemismo que significa despido) para el 54% de la plantilla 
en ABC, eRe en UneDiSA, plan de prejubilaciones en ELPAÍS.com, cierre del portal financiero Bolsa 5 de 
Tele 5 y orange, cierre de la edición digital de ADN.es, ya mencionada, supresión de puestos de trabajo en 

8. Cfr. www.pewinternet.org/pdfs. elmundo.es, 2-2-09.
9. «EL PAÍS se reinventa», 20-1-09.
10. Y añadía: «EL PAÍS se va a convertir en una empresa de producción de contenidos de calidad para papel, internet y teléfonos móvi-
les», a través de un nuevo modelo organizativo que supone «un cambio estructural» y cristaliza en la creación de tres nuevas empresas. 
la redacción de EL PAÍS se fundirá con la de su edición en internet (que hasta el momento dependía de otra empresa del grupo, Pri-
sacom).
elmundo.es  iniciaba a su vez el 11 de enero de 2009 un nuevo diseño en sus dos versiones y decía sobre la digital: «los lectores pueden 
disfrutar ahora de una página más legible y versátil sin restar ni un mínimo de información. la web incorpora una nueva sección de 
opinión y mantiene su apuesta por la información y la imagen. eso sí, entrar hoy en elmundo.es será encontrar un portal más rápido, 
claro, limpio y ágil.»
11. «la coyuntura económica y el descenso de ingresos en el mercado publicitario han sido las principales causas de esta decisión», 
según  Joan Alegret, director de Medios Digitales de Planeta. ADN.es se suma así a la lista de bajas causadas por la actual crisis econó-
mica. el pasado diciembre, la presidenta de la Asociación de editores de Diarios españoles (AeDe), Pilar de Yarza, alertó de «la crisis 
profunda y globalizada» de los diarios, y reclamó que el plan de ayudas públicas alentado por el Gobierno abarque también a la prensa, 
como han hecho países como Francia, noruega, italia o Dinamarca (Cfr. ELPAÍS.com, 9-1-09).
12. Elmundo.es, 14-2-09.
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libertad Digital TV, eRe del operador ono que afectó a 1.300 trabajadores,  más anuncios de cierres de 
medios en Almería…

en otras latitudes, la situación es la misma: suspensión de pagos de la compañía Tribune (Chicago Tri-
bune, Los Angeles Times, The Baltimore Sun y The Orlando Sentinel), con despidos múltiples en Los Angeles 
Times… Para qué seguir.

no son, desde luego buenos tiempos para los medios tradicionales generalistas.
Tampoco lo son para el nicho de medios especializados para inmigrantes, hechos por o para ellos. Tie-

nen, sin embargo, una ventaja con respecto a los otros medios: la crisis no les ha sorprendido ni afectado 
tanto porque «viven desde el principio en una situación de crisis».13

Se podría señalar, no obstante, como dato positivo que no se ha registrado ninguna baja, ningún cierre 
de medios para inmigrantes. es más, todos se sienten  esperanzados y capaces de superar esta crisis a 
base de presentar soluciones imaginativas, cosa nada fácil de conseguir. Frente a la inseguridad hay que 
aportar, y ellos lo hacen,  más dedicación para mantener a partes iguales, calidad y credibilidad.

en todo caso, no son  buenos tiempos para el Periodismo.
Y sin embargo, el Periodismo se perfila cada vez más como una necesidad imperiosa para que el ciuda-

dano abrumado de esta sociedad aparentemente hiperinformada, de tecnologías supuestamente de-
mocratizadoras, basadas en una  libertad individual carente de exigencias y autocontroles éticos, pueda 
acudir  a una  «reserva» de información ordenada, verificada, contrastada, contextualizada, atinada, exi-
gente, rigurosa, valiente… que le permita  estar seguro de que ahora, sí, realmente está informado.

m.a Pilar diezhandino

13. en un debate celebrado en la Casa de América sobre El futuro de los medios de la inmigración (15 de abril de 2009), Dionisia Mata, de 
Mediaplanning;  José luis Salvatierra, director de Ocio Latino; Joaquín Mulen, periodista de Top Radio y Juan Carlos Ruiz, director general 
de revistas Raíz, coincidían  en señalar que la crisis en los medios para inmigrantes se notaba y era evidente, porque estaban huyendo 
los inversores privados, bajaba la publicidad y se veían obligados a recortar gastos generales  y de personal.
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rasgos generales del Periodismo digital

el corpus de esta investigación lo han constituido 17 periódicos digitales con referente en papel (véase 
cap. Metodología). Sólo con referente en papel porque se trataba de comprobar cómo los medios tradi-
cionales  impresos  han ido experimentando su adaptación a la cultura de la Red, y de conocer  su posi-
ción fronteriza entre el viejo y el nuevo marco del escenario periodístico.

Se han analizado  un total de 1.735 informaciones para seguir la pista  de los procedimientos del trabajo 
periodístico: qué temas se cubren y cómo, con qué criterios y jerarquía, cuál es su procedencia, a qué fuentes 
se acude, qué voces predominan, qué géneros se mantienen o renuevan, cómo o quién marca la agenda…

el trabajo  tiene dos partes: una general que analiza las tres primeras noticias de portada (un total de 
1.111 informaciones codificadas) y pretende observar los principales rasgos del comportamiento periodísti-
co en la Red; y otra específica, el análisis sobre  un campo temático de interés que entendemos especial: el 
tratamiento de la inmigración, cuya intención es comprobar si el comportamiento varía cuando se trata 
de una situación con componentes de gran calado social.

Para esta parte se han recogido 624 informaciones: 94 de portada, a partir de la cuarta noticia y 530 
extraídas del  interior.

lo que  sigue corresponde a la primera  parte, pero es aplicable a ambas:

• Se mantiene la tendencia que se apreciaba en el informe anterior: el tema prioritario es, sin  lugar  a 
dudas, la  política. Bien es cierto que, en el conjunto de los medios, los resultados en esta ocasión ofre-
cen algunas variaciones y contradicciones: una de ellas es que se reduce unos puntos  la política en los 
tres temas de apertura de portada, aunque aumenta la presencia de los políticos como personajes de 
la noticia hasta un 43,68% de los casos. lo cual significa que  la voz y presencia del político va más allá 
de los temas propios de su ámbito de referencia. De manera que lo que en un principio puede suponer 
un cambio en la cobertura general del medio, es en realidad un síntoma de afianzamiento. Se podría 
expresar así: lo político va más allá de la política.

• la  presencia de las agencias de noticias se afianza. es tan contundente que se diría que todo el peso de 
lo que queda del Periodismo en el sentido clásico del término, de búsqueda  y elaboración propia de la 
noticia, recae sobre ellas. no en balde, las  agencias  de noticias  representan el valor más alto como 
fuente de la información, 54,95%. Y a su vez, de ellas procede, al menos, el 38,95% de los contenidos. Y la 
cifra sería aún más elevada si los medios citaran siempre la procedencia y la fuente de la información. 
Pero no es así ni mucho menos. la data no da fiel cuenta en un alto porcentaje de casos ni de quién ha 
elaborado la información ni de dónde procede.

• Persiste, o mejor, se afianza la cultura de la atomización informativa, basada en uno de los más frágiles 
conceptos periodísticos, el de la noticia entendida como novedad. Un concepto aparentemente abier-
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to, en cuanto al  motivo noticioso, pero lo suficientemente frágil como para poder ser objeto de intere-
ses espurios, bien sean mercantiles, propagandísticos, electorales… objeto, en fin, del marketing, sea 
comercial o político, bajo cuya égida se sitúan  los medios. Todo aquel que ofrezca  una «noticia», con sus 
correspondientes tintes de actualidad, novedad, notabilidad…, será bienvenido al reino del «todo vale 
periodístico». la noticia está dejando de ser información de indiscutible interés general para convertirse 
en  el producto-base  de  ese gran mercado de la comunicación en el que imperan los más fuertes.

• es muy evidente el trabajo sin fuentes: 24,18%, o con referencias  incompletas. Y es así, aun cuando la 
fuente se encuentra  instalada en la propia Red, con  lo que ello significa de pérdida de  confianza en el 
medio. Sobresale, y sobresalta, el poco respeto por una norma básica en Periodismo: trabajar con fuen-
tes y atribuir a las fuentes cuanto hayan aportado. Pero la omisión es  hábito general.

• la  ausencia de  identificación de personaje y fuente de la noticia es una tónica general. el 62,73% de los 
personajes de la noticia no se identifican, y el dato asciende al 97,63%, en el caso de las fuentes. la cicate-
ría con  la  identificación de las voces y los recursos utilizados está dando lugar al uso de una especie de 
genérico institucional, sin rostro ni sexo, al que se atribuye valor de fuente. Se ha impuesto definitivamen-
te este tipo de referencias: «Según datos del  Fondo Monetario internacional….», «Fuentes de la Delega-
ción del Gobierno…», «Fuentes de la Policía nacional…», «Según fuentes de la investigación…», etc.

• Puede decirse que estamos asistiendo a un Periodismo que se limita  a ser exponente o plataforma de 
actuaciones informativas de agendas ajenas.1 la institucionalización (o externalización si acudiéramos 
al lenguaje televisivo) de la información es un hecho sin precedentes y en este sentido no se salvan 
tampoco las agencias.

• el Periodismo, pues, se afianza en  la línea de su papel como gestor de contenidos y no indagador  e 
investigador de  los temas que van a constituir la cobertura del  medio. Apenas un 2,45% de la cobertu-
ra responde a la agenda propia del medio.

• la mujer  sigue en clamorosa desventaja respecto del hombre.  Se le niega la categoría suficiente para 
ser personaje, y menos aún fuente de la noticia.

• el panorama no es muy halagüeño. Y no puede achacarse toda la responsabilidad al periodista. la em-
presa, definitivamente, no apuesta por los contenidos de calidad. Trabajar con plantillas reducidas tie-
ne sus consecuencias. este problema, que naturalmente se agudiza en estos momentos de crisis,  no 
nace con  la crisis. es muy anterior, quizá una de sus causas, o cuando menos, una de las causas de la 
pérdida de credibilidad que, unido a la gratuidad y abundancia de la Red, ha generado abandonos ma-
sivos de los medios tradicionales.

• es de temer que cuando los grupos periodísticos hablan de ese periodista polivalente, multimedia, de 
las redacciones integradas, lo hagan pensando en expertos tecnólogos  en beneficio de la reutilización 
y aprovechamiento de cualquier material informativo diversificado en versiones multimedia (multiu-
sos), pero no tanto en sólidos creadores de contenidos de calidad, buscadores de buenas historias, so-
portes de ese derecho a saber de los públicos… Polivalentes en destrezas tecnológicas, no en capacida-
des intelectuales, narrativas e interpretativas. De hecho, no se aprecia otra innovación  que no venga de 
la mano de los recursos que ofrece la propia  Red. Un ejemplo son los géneros periodísticos. A pesar de 

1. no ocurre sólo en españa. en el informe State of the News Media, 2009, en referencia a la campaña electoral, el mejor test para saber 
con qué criterios trabajan los periodistas, se dice con claridad: «la prensa está siendo cada vez más pasiva. en conjunto, opera más 
como canal y facilitador de las campañas y menos como repórter que investiga hechos desconocidos y formula preguntas indepen-
dientes. la mayor parte  de lo que sabemos sobre los candidatos procede de lo que ellos desean comunicar, o errores que cometen en 
la tribuna pública».
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que estamos ante una nueva forma de comunicación, expresión y socialización, los viejos géneros si-
guen marcando el tipo de relato en la Red. Sólo en el peso que cobra la valoración puede apreciarse un 
cambio.

• Muchas versiones digitales, y desde luego de manera especial de los gratuitos, empiezan a resultar 
más un portal de entretenimiento que un medio de comunicación. Prueba de ello es la incorporación 
de titulares de pinchado fácil, propio de temas ligeros, de ocio, y un punto sensacionalistas.

• De todo ello se deduce que los  medios tendrán que obligarse a un replanteamiento serio de su futuro 
papel en el vasto campo de la información. Mantendrán su presencia y reforzarán su papel como crea-
dores activos de opinión en la medida en que afinen los métodos de trabajo, reformulen la función que 
quieren representar y sean conscientes de la necesidad imperiosa de los consumidores de información 
de creer en ellos.

Sobre gráficos, enlaces e  hipervínculos

• Un 56,62% de los temas de apertura de portada van acompañados de gráficos, que, en la mayoría de los 
casos, preceden al  texto. Se trata de una fotografía en el 98,36% de los casos.

• es una tendencia ascendente que  puede considerarse una medida distintiva frente a los agregadores 
de contenidos, los sitios como Google News o los marcadores sociales como Menéame, que en contadas 
ocasiones presentan un apoyo gráfico.

• Más de la mitad de las noticias que ocupan los primeros puestos en la portada de un medio digital 
incorporan enlaces. la relevancia informativa que el medio confiere al tema se confirma con el uso de  
hipervínculos.

• Por decirlo con números: 633 noticias acumulan un total de 3.248 enlaces, lo que significa algo más de 
cinco enlaces por noticia.

• Ya no es suficiente la actualización de la información. la búsqueda de la participación es una constante.
• la diferencia  entre los enlaces documentales (56,98%) y los interactivos (53,92%) es mínima.

Y, en medio de todo este panorama, lo que resulta claro es que se están buscando fórmulas con las que 
acertar a  trabajar en la Red. Que no se queden en meros adornos con los que ilustrar la apariencia es de 
lo que se trata.

m.a Pilar diezhandino
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1.1. Domina el carácter político

La Política tiene para los medios un atractivo irre-
sistible. Mantiene, contra cualquier pronóstico, su 
primerísimo lugar. Nada menos que el 31,68% de 
los temas de portada son políticos en su sentido 
más literal, en tanto que provenientes de acciones, 
actuaciones o declaraciones de políticos. Entran en 
esta categoría cuanto se deriva de la actividad (e 
intervenciones de sus representantes) de gobier-
nos, central y autonómicos, parlamentos, ayunta-
mientos, instituciones y organismos internaciona-
les, partidos políticos; y el componente de acción 
política de la actividad sindical. Le siguen Sociedad 
(18,45%), Sucesos (9%), Terrorismo (8,37%), Econo-
mía (7,92%), Justicia (7,38%), Deportes (7,02%), etc.
Nada nuevo ni signifi cativo. Supone una actuación 
bien asentada en la cultura mediática. La oscilación 
hacia arriba o hacia abajo no cambia el comporta-
miento habitual. Se prima lo político, más que la 
Política en su sentido más noble: cuanto se relacio-
na con los asuntos públicos, la actividad de las Ad-
ministraciones públicas (o la dirigida a captar su 
atención), desde el interés de la comunidad, del 
ciudadano particular, de colectivos profesionales o 
instancias públicas o privadas, en quienes final-
mente repercute. Lo que predomina, en defi nitiva, 

es básicamente el carácter político de cualquier 
actividad, y la confrontación partidista.2

Y el predominio de la Política justifi ca, como es 
lógico, la sobresaliente presencia de la sección ho-
mónima, cualquiera que sea la denominación que 
tenga en cada medio: 37,71%. A Internacional co-
rresponde el 16,47%, un ámbito con escasa aten-
ción a cuanto no se relacione con primeros man-
datarios y sus decisiones y actuaciones, incluido el 
tratamiento que afecta a los confl ictos con grave 
repercusión ciudadana. Lo que significa que un 
54,18% de la cobertura corresponde a temas de 
Política, interior y exterior.

Ello es así porque el sistema organizativo de los 
medios da prioridad a los focos institucionales de 
la noticia. Y la balanza se inclina a favor del carác-
ter político-noticioso, porque la información se 
asienta sobre lo concerniente a la actualidad inmi-
nente, entelequia convertida en materia de nego-
cio y centro de la actividad de la que se encargan 
con ahínco y atino asesores, gestores, creadores y 
redactores que trabajan en el poderoso marco de 
la comunicación política. Los cada vez más poten-
tes y profesionales servicios de comunicación y 
marketing político se encargan, primero, de dise-
ñar una agenda con la mirada puesta en los me-
dios y su cultura de la noticiabilidad; y segundo, de 

1. LOS GRANDES TEMAS DE PORTADA1

1. Recuérdese que los datos  de este apartado proceden del análisis de las tres primeras noticias de portada.
2. No han calado en la clase periodística los resultados del Barómetro Global de Corrupción, 2004, elaborado por la ONG Transparencia 
Internacional con encuestas en 62 países. Revelaban que los ciudadanos perciben a los partidos políticos como las instituciones más 
corruptas, pero así como en la media del resto de los países encuestados el segundo lugar lo ocupaba el Parlamento, seguido de Policía, 
Justicia, Hacienda, Empresas, Aduanas, Medios, Sanidad y Educación; en España, en segundo lugar, estaban los Medios. El estudio fue 
elaborado por Gallup Internacional con más de 50.000 encuestados.
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una nutridísima información, cuidadosamente 
elaborada, en buena parte con la imagen incorpo-
rada, para que el paquete sea completo, y por el 
cómodo sistema de la entrega a domicilio.

en el escenario social, de todo lo digno de noti-
ciarse se encarga también, con el mismo método y 
fin, la sociedad civil organizada: asociaciones, onG, 
centros de estudio y análisis, think tanks, lobbies 
de todo tipo… que ya cuentan, cada cual en la me-

dida de su capacidad, con recursos de comunica-
ción.

1.2. Lo demás puede esperar

ese arraigo de la cultura de la noticiabilidad, de la 
estricta actualidad, tan acaparada por los aseso-
res de comunicación, que están siempre organi-

31,68%
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gráfico a1.  temas de las tres Primeras noticias de Portada
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zando su actuación ya sea para atraer, ya para 
despistar a los medios, sus grandes altavoces, 
viene expresado gráficamente en una idea bien 
asumida por los periodistas: «las declaraciones 
políticas son la noticia del día.» lo que no tiene 
esa impronta de actualidad inminente, «puede 
esperar».3

Ya Max Ways se avergonzaba del afán de los me-
dios por centrarse en las decisiones gubernamen-
tales y los «event trap» (acontecimiento trampa). 
Porque, decía, «esa concepción del acontecimiento 
es la causa más perniciosa de la anemia edito-
rial».4 Después de más de 30 años, la sentencia no 
ha perdido interés y frescura. Todo lo contrario.

3. Daida Rodríguez, del Canarias 7, 1976: 22.
4. Hage, ismach, Hartgen, 1976: 22.

gráfico a2. los temas Por secciones
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Recuérdese que se está hablando de temas de 
portada y, en concreto, los tres primeros temas  
de portada, y ese porcentaje representa más que 
cantidad de información, la estimación de impor-
tancia noticiosa, con lo que ello supone en térmi-
nos de influencia en la agenda pública, al menos 
en relación a aquello en lo que los creadores de la 
Agenda Setting ponían el acento: sobre qué pensar, 
más que qué pensar sobre.

1.3. Lo social, a tercera…

los temas de Sociedad ocupan el segundo lugar 
en importancia mediática del conjunto de los me-
dios analizados. Se entienden como sociales todos 
aquellos temas que hacen referencia a motivos de 
interés que afectan a las personas, al ciudadano, 
parafraseando a ortega y Gasset, como ser social: 
salud, religión, educación, familia, asistencia y pro-
tección social, seguridad ciudadana, inmigración, 
conflictos vecinales, tráfico, adicciones, infancia, 
malos tratos, aborto, nuevas formas de familia, etc. 
Desde luego, cualquier tema con posible referen-
cia a ese interés social e individual.

De esos términos genéricos, Sociedad, Social, en 
este trabajo se han analizado siete categorías: Vio-
lencia contra las mujeres, Sanidad, educación, Reli-
gión, inmigración, Mujer y otros. Se han focalizado, 
para analizar su tratamiento en los medios, de 
manera específica esos contenidos de los ámbitos 
con mayor incidencia en los cambios sociales.

la Mujer, en general, como sujeto activo a todos 
los niveles, pero invisible en el mediático, y la vio-
lencia que la convierte en víctima, como un proble-
ma de primerísimo orden que ha conducido a ini-
ciativas políticas sin precedentes, aunque sin 
grandes resultados, lamentablemente, hasta aho-
ra; la educación, como espacio en el que confluyen 
grandes retos a asumir; nada escapa a la conexión 

con la educación recibida y la orientación, adecua-
da o no, de los estudios impartidos. el comporta-
miento, tanto individual como colectivo, y cuanto 
de él se deriva, está directamente asociado a la 
buena o mala educación recibida…

la Sanidad, no sólo en términos de salud, sino 
de compromiso sanitario, en lo que tiene de dere-
chos ciudadanos, pero también de responsabili-
dad de gestores, profesionales y usuarios. los dos 
primeros en cuanto afecta a la ética profesional: 
papel de vigilancia, prevención y atención;5 los 
usuarios, en cuanto afecta a la conciencia cívica. 
no hay que olvidar que la violencia contra el per-
sonal sanitario es una realidad en ascenso, pero no 
suele ser tema de interés periodístico.

la Religión, o mejor las Religiones. los cinco mi-
llones de inmigrantes, de procedencias tan diver-
sas, son practicantes de diferentes creencias reli-
giosas, con toda la variedad de cultos, costumbres 
y culturas que ello significa. Pero siguen invisibles 
en los medios.

en la categoría otros figura el resto. Con un es-
pectro variopinto en ese ámbito de lo social. los 
temas que lo integran se ajustan estrechamente 
al momento de la información, a la noticia, en de-
finitiva, del día. Su recorrido va desde Tráfico (en 
esta ocasión, ha centrado la atención los efectos 
del carnet por puntos), quejas, movimientos o con-
flictos vecinales, personajes populares, situaciones 
festivas, obras públicas que afectan a la comuni-
dad, etc.

Desagregando los datos, de acuerdo con las cate-
gorías introducidas dentro del marco de Sociedad, la 
categoría otros supera con diferencia (12,06%) al 
resto: Religión (2,97%), Sanidad (1,58%), Violencia de 
género (0,63%), Mujer (0,54%),6 inmigración (0,36%), 
educación (0,36%). es natural esta supremacía, dada 
la variedad temática que incluye, pero no lo es que 
sea tan imperceptible el resto, teniendo en cuenta 
que estamos hablando de los tres grandes temas de 

5. Muchos síntomas de mal trato se detectan en los centros de atención primaria y hospitales.
6. naturalmente son categorías separadas, pese a que la presencia de la mujer a menudo se reduce a los casos en los que es víctima 
de la violencia doméstica.
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apertura de portada. Basta recordar que el 0,36% de 
inmigración significa un total de cuatro informacio-
nes, de las 1.111 analizadas (correspondientes a las 
tres primeras noticias de portada).

Que Religión se encuentre en segundo lugar 
dentro de los temas sociales, se justifica en esta 
ocasión porque el matrimonio gay dio mucho que 
hablar a los representantes de la iglesia. Y no se 
pasó por alto el aniversario de la muerte de Juan 

Pablo ii, la Semana Santa, Benedicto XVi y sus críti-
cas a la política social y educativa del Gobierno. 
Recuérdese que la ley orgánica de educación, 
2/2006, se publicó en el Boe de 3 de mayo de 2006 
(la enseñanza de la religión se encuentra en la dis-
posición adicional segunda). Y hubo todo un pro-
ceso de discusiones, debates, encuentros, y desen-
cuentros… muy noticioso. Y en toda la cobertura, el 
foco sólo ilumina a la religión católica. el resto no 

gráfico a3.  resUltados gloBales. tema de sociedad
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existe para los medios. Y este hecho resulta curio-
so, porque las religiones protestante, judía y mu-
sulmana tienen el estatus de «notorio arraigo».7 Y 
no son las únicas. lo adquirieron en 2003, asimis-
mo, la iglesia mormona; y, en octubre de 2007, el 
budismo, con cerca de 300.000 adeptos entre 
practicantes y simpatizantes.

la práctica inexistencia de la categoría de inmi-
gración en las tres primeras posiciones noticiosas 
sólo puede achacarse a la consideración de lo que 
los periodistas entienden como temas con la im-
portancia noticiosa suficiente como para abrir en 
portada.

Terminada la época de las grandes decisiones 
político administrativas reguladoras de la inmigra-

ción; terminada con ella, o atenuada, la polémica 
política, quedaron los cayucos. Sin duda motivo 
noticioso por excelencia en los medios. Pero de-
masiado humano para concederle el puesto de re-
levancia noticiosa que, de acuerdo con la cultura 
periodística, requiere la portada.

las pateras, naturalmente, están presentes, más 
aún, van a ser el tema sin discusión del 2006, un 
año en que esa realidad de las tragedias en el es-
trecho sensibilizó muchas conciencias públicas y 
mediáticas ante lo que se estaba convirtiendo en 
un continuo drama humano. Y así se mantiene.8 
Pero una cosa es la abundancia en la información 
sobre un tema y, otra muy distinta, que figure en 
los primeros puestos de la jerarquía noticiosa.

7. Concepto que surge de la ley orgánica de libertad Religiosa, promulgada a finales de los años ochenta. Se trata de un requisito im-
prescindible para entablar negociaciones con el estado sobre temas de cooperación o financiación pública, derecho a enseñanza reli-
giosa en las escuelas, acceso a los medios de comunicación públicos, etc. (http://www.webislam.com/?idn=10707).
8. el recuento de las pateras empezó el 1 de noviembre de 1988. entonces se produjo la primera víctima en el estrecho. Desde entonces 
ha habido al menos otras 18.000.
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2. releVancia

2.1. ¿Qué temas priorizan los medios?

Y, como no podía ser de otra forma, por lo visto has-
ta ahora, el tema de apertura de portada (cover 
story), R1,1 es naturalmente político: el 36,24%; se-
guido de Terrorismo, 13,49%; Sociedad, 13,23%; eco-
nomía, 9,79%; Justicia, 8,73%; Sucesos, 7,1%…

estos datos muestran una diferencia con el in-
forme anterior (2008), en el que, en los medios di-
gitales, la Política representaba el 41,74% de la co-
ver story, y Sociedad no llegaba al 8%.

el Terrorismo está en segundo lugar (frente al 
tercero del informe anterior). la actualidad impu-
so su presencia en el caso del Terrorismo. el 22 de 
marzo de 2006, eTA anunciaba que a partir de las 
00.00 horas del 24 iniciaba el alto el fuego.2 Sin 
duda, ese anuncio marcó la agenda. 

Sociedad ha pasado del quinto lugar al tercero, 
con un 13,23%. 

Aparece tímidamente Cultura y espectáculos, 
categoría invisible en la R1 del informe anterior. 

Justicia pasa del sexto al quinto lugar, perfec-
tamente justificado también por el proceso del 
11-M. Justicia/tribunales es un ámbito de interés 
creciente en la cobertura mediática. no es nuevo 
el sentimiento de judicialización de la propia 
realidad cotidiana. ocupa un lugar más destaca-
do incluso que economía. el caso más relevante 
es el de ELPAÍS.com, que dedica el 20% de sus 

portadas a estos temas, y sólo un 5% a los econó-
micos.

elmundo.es, sin embargo, pondera por igual am-
bos (10%), y numerosos periódicos regionales, como 
es el caso de Canarias 7, SUR.es o ideal.es. no hay 
que olvidar en este caso que, desde 2004, estuvo 
en primera línea de interés general y mediático 
todo lo relacionado con la trama y posterior juicio 
del 11-M., proceso en el que algunos medios toma-
ron un papel muy protagonista a partir de la llama-
da Teoría de la Conspiración, que unos se empeña-
ron en demostrar y otros en denigrar. otro motivo 
de gran cobertura mediática fue la llamada opera-
ción Malaya (escándalo/proceso/trama de corrup-
ción urbanística del Ayuntamiento marbellí).

los Sucesos figuran en sexto lugar. Han bajado 
del segundo puesto del informe anterior, con un 
22%, al sexto, con un 7,41%. Sólo en levante-emv.
com sobresalen con un 26,09%, por encima de Polí-
tica (21,74%). este cambio puede ser coyuntural, el 
resultado de la actualidad noticiosa; o puede tener 
que ver, al menos en parte, con la normalización de 
los medios digitales. en el informe anterior había 
una diferencia notable en esta categoría entre los 
impresos (un 9%) y los digitales (18%). A medida 
que se han ido consolidando, asentando las planti-
llas, cuidando, en fin, la marca digital, como susti-
tuto o sucesora de la impresa, se han ido igualando 
los diseños temáticos de las portadas.

1. Como en el informe anterior, se denomina Relevancia 1 (R1) al tema de apertura de portada, el que encabeza la jerarquía en el valor 
noticioso, sobre el que recae el peso específico de la noticia. Se distingue por la posición que ocupa en la portada, su tamaño o exten-
sión y, con frecuencia, por el acompañamiento de material gráfico.
2. Roto el 30 de diciembre de ese año con el atentado en la T4 de Barajas. en el que murieron dos inmigrantes ecuatorianos.
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el dato de Sucesos, unido a la menor presencia 
de Política, mayor de Sociedad, y la entrada de 
Cultura y espectáculos, puede hacer pensar en 
motivos que podríamos denominar estructurales 
para el diseño aún incipiente de un modelo de 
periódico digital. los digitales tienen más en 
cuenta el perfil de un usuario que ya no necesita 
recibir todo el paquete, y menos en el quiosco, a 
cambio de 1,10 euros. es un usuario que accede a 

la noticia concreta a partir de lo que personal-
mente le motive de ella para su lectura. Y ya se 
sabe que las viejas y mal llamadas noticias blan-
das producen visitas garantizadas. Aunque no es 
menos cierto que su exceso en ese escaparate 
–marca de la casa– que son las cover story, puede 
representar una pérdida en los baremos de cali-
dad que muchos medios están buscando trasla-
dar a su versión digital.
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el periódico con mayor porcentaje de informacio-
nes políticas es regional: diariodesevilla.es (61,11%); 
al otro extremo se sitúa ABC.es, con un 19,05%.

el ranking es éste:

• diariodesevilla.es, 61,11%. Siguen Sociedad y De-
porte, ambos con un 11,11%.

• elPeriódico.com, 56,52%. le sigue Sucesos, 13,04%; 
economía, Terrorismo, 8,70%.

• ideal.es, 52,63%, y en segundo lugar, Justicia, 
17,39%; Terrorismo y Sucesos, 13,04%.

• elmundo.es, 50%, con Terrorismo en segunda po-
sición, 20%; economía y Justicia, con un 10%, res-
pectivamente.
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• ELPAÍS.com, 50%, con Justicia en segundo lugar, 
20%; y en tercero, Terrorismo, 15%. A economía 
sólo le dedica un 5%.

• melillahoy.es, 47,83%, con economía en segundo 
lugar, 17,39%.

• LAVANGUARDIA.es, 45%. Terrorismo en segundo 
lugar, 25%.

• diariometro.es, 42,86%, segundo lugar Sociedad 
con un 23,81%; Terrorismo, 14,29%.

• ADN.es, 42,86%, seguido de Sociedad, 19,05%; 
Deportes, 9,52%.

• lasprovincias.es, 33,33%; seguido de Sociedad, 
19,05%; economía, Terrorismo y Sucesos, 
14,29%.

• 20minutos.es, 26,09%, seguido de Sociedad, 
21,74%; Justicia, 13,04%.

• levante-emv.com, Política (como Sociedad), 
21,74%; Sucesos, 26,09%; Medio ambiente, 
13,04%.

• ABC.es, 19,05%; al mismo nivel que economía, 
frente a Terrorismo, 47,62%.

• laverdad.es, 13,04% (lo mismo que Justicia, So-
ciedad, Terrorismo y Deportes); economía, 
21,74%.

• Qué.es, Política, un 9,52%, frente al 76,19% en So-
ciedad.

entre los gratuitos, Qué.es dedica un 76,19% de 
su cover story a Sociedad, y 20minutos.es, el 21,74%.3 
Se podrían comparar estos datos con los de los pe-
riódicos que nunca abren con un tema de Socie-
dad, como es el caso de ELPAÍS.com, ideal.es y levan-
te-emv.com. Pero esta comparación carece de valor. 
la aparente vocación social de los gratuitos y, entre 

ellos, en concreto de Qué.es no es tal. Por una ra-
zón esencial. los gratuitos priorizan, más que lo 
social, la más vieja tradición de las llamadas no-
ticias blandas, fáciles de leer, siempre breves, sin 
ahondar en ningún aspecto. los temas de la vieja 
y trasnochada concepción del interés humano 
con un tratamiento completamente superficial. 
Desde la banalización del sentido de lo social. Y en 
el caso de Qué.es, la tendencia al sensacionalismo, 
a menudo impúdico, hace de él un medio que no 
resiste la comparación con ningún otro ni gratui-
to ni de pago.

2.2. Noticias de segunda posición

en segundo lugar (R2), sigue el imperio de la Política.
en el informe anterior, las temáticas de los me-

dios digitales en R2 respondían a este orden:
Política, Sucesos, Sociedad, Terrorismo, econo-

mía, Justicia, Deportes…
Ahora, el orden es éste:
Política (31,45%), Sociedad (19,09%), Deportes 

(11,56%), Sucesos (8,3%),4 Justicia, economía…
Y de nuevo, en este segundo lugar de relevancia, 

la imperante Política baja, respecto del informe 
anterior, de un 36% a un 31,45%.5

los Deportes (11,56%) figuran en el tercer lugar, y 
el resto queda así: Sucesos (8,33%), Justicia (7,53%), 
economía (6,45%), Terrorismo (5,91%) y Cultura y 
espectáculos (4,57%). Se producen, pues, cambios 
significativos en relación con la distribución de las 
noticias de portada de R1. Aunque la Política ocupa 
el primer lugar, en ambos casos, el Terrorismo y la 

3. Se han analizado los medios gratuitos porque ellos se dirigen al público más heterogéneo y, podríamos decir, popular, en un porcen-
taje muy elevado, dado que en su versión papel es el transporte público desde donde básicamente se accede al periódico. Ése es el 
público específico de la versión impresa. es cierto que no tienen por qué reproducirse las mismas pautas en la digital, plataforma desde 
la que todos compiten en un mismo terreno y sólo la diferencia en contenidos y orientación podrá hacer que el usuario acceda a uno u 
otro. Y no obstante, en el caso de la versión digital no se aprecian cambios significativos respecto de la impresa en cuanto a orientación 
y variedad de la cobertura temática. la excepción puede ser 20minutos.es.
4. Sucesos pasa de un segundo lugar (17%) en el informe anterior, al cuarto en éste (8,3%).
5. Hay que precisar, como se señalaba en el análisis anterior, que el hecho de que los de Sociedad «ocupen el segundo lugar en el conjun-
to de los temas analizados tiene una razón de ser fundamental: gran parte de las informaciones de temática social que aparecen en 
portada se ubican en la sección de Política. es decir, que aparecen en portada, en primer lugar, porque se derivan de secciones de domi-
nante político-partidista, o bien, porque, aun si finalmente se sitúan en la sección de Sociedad, el gancho de entrada es político».

INMIGRACION_tripa.indb   12 6/10/09   12:40:25



ReleVAnCiA

13

economía desaparecen de los cinco principales te-
mas de R2, y alcanzan mayor preponderancia los 
Deportes y los Sucesos.

ELPAÍS.com es, con diferencia, el medio que más 
se ocupa de lo político en R2 (52,38%), muy por 
delante de LAVANGUARDIA.es (40%), elmundo.es 
(36,84%), ABC.es  (34 ,78%), elPeriódico.com 
(21,05%), etc.

Como ya se ha indicado, el segundo grupo im-
portante de noticias es el de Sociedad (19,09%).

entre los grandes periódicos de referencia, EL-
PAÍS.com (14,28%) es el que más destaca los temas 
de Sociedad en portada, seguido de elPeriódico.
com (10,53%) y LAVANGUARDIA.es (10%). Por su par-
te, ABC.es (8,7%), y elmundo.es (5,26%) apenas le 
conceden importancia.
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gráfico a6. los temas de la noticia r2 
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2.3. Y en tercer lugar sigue la 
dominante Política

en R3, de nuevo la Política va en cabeza, con un 
27,15% (el informe anterior, tenía un 35%), seguida 
de Sociedad, con un 23,27%; Sucesos, 11,63%; eco-
nomía, 7,48%; Cultura y espectáculos, 6,09%. Por 

primera vez esta categoría, Cultura y espectácu-
los, aparece en los primeros puestos y no relegada 
al vagón de cola. esto es una novedad, como ya se 
ha indicado. en el informe anterior esta categoría 
ni siquiera aparecía en R1, lo hacía en el último lu-
gar en R2 y R3, sin que pudiera hablarse propia-
mente de visibilidad.
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De manera que el cambio viene representado por 
una menor dosis de Política, un repliegue de Suce-
sos, una presencia más estable de Sociedad y una 
clara presencia de Cultura y Espectáculos.

Respecto de la Política, a ideal.es (52,63%), le si-
guen LAVANGUARDIA.es (38,89%), elmundo.es 
(37,5%) y ELPAÍS.com (35%). Los gratuitos ADN.es 
(33,33%), diariometro.es (33,33%) y 20minutos.es 

(31,82%), parecen recoger los temas políticos en este 
tercer lugar (R3).

Sucesos ocupa el tercer puesto, con un 11,63%, 
mientras que Economía, con un 7,48% y Cultura y 
Espectáculos, con un 6,09%, encuentran también 
su acomodo en esta tercera posición (R3). Justicia 
(5,82%) y Terrorismo (5,54%) gozan de un peso 
menor.
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en síntesis, la relación es:
R1: Política-Terrorismo-Sociedad-economía-Jus-

ticia-Sucesos-Deportes (véase gráfico A4).
R2: Política-Sociedad-Deportes-Sucesos-Justicia-

economía-Terrorismo-Cultura y espectáculos (véa-
se gráfico A6).

R3: Política-Sociedad-Sucesos-economía-Cultura 
y espectáculos (véase gráfico A8).

2.4. ¿Reducir o mejorar?

Hay exceso de política, sin duda. Pero conviene hacer 
una precisión. Desde un análisis crítico, se trata, ya no 
de eliminar, obviamente, ni siquiera de reducir, el com-
ponente político, sino de mejorar su tratamiento.

Todo lo concerniente a la política, en su relación 
con el concepto de asuntos públicos, es importante 
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por cuanto afecta a la gente común, al ciudadano 
medio. Y buena muestra de su interés son datos 
como el de la cuota de audiencia alcanzada por el 
programa de TVe, Tengo una pregunta para Vd., de-
dicado a José luis Rodríguez Zapatero, el 26 de ene-
ro de 2009, que fue del 30,5%, con 6.432.000 es-
pectadores; dato que llegó a los 7.774.000 en el 
llamado minuto de oro, a las 22.45 horas. ocurrió lo 
mismo en la temporada anterior, en la que Zapate-
ro alcanzó los 5.834.000 de espectadores y Rajoy, 
6.338.000.

lo que hay que observar, en este caso, son los mo-
tivos por los que interesa. es una oportunidad para 
que la gente común haga en directo a los líderes 
políticos las preguntas cuyas respuestas quiere co-
nocer. Ya sea sobre la crisis, el paro, el aborto, la eu-
tanasia…, ya sobre si conoce el precio de un café o 
del bono de transporte público o esas otras menos 
comunes: cómo justifica la hipocresía que denota el 
hecho de que españa, con un gobierno tan pacifista 
en su discurso público, esté entre los diez primeros 
países exportadores de armas. Que un gobierno 
que se dice defensor del pueblo palestino y la Franja 
de Gaza exporte armas a países como israel o a paí-
ses que no respetan los derechos humanos.

Se trata de una doble moral, que puede ser justi-
ficada o no por la llamada razón de estado, pero 
que puede ser también cuestionada. este tipo de 
preguntas, precisas y reflexivas, que no formulan 
los medios, es lo que marca la diferencia entre el 
interés ciudadano por la política y el mediático. el 
medio profesional apenas cuestiona ni plantea te-
mas de fondo, fuera de aquellos que están en el 
plano de la actualidad, abierta por lo general por la 
propia clase política. es la misma diferencia que 
existe entre los temas políticos y los sociales. los 
participantes del programa referido no dan la es-
palda a la política, pero la abordan desde el interés 
real y personalizado de las gentes. Se trata de cómo 
les afecta la actualidad, sin sesgos partidistas, a lo 
que los medios no suelen dar respuesta.

Por cierto, todo indica que el espectador indujo, 
en este caso al digital ABC.es (27-1-09) a dar esta 
información:

Según el último informe de estadísticas sobre ex-
portaciones de material de defensa que el Minis-
terio de industria, Turismo y Comercio ha remiti-
do este mes de enero al Congreso, en el primer 
semestre de 2008 el Gobierno español vendió al 
ejército de israel equipos de visión nocturna, otro 
tipo de material de defensa como máscaras anti-
gás y trajes blindados y determinadas sustancias 
químicas, lo que, según han enfatizado hoy fuen-
tes de este departamento, «no es letal». Pero 
nuestro país también exportó a israel por un im-
porte de más de 90.000 euros «armas con cañón 
de ánima lisa con un calibre inferior a 20 milíme-
tros», una categoría de productos en la que se 
incluyen «fusiles, carabinas, revólveres, pistolas, 
pistolas ametralladoras, ametralladoras, silencia-
dores, cargadores, visores y apagafogonazos». 
¿Material «no letal»?

el unamuniano «que inventen ellos» hoy no es pro-
pio del español, lo es de sus medios. las preguntas de 
los ciudadanos en el plató y la avidez con la que se si-
gue el programa son una prueba más de la distancia 
que han establecido los medios entre sus intereses y 
los del ciudadano; del tipo de Periodismo que se prac-
tica, tan alejado de los principios de ese movimiento 
que fue el llamado Periodismo Cívico (o Público), naci-
do en estados Unidos, que inducía a que el periodista 
se acercara primero a los representantes de la comu-
nidad para conocer sus intereses (qué quieren, qué 
necesitan saber) y poder informar mejor sobre ellos.

¿Qué ocurre –se preguntaba Michael Hoyt– cuan-
do un periódico intenta conectar al lector con el ciu-
dadano? Y partía de un aserto clásico: si los periódi-
cos no logran aprender a escuchar a los lectores y 
adaptarse a su forma de vida, morirán. Y si tratan los 
contenidos como mera mercancía, pierden sus al-
mas, dañan a la democracia y mueren igualmente.6

6. Hoyt, M., «The Wichita experiment», Columbia Journalism Review, julio-agosto de 1992: 43 y ss.
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3. Procedencia

3.1. Los suministradores de información

Fruto de haberse centrado más en la tarea de ges-
tionar que de buscar y probar,1 es el peso que están 
tomando las agencias de noticias, que parecen ha-
berse convertido en el refugio del viejo periodismo, 
«el último islote de una vieja estirpe», como se in-
dicaba en el informe anterior. Así sigue siendo.

Agencias, teletipos, en primer lugar, 38,95%. Y, 
sin duda, puede estar por encima de ese valor, por-
que posiblemente sea de agencia, aunque no se 
indique expresamente la procedencia, parte de ese 
15,10% y 12,24% de las categorías de noticias Pro-
gramadas (agenda política y no política), no Pro gra-
madas, 7,93% y por supuesto, el 3,62% en las que 
no se deduce procedencia alguna, venga o no de 
agencia la noticia.

la data no siempre es fiel a quien ha elaborado 
la información ni desde dónde se ha elaborado. lo 
que genera el mismo desconcierto que van a pro-
ducir los vacíos en la identificación de las fuentes. 
en todo caso, parecería que el trabajo de los redac-
tores que forman parte de la edición digital está 
limitado a dos tareas: gestionar el volcado del pe-
riódico (un proceso que suele ser automático) y 
editar teletipos de agencia. Resultado de una polí-
tica empresarial que ha venido dando prioridad a 
la edición en papel. Un hecho que se irá resolvien-
do en la medida en que se vaya apostando por las 

redacciones integradas, a las que se han empeza-
do a sumar algunos medios y grupos empresaria-
les como Prisa y Unidad editorial. Todos, en este 
momento, se encuentran en proceso de cambio. 
Aunque el modelo de negocio a aplicar sigue bus-
cándose. no parece fácil la salida.

en todo caso, la agenda propia del medio, a juzgar 
por lo que se deduce de lo analizado, en conjunto se 
reduce a un 2,45% de la cobertura. Teniendo en 
cuenta que estamos hablando de los tres primeros 
temas con los que abren los medios, resulta espe-
cialmente significativo. Puede decirse que asistimos 
a un Periodismo que se limita a ser exponente o pla-
taforma de actuaciones informativas de agendas 
ajenas. 

el Periodismo se afianza en la línea de su papel 
como gestor de contenidos y no como indagador, 
investigador –elige pero no decide, parafraseando 
a Sigal2– e intérprete. Por eso es de temer que, 
cuando los grupos periodísticos hablan de ese pe-
riodista polivalente, multimedia, de las redaccio-
nes integradas, lo hagan pensando en formar ex-
pertos tecnólogos, más que buenos creadores de 
contenidos.

la procedencia media es de agencias en un 
38,95%. oscila entre el 90% de 20minutos.es o 
90,16% de ADN.es ; 60,87% de laverdad.es ,  
46,40% de elPeriódico.com; 39,20% de ideal.es; 
39,09% de elmundo.es; al 9,38% de Qué.es. en el 

1. la credibilidad del relato periodístico requiere probar la veracidad de lo contado.
2. Sigal, l., Reporteros y funcionarios, Gernika, 1978: 13.
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caso de este periódico gratuito, el dato se justifica 
por la sencilla razón de que simplemente no ofre-
ce ningún indicador del que se deduzca proceden-
cia alguna. no aplica ninguna de las normas de 
esa ética profesional de mínimos que obliga a in-
dicar la autoría del remitido.

Aquí es interesante indicar que el valor de la 
aportación del volcado del periódico impreso está 
mermando. las redacciones digitales no son en nin-

gún caso una presencia obligada en la Red. ni si-
quiera son ya el futuro. Son el medio a desarrollar. el 
gran reto para el hoy y ahora. Por eso, lo sorprendente 
es comprobar que se sigue trabajando con material 
básicamente de agencias y que el valor añadido del 
periodista de una redacción digital viene dado más 
por su aportación de material audiovisual que de 
contenidos de su propia cosecha. Si bien es cierto 
que se están incorporando temáticas nuevas, pro-
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estudios sociológicos,…
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gráfico a10. Procedencia de las noticias de Portada
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pias de la Red, más cercanas al interés de sus usua-
rios. Todo lo que tiene que ver con la Web 2.0.

Porque, efectivamente, la tendencia creciente 
de este momento es la de ofrecer algo más que 

una información textual, y ya es común incorpo-
rar recursos multimedia, fundamentalmente ví-
deo, que ofrezcan algún elemento de valor a la 
noticia.3 ejemplo de ello es la puesta en marcha 
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gráfico a11.  Procedencia de las noticias de Portada Por medios

3. elmundo.es describía así su nueva andadura: «la web incorpora una nueva sección de opinión y mantiene su apuesta por la infor-
mación y la imagen. eso sí, entrar hoy en elmundo.es será encontrar un portal “más rápido, claro, limpio y ágil”.» Actualizado domingo 
11-01-2009, 09:53 horas.
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de las plataformas (webTV) televisivas de los 
medios. el periodista, por tanto, ya no se limita a 
editar el teletipo o trasladar la información del 
papel a la web, sino que debe manejar el conte-
nido audiovisual, no sólo incorporarlo a la infor-
mación, sino también editarlo, lo que le obliga a 
conocer bien los programas de edición de vídeo, 
sea Adobe Premier, Final Cut Pro, iMovie, Pinna-

cle Studio, Sony Vegas, Windows Movie Maker, 
Avid…

Con todo, el uso del teletipo hoy ya no excluye 
en la edición digital la aportación del redactor 
para ampliar la información, mejorar, cambiar de 
enfoque, añadir otros protagonistas… no es aje-
na a esto la incorporación de la firma en los te-
mas de portada.
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4. las FUentes, Una rémora

los resultados de Procedencia están en sintonía con 
los de Fuentes. las agencias (54,95%) representan el 
valor más alto como fuente de la información. Segui-
do de la categoría «Sin fuentes» (24,18%). Se mantie-

ne la tendencia del informe anterior en el que ya se 
indicaba la deriva hacia una suerte de desidia a la 
hora de justificar la prueba que da credibilidad al re-
lato, la declaración o la historia contada…
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gráfico a12.  FUentes de las noticias de Portada
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Se trabaja en contra del principio según el cual 
informar bien depende de haber obtenido los me-
jores recursos de las mejores fuentes, que no siem-
pre están en los puestos de máxima representa-
ción ni visibilidad. ni siempre es fácil acceder a 
ellas. Renuentes a menudo, ya sea a contar lo que 
saben ya a aparecer en los medios ante los efectos 
que ello puede acarrear. Se trata de lograrlo, de 

ofrecer crédito y confianza. no parece que se traba-
je especialmente en este sentido. Y recuérdese que 
la importancia insoslayable de especificar la fuente 
impulsó al Consejo de europa a recomendar esta 
práctica a los estados miembros como una manera 
de ofrecer credibilidad y promover el pluralismo in-
formativo. Que quien tiene algo que decir, sea re-
querido (y citado) por los medios para decirlo.
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gráfico a13.  FUentes de las noticias de Portada Por medios
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el valor de las agencias alcanza el 92,54% en le-
vante-emv.com; 86,30 % en 20minutos.es; 83,08% 
en elPeriódico.com; 78,46%, ADN.es; 76,70%, elmun-
do.es; 69,12 %, ideal.es; 60,94%, ELPAÍS.com; 36,36%, 
ABC.es. este periódico omite la fuente en un 
60,61% de los casos; diariodesevilla.es le supera: 64, 
81%; diariodecadiz.es alcanza el 39,29%; laverdad.

es, 39,13%; melillahoy.es parece trabajar sin fuen-
tes. Y Qué.es básicamente con comunicados.1 la 
media del trabajo sin fuentes es del 24,18%.

el panorama no es muy halagador. Y no puede 
achacarse toda la responsabilidad al periodista 
sino a la empresa. Trabajar con una plantilla de mí-
nimos tiene sus consecuencias.2

1. entre notas de prensa o comunicados y agenda política o no política, la diferencia está en la mención expresa.
2. el problema es general. el citado State of the News Media, 2009, lo dice así: «la reducción de las redacciones lleva a que quienes tra-
bajan en ellas tengan menos tiempo para iniciativas», y añade una frase a considerar: «Blogs y Websites son profundos pozos de infor-
mación, pero consumen tiempo y atención.»

INMIGRACION_tripa.indb   25 6/10/09   12:40:53



INMIGRACION_tripa.indb   26 6/10/09   12:40:53



27

5. la PUesta en escena de los géneros PeriodÍsticos

esa tarea de gestor de contenidos, más que de 
buscador de buena información e intérprete de la 
compleja realidad, es también una de las razones 
por las cuales el género que prima es la informa-
ción. es muy esporádico encontrar un Reportaje, 
una entrevista, un buen Perfil… el porcentaje de la 
Crónica es más elevado por la tendencia a la valo-
ración que ha supuesto el mundo digital. el toque 

de estilo personalizado y fondo valorativo que su-
pone la Crónica se corresponde muy bien con ese 
encuadre de la noticia-comentada que parece ha-
ber impuesto la reformulación de funciones con la 
llegada de la Red.

el formato de la vieja Pirámide invertida parece 
un modelo que no tiene hasta el momento susti-
tuto aparente. ni lo tendrá seguramente en la pri-
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mera transcripción del hecho noticioso. Porque el 
viejo y denostado modelo de la Pirámide invertida 
no deja de ser el resultado de una pretendida bue-
na y bien centrada síntesis de lo que cada medio 
entiende como el centro neurálgico de la noticia. 
Fue eficaz para adaptarse en su momento al telé-
grafo (a mediados del siglo xix) y a los intereses de 
las agencias de noticias que nacieron con él, y lo es 
ahora, siglo y medio después, para la pantalla y la 
tecnología digital que han impuesto la impronta 
de la inmediatez. Pero es eficaz en cuanto a la es-
tructura del relato. lo demás, ya es historia.

Recuérdese que el modelo nació para el género 
básico, la información. Pretendió ser rígido con la 
separación entre el hecho y la opinión, por razones 
éticas pero también comerciales: la asepsia infor-
mativa para no contrariar con sesgos ideológicos a 
ningún posible comprador de la noticia. la prácti-
ca pronto demostró que la variedad de recursos 
con los que contar lo mismo, con matices y orien-
taciones distintas, era infinita.

lo que ocurre ahora es que se ha roto en mil pe-
dazos lo poco que quedaba del respeto a la separa-
ción entre informar y opinar, entre la asepsia de los 
datos y las posiciones personales en abierta orien-
tación al resultado que se pretende obtener de 
ellos. es precisamente la orientación lo que marca 
la diferencia entre unos y otros medios. De hecho, 
se diría que el único valor añadido que parecen 
querer ofrecer los medios periodísticos, frente a 
los recursos de información de la Red, es el de la 
versión valorada, personalizada que cada cual 
ofrece del mismo tema. la fórmula actual es: ho-
mogeneidad temática / pluralidad valorativa. Pero 
pluralidad con reparos, en tanto no se mide por 

medios sino por grupos mediáticos. Hay varias ra-
zones para que así sea. Rosenstiel y Kovach reco-
gen una interesante, que explican con el ejemplo 
de la información en la campaña electoral: lo 
que llaman la «Cultura del Bus» o «Cultura em-
potrada».1

el problema sigue siendo que muchos periodis-
tas «valoran, pero no interpretan» , como se decía 
en el informe anterior. es cierto que en el análisis y 
la interpretación se plantea la diferencia entre la in-
mediatez que permite la Red y requieren los canales 
24-horas-noticias, y los periódicos que buscan el ri-
gor y la reflexión. Pero lo cierto es que la conjetura 
ha sustituido a la interpretación, para la que se re-
quieren las claves de los significados contextuales 
de la historia que se relata, o el tema sobre el que se 
argumenta. Porque para interpretar se precisa ha-
ber realizado la andadura de la búsqueda de signifi-
cados, el recorrido por los escenarios por donde 
transcurre ese trozo de vida que siempre hay detrás 
de una noticia, el motivo de un comentario, la ra-
zón de una valoración. Y esa vida no está ni en la 
redacción, ni en la Red, ni en el hilo telefónico, ni en 
los portavoces, ni en los despachos de los cargos a los 
que al periodista le gusta acudir. está entre las gen-
tes. en tantos laberintos por descubrir a los que 
todo el escenario institucional, con su desbordante 
flujo de información, está ocultando.

el valor del género editorial, en este caso, hay 
que analizarlo teniendo en cuenta que, sólo en los 
temas de alto y especial interés, un editorial abre 
en portada. los gratuitos, por otra parte, no lo in-
corporan a sus páginas. en todo caso, nunca mejor 
que ahora para afirmar aquello de que los árboles 
no dejan ver el bosque.

1. State of the News media, 2009.
imposible no recordar la lección de ortega y Gasset cuando acuñaba el concepto de información suficiente que para él significaba ser 
consciente para informar de que «la realidad histórica o, dicho más vulgarmente, lo que pasa en el mundo, no es un montón de hechos 
sueltos, sino que posee una estricta anatomía, y una clara estructura». Pero exponía su temor en la enorme fe que se tiene en la infor-
mación. Porque ello implica creer «que es fácil saber lo que pasa». Reprocha esa creencia tan persistente y antigua de que la verdad no 
entraña esfuerzo, «sino que se inspira, revela o suministra gratuitamente, está implícita en nuestros prejuicios económicos como lec-
tores de periódicos».
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6. los PersonaJes de la noticia

Políticos en primerísimo lugar. Se ha pasado del 
38% en el informe anterior, al 43,68%. Una pro-
porción que se podría calificar de escandalosa, 
si no fuera porque nos hemos acostumbrado 

todos, editores, mediadores, consumidores, a 
ello.

Políticos y varones. Siguen siendo los dos ras-
gos básicos del personaje que aparece en los me-

Personajes de segunda fila

Inmigrantes

Casa Real

Niños

Universitarios, intelectuales,
científicos,…

Religiosos
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o espectáculos

Empresarios

Otros

Miembros
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Terroristas

Colectivos profesionales

Deportistas

Ciudadanos
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0,11%
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1,99%

2,36%
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3,79%

3,97%

4,01%

4,54%

6,75%
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dios. También sería escandaloso, si no fuera 
peor esa especie de anonimato que se incorpo-
ra en el relato noticioso.

En efecto, la categoría de «Sin identificar» es 
muy característica del actual que hacer perio-
dístico. Quizá incluso más que ese dato del 
11,92% de mujeres frente al de 25,35% de hom-
bres. Porque representa básicamente el abuso 
de lo genérico (esa abstracción asexuada y anó-
nima), frente a lo concreto (un rostro identifica-
ble, con nombre a ser posible, y género).

El valor de la identificación del personaje, que 
ofrece credibilidad al relato y aporta cercanía al 

lector, no figura entre los elementos a los que 
presta atención el periodista.

6.1. Fuentes asexuadas

Y una peculiaridad añadida, que en este caso 
afecta también a las agencias de noticias, cuyo 
trabajo con fuentes se basa en criterios de insti-
tucionalización muy acentuados: no se identifi ca 
el género (masculino o femenino) de la fuente 
en un 97,63% de los casos. No hace falta añadir 
comentarios.

25,35%

62,73%

11,92%

Sin Identificar Hombre Mujer

Gráfi co A16.  SEXO DE LOS PERSONAJES DE LAS NOTICIAS  
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lo habitual es este tipo de referencias:

– Así lo cree la Federación de Asociaciones de Con-
cesionarios de la Automoción (Faconauto), que 
destaca que algunas marcas han visto…

– Según informaron fuentes de la Delegación del 
Gobierno, el número de personas acogidas en la 
Comunitat Valenciana…

– Fuentes de Delegación del Gobierno aseguraron 
que la Guardia Civil está…

– Según datos del Centro de estudios para la inte-
gración Social y la Formación de inmigrantes 
(CeiM)…

– Según ha informado la Subdelegación del Go-
bierno…

– Fuentes de los Mossos confirmaron que…

0,04%

0,15%

0,41%

0,56%

0,30%

0,30%

2,36%

1,27%

0,45%

1,01%

3,37%
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2,06%
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0,49%

4,87%

3,04%

0,07%

0,34%

0,15%

0,22%

0,90%
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2,66%

0,34%
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3,34%
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gráfico a18. género  de las FUentes 

Sin Identificar Hombre Mujer
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«la condición fundamental de este oficio es el 
entendimiento con el otro. Conviene tener pre-
sente que trabajamos con la materia más delica-
da: la gente.»

Ryszard Kapuściński

en esta primera década del siglo xxi, la emigra-
ción/inmigración y los movimientos culturales 
que se configuran en cada país son una de sus ca-
racterísticas.

• Con 38.850.000 de habitantes, españa arranca 
la década de los noventa (del siglo xx) con ape-
nas 360.000 inmigrantes.

• Se rebasó el millón en 2000, entonces con 
40.499.000 de habitantes. De entonces al 2008 
se ha llegado a los 5.200.000 de inmigrantes, y 
una población de 46.150.000 de habitantes.

• en este momento, la inmigración representa el 
11% de la población.

el cambio de tendencia1 no puede hacer olvidar 
que todavía en 1999 había más españoles en el ex-
tranjero que extranjeros en españa.

De boom de la inmigración hablaba hace ya 
tiempo el instituto de Política Familiar.

la inmigración como caso de estudio

Se analiza aquí la inmigración no como tenden-
cia sino como situación ya establecida, que indu-

dablemente ha cambiado la fisonomía, al menos 
demográfica, y en buena parte cultural, del país. 
Una nueva situación demográfica que, unida al 
proceso de cambio político propio de la demo-
cracia, aún reciente, está poniendo a prueba los 
perfiles idiosincrásicos del español o lo español. 
está confrontando, en un país como españa de 
ancestros mestizos, el cómo somos y el cómo son 
por primera vez en la historia y, sin duda, gracias 
a la historia. está ocurriendo lo que Giddens 
(1994)2 dejó dicho: «las diferencias étnicas pue-
den combinarse para crear nuevos modelos de 
comportamiento inspirados en diversas fuentes 
culturales.»

la inmigración ha pasado en muy pocos años, 
apenas una década, de ser una tendencia a con-
vertirse en una situación común, sin que los me-
dios, precisamente porque la tendencia nunca es 
noticia, se hayan planteado en serio cómo infor-
mar sobre ella. no es extraña esa línea de discurso 
que aún se refiere al «fenómeno de la inmigra-
ción» como si acabaran de descubrirlo.

el nuevo escenario multilingüe, multirracial, 
multicultural, ha ofrecido al Periodismo en españa 
una oportunidad como pocas en su historia para 
adentrarse en esa realidad multiforme y ofrecer 
un adecuado reflejo de ella. Una tarea imprescin-
dible, porque cuando la información permite acce-
der al conocimiento, se obstruye el paso a los fáci-

1. la resPUesta del Periodismo al boom  
de la inmigración. rasgos generales

1. Colectivo ioé, La inmigración extranjera en España, la Caixa, 2000.
2. Anthony Giddens, Sociología, Madrid, Alianza Universidad, 1994:797.
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les lugares comunes e inquietantes etiquetas que 
tanto perjudican la convivencia.

Una adecuada cobertura informativa sería una 
aportación del Periodismo al entendimiento, al 
discernimiento tan necesario, a la labor preventiva 
tan ligada a la información rigurosa, al compromi-
so mutuo, para evitar todo cuanto ha llevado a los 
países con más experiencia inmigratoria que es-
paña al estallido de conflictos que se han ido ges-
tando durante décadas (segundas y terceras gene-
raciones de inmigrantes), en aparente silencio. 
Francia es un ejemplo. País que, curiosamente, en 
la polémica mediática que se produjo tras los con-
flictos en el ejido (2000), se citaba como modelo 
de integración.3 Se olvida que una cosa es la reali-
dad vivida y otra la cultura o modelos culturales 
políticamente deseables.

Teniendo todo esto en cuenta, de la cobertura 
periodística de la inmigración se deducen estas 
características:

la inmigración, fuera de las decisiones 
políticas, sigue sin merecer una apertura  
de portada

la evolución de la población inmigrante ha sido 
motivo, naturalmente, de numerosas e importan-
tes acciones del Gobierno. Sólo las distintas leyes 
de extranjería y el proceso de regularización, han 
dado material político de sobra para la cobertura 
mediática, además de las iniciativas de las distin-
tas Administraciones Públicas, medidas normati-
vas, declaraciones, informes, polémicas, estadísti-
cas… Todas ellas, por definición, generadoras de 
no ticias. no obstante, fuera de las noticias fruto  

de decisiones políticas, que a su vez suscitan de-
claraciones y polémicas de interés noticioso, la in-
migración es motivo periodístico sólo cuando se 
ha producido un suceso destacable, un drama hu-
mano… Y no será tema de portada salvo que tenga 
la consideración de sin precedentes…4

Y es natural porque si ni los retos que está plan-
teando internet han variado la consideración pe-
riodística del hecho/criterio noticioso,5 menos aún 
una realidad social multilingüe y multicultural 
poco conocida por este nuevo perfil de periodista 
que no sale de las redacciones… Bien al contrario. 
la inmigración sigue sin merecer una apertura de 
portada.6 Por decirlo con datos, de las 1.111 informa-
ciones que corresponden a las tres primeras noti-
cias de portada, sólo cuatro correspondieron a in-
migración.

lo político y partidista sigue ocupando la prefe-
rencia indiscutible e indiscutida del periodista.

ausencia de especialistas

en esa misma línea de estancamiento, resulta sor-
prendente que los medios no se hayan planteado 
siquiera crear nuevos perfiles profesionales, nue-
vas especializaciones para ofrecer la información 
pertinente a la variedad de una realidad que ha 
ido progresivamente adaptándose a los cambios 
que esta entrada masiva de gentes de tan diversas 
procedencias ha producido…

Según el último informe Mundial de Población 
de la onU, somos el décimo país del mundo por 
número de inmigrantes. en europa, españa se ha 
convertido en el primer destino de la emigración 
(atrae a uno de cada tres emigrantes del mundo), y 

3. Siempre desde esa condición de una cierta clase intelectual, también mediática, que se caracteriza por sublimar lo de fuera y, si no 
denigrar, sí declinar sistemáticamente cualquier atisbo de explicación para lo de dentro.
4. lo dice Tomás Bárbulo, uno de los periodistas entrevistados para este trabajo: «Yo no diferenciaría en el ámbito de la inmigración lo 
que es noticia. Bastante estrecho es ya el Libro de Estilo del periódico.»
5. Y ello a pesar del cambio que ha impuesto la Red en los tradicionales criterios de jerarquización de la noticia, dado que los conteni-
dos en el medio digital están determinados por el imperio de la inmediatez, la permanente actualización y la atención al recorrido de 
lectura del usuario.
6. Aunque sin duda, como no podía ser de otra forma, es un tema de abierto interés periodístico.
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está por detrás de Alemania, Francia y Reino Uni-
do. no es, pues, fácil justificar la falta de reacción 
de los medios ante un escenario social y un marco 
informativo tan diferentes, abandonados a la pura 
inercia de un concepto de notabilidad trasnocha-
do, diametralmente contrario a las nuevas condi-
ciones del actual mercado y usuario mediático. 
esos términos tan manejados de globalización, de 
aldea global, democracia ciudadana de la Red... no 
han dado aún lugar a la reflexión y reacción perti-
nentes. es más sorprendente, por eso, que no haya 
periodistas especializados que ofrezcan un valor 
añadido a tanta información que circula por la 
Red. Periodistas expertos, con recursos adaptados 
a las nuevas condiciones de accesibilidad mediáti-
ca, capaces de informar con rigor desde el propio 
conocimiento, sin ideas preconcebidas, que no se 
dejen guiar, como indicaba e. Said,7 antes por la 
ortodoxia gremial que por las exigencias de una 
interpretación genuina. Que añadan su propia 
aportación diferenciada de la información que 
cualquier entrada en la Red ofrece en cantidad 
tal que resulta inabordable su asimilación: múlti-
ples versiones y visiones, informes, puntualiza-
ciones, debates, comentarios… a los que se accede 
con sólo entrar en Google e introducir la palabra 
clave.

informar versus alarmar

A pesar de que apenas se ofrece otro mensaje 
que aquel que afecta a ilegales, irregulares, pate-
ras, redes mafiosas, centros de atención, acciones 
policiales, rescates, etc., no puede afirmarse, 
como siguen indicando algunas investigaciones, 
que los inmigrantes sean presentados como in-
vasores, criminales, delincuentes; pero sí que se 

les presenta generalmente como problema o mo-
tivo de problema. A menudo, bienintencionado 
como pretende ser todo periodista que se precie, 
en clave de su problema y nuestra condolencia, 
cuyo resultado es la visión de un motivo de in-
quietud permanente. Un enfoque propio de la 
nueva moda (o no tan nueva) de buenismos que, 
sin embargo, consigue lo contrario de lo que su-
puestamente pretende: propiciar un imaginario 
social de problema, donde (en este momento al 
menos) no hay más que una convivencia norma-
lizada, con los conflictos que le son propios.

el problema sigue siendo el criterio noticioso 
imperante. Como la gente normal no crea sobre-
saltos ni reales ni mediáticos, lo que se hace visi-
ble (lo que genera una noticia) es el crimen mafio-
so. el delito es noticia. el delincuente es siempre 
más mediático que el héroe anónimo. Pero de ahí 
a identificar al individuo común con el delincuen-
te, va la misma distancia que separa al medio de 
la experiencia personal de las gentes. los propios 
medios aportan al ciudadano informado recursos 
suficientes para evitar la identificación entre el 
ciudadano común y el delincuente, y el «volunta-
riamente desinformado» (una gran mayoría) vive 
de espaldas a todo lo que no se acomode a la elec-
ción de sus particulares recursos comunicativos y 
a su propia experiencia8. Y ya se sabe que el ciu-
dadano medio usa aceptablemente el sentido 
común.

Porque, manteniendo que el abuso del caso ais-
lado, del mensaje repetido, puede favorecer a par-
tes iguales la creación de estereotipos y estigmas, 
no hay que prescindir del propio valor de la expe-
riencia ciudadana, más pragmática y posiblemen-
te libre de prejuicios que la inexperiencia del atre-
vido periodista que busca atraer a esa ciudadanía 
con su querencia a la permanente voz de alarma.9 

7. Said, e.W., Cubriendo el Islam, Debate, 2008.
8. Cfr. Diezhandino, M.P., Periodismo y Poder, Pearson, 2007.
9. Aparte de la aparente mayor sensibilización profesional (a menudo inducida más por la presión de lo «políticamente correcto», que 
por la propia reflexión profesional), con el valor añadido que han supuesto sin duda los medios para inmigrantes, multiplicados en los 
últimos años.
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Debería entenderse de una vez por todas la dife-
rencia entre Informar y Alarmar.

en el estudio del CiS n.º 2.731 a la pregunta 
«¿Ha tenido Ud. alguna vez relación o trato con 
inmigrantes en españa?», el 72,1% respondió 
que Sí.

Y en esa misma proporción, fue afirmativa la 
respuesta a las preguntas sobre si aceptaría o no:

• Vivir en el mismo barrio: 74,4%.
• Vivir en el mismo bloque: 69,4%.
• Alquilar un piso a inmigrantes: 46,4%.
• Trabajar con inmigrantes: 82,6%.
• Que un inmigrante sea su jefe en el trabajo: 

75,7%.
• Que su hijo lleve amigos inmigrantes a casa: 

74,82%.

Acerca de las noticias sobre ataques o agresio-
nes violentas llevadas a cabo por inmigrantes con-
tra españoles, a la pregunta de si cree que estas 
acciones son un fenómeno extendido o se trata de 
hechos aislados, se contesta así:

 % (n)

Son un fenómeno extendido 24.9 (690)

Son hechos aislados 65.2 (1812)

n.S. 9.2 (256)

n.C. 0.7 (18)

ToTAl 100.0 (2778)

el ciudadano común juzga cuanto recibe de los 
medios a partir del tamiz de su propia experiencia. 
Para la mayoría de aquellos que carecen de expe-

riencia y se limitan a lo que dice la televisión, el ta-
miz es su sentido común.

la realidad, en segundo plano

Por eso, más que la posible identificación de in-
migración con delincuencia (mafias, redes de 
prostitución de mujeres, drogas, siniestros, pate-
ras, muertes en el estrecho, delincuencia...), a juz-
gar por los temas motivo de la cobertura perio-
dística, hay una evidente distancia entre la 
realidad mediática y la vida real de las gentes. la 
distancia entre el escenario mediático y el real en 
el que el inmigrante y el autóctono (no se puede 
decir nativo porque empieza el periodo ya de la 
segunda generación de inmigrantes nacida en 
españa) se confunden, se cruzan, conviven, no en 
realidades separadas sino en estrecha vecindad, 
en nuevas realidades conjuntas que no se hacen 
visibles en los medios. Y cuando es así, se falsea 
esa realidad, al extrapolar como noticiable aque-
llo que abiertamente está fuera de lo normal, 
pero se ofrece con apariencia de cotidiano. Por 
eso, un acto aislado xenófobo o racista es noticia, 
nunca la confraternidad y la buena y apacible ve-
cindad.10

También esto es una consecuencia de la falta 
de especialistas. la realidad a menudo parece ser 
lo último que se tiene en cuenta, hasta cuando se 
trata de informar sobre temas susceptibles de 
mantener o crear estereotipos; o de ofrecer un 
relato fiel a la situación susceptible de provocar 
posiciones enfrentadas. Por el desconocimiento 
se explica el guión multiuso de los medios para 

10. «en los medios se fomenta el racismo con la mala información.» lo dice Alfonso Cortés, representante de la Asociación Solidaria 
para la integración Social (véase [iii] los inmigrantes analizan la inmigración y el Periodismo), cuyo objetivo es «mejorar la convivencia 
y apoyar la integración».

«Hay que sensibilizar, mostrar las realidades sociales de los países de procedencia de los inmigrantes y las razones por las que 
vienen y que la población entienda el motivo de los procesos migratorios, y que el inmigrante se adapte a las costumbres, y res-
pete valores y derechos de la sociedad de acogida. Muchas veces se crea una desinformación bidireccional que origina prejuicios, 
y piensas que estás discriminado, cuando en realidad son otras las razones por las que no se te dio un trabajo, con independencia 
del país de donde vengas».
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informar de temas marcados por el debate social: 
puede ser el conflicto religioso, étnico; puede ser 
un caso de violencia grupal o de género; pueden 
ser las pateras o cayucos y las muertes en el es-
trecho... Todo se ofrece con pautas parecidas: da-
tos oficiales sobre lo ocurrido (recogidos en notas 
de prensa o teletipos de agencia), y alguna apo-
yatura con la versión de testigos, no siempre de 
primera mano… Puede bastar con gente que «pa-
saba por ahí». Y siempre, salvo que queden secue-
las con significación especial, el interés periodís-
tico en la historia desaparece una vez emitida la 
noticia.

la vida real camina siempre por delante de la 
mediática. Y los públicos diferencian cada vez más 
entre «lo que dice el periódico o la televisión o han 
leído en internet» y sus propias vivencias reales 
que lo desmienten o lo confirman. Y, sin duda, la 
propia Red va a ayudar a ello.11

Ya en 1986, lichter y Rothman12 decían: «el de-
sencanto público con los medios puede simple-
mente reflejar cambios en la agenda social.» y hoy, 
la credibilidad de los medios no está en sus mejo-
res momentos.

se apuntan, pero no se siguen  
los temas

la sobreabundancia y el permanente fluir de la in-
formación no ha resuelto sino agravado el viejo 
problema de la desinformación y la descompensa-
ción informativa.

Sin duda, en los medios aparece todo cuanto se 
desprende del foco institucional. Ya se encargan 
los creadores de la agenda política de ponerlo a su 
disposición, como buena nueva tentadora e inevi-
tablemente noticiosa. Sin parangón con lo que su-
cede en el escenario social, a excepción de eso dig-
no de noticiarse que preparan las agendas, menos 
influyentes, de la sociedad civil organizada.

Una decisión del Gobierno, un acuerdo de ayun-
tamiento, una proclama, una sonora acción policial, 
un conflicto, una manifestación y, por supuesto, el 
hecho siempre súbito, inesperado y acaso evitable, 
que se materializa en una muerte en el estrecho.

Pero quedan siempre silencios y un profundo 
vacío en el seguimiento de los resultados de esa 
decisión, acuerdo, declaración, manifestación, ac-
ción política o social, inversión, conflicto, etc. es 
decir, todo cuanto responde a la verdadera tarea 
investigadora del periodista profesional, que em-
pieza o debería empezar una vez que los focos del 
marketing político se han difuminado.

Pero esa mantenida cultura de la noticiabili-
dad,13 que obliga de nuevo a formular aquella pre-
gunta que quedó atrapada en el tiempo: «¿Por qué 
la prensa es tan a menudo prisionera de esta defi-
nición disfuncional de noticia?»,14 ha reducido a 
mínimos la iniciativa del periodista, cómodo con la 
«cultura del bus», y el mensaje del empotrado…

ese es un motivo bien enraizado, pese a todo el 
avance electrónico y tecnológico, por el que los 
medios mantienen su tendencia natural a la 
simplificación, el caso aislado, la atomización,  
la ausencia de contextualización comprensiva y 

11. el texto periodístico, decía Kapuściński, depende como ningún otro de su contexto: el del propio medio, cada cual con sus principios 
y filosofía, con su editorial y otros textos que completan en el que se encuentra y «también los lectores constituyen el contexto de un 
texto periodístico», Los cinco sentidos del periodista: 18.
12. lichter , R., Rothman , S., lichter, l. , The Media Elite, Adler& Adler Publishers inc., 1986 :16.
13. Dicho en palabras de lichter y Rothman se explica así: los periodistas tienden a lo inmediato, lo concreto, más que a lo abstracto. 
esa aversión a lo abstracto, a lo reflexivo, al debate filosófico hace que muchos periodistas, que se ven a sí mismos como pragmáti-
cos, estén, sin embargo, cautivos de la «sabiduría convencional», portadores de esa corriente de lo que supuestamente «se da por 
sentado»… no se aproximan al mundo desde una actitud mental reflexiva, sino instintiva. Reproducen esquemas, estereotipos, en 
definitiva. (op. cit.)
14. Hage, G., Dennis, e. e., ismach, A. H. y Hartgen, S., New Strategies for Public Affaires Reporting. Investigation, Interpretation, and Re-
search, Prentice Hall, 1976: 22.
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no aisladora de la realidad de la que se extrae el 
caso…15

en esta línea hay que señalar una vez más la 
gran ausencia de la mujer en la cobertura perio-
dística.

desinformación y equívocos

De la cobertura de la atomización puede derivar 
la información equívoca o la desinformación, 
porque excluye el contexto real en el que se pro-
duce el motivo noticioso; el contexto en el que se 
vive, se actúa, se delinque, se trabaja, se convive, 
se disfruta o se sufre. Y éste es un problema de 
solución difícil o sin solución en tanto siga mar-
cando la agenda la industria de producción 
pseudo noticiosa que ha ganado la apuesta al 
Periodismo.

ni siquiera la Red, con su pujanza imparable, 
está urgiendo a la reconsideración de los procesos 
informativos que respondan a la necesidad de re-
flejar adecuadamente una realidad social en la 
que se han introducido nuevos rostros, nuevas si-

tuaciones, costumbres, culturas, conflictos, expec-
tativas, temores y esperanzas… 

Visión occidental y burguesa

ese mal entendido concepto de noticiabilidad, uni-
do al desconocimiento del otro, a su focalización 
extraída del contexto que le da sentido, y siempre a 
partir de la visión occidental, burguesa, y muy fre-
cuentemente indocumentada en materia tan deli-
cada como es la que afecta a seres humanos distin-
tos, pueden ser factores de tensión social. Mientras 
los medios no dejen de tratar el tema de la inmigra-
ción a partir de esa visión de «ricos sorprendidos 
ante la pobreza del otro», o de posiciones políticas, o 
de la conmiseración diletante, desde el cómodo dis-
tanciamiento, serán ellos parte, acaso causa, del 
problema generador de noticias… sus noticias.

el periodismo debe tratar de afirmarse en su va-
lor social, como responsable del derecho a saber de 
las gentes, que tiene una función orientadora en lo 
informativo y, en consecuencia, aglutinante en  
lo social. Por eso es el momento de estar alerta.

15. Hoy se mantienen lo que un periodista corresponsal en Alemania decía en 1994 a propósito de las informaciones alarmistas sobre 
la nueva ola neonazi:

•  «Hay 80 millones de habitantes en la Alemania Unida y no llegan a 80.000 los neonazis y simpatizantes registrados por la policía. 
Pero lo que ocurre es que la televisión ha mandado a Alemania a gente que no se ha molestado en conocer el país y se limita a seguir 
el camino fácil de dar imágenes de etiquetas: ahí van los nazis a matar turcos. Se vende muy bien: si es verdad, da lo mismo. Y los dos 
o tres que escribimos la verdad, somos de provincias y aquí sólo se lee la prensa de Madrid.» (Diezhandino, Bezunartea y Coca, La 
Élite de los periodistas en España, UPV, 1994: 139.)
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2.1. Introducción
Una información hoy, como ha señalado Kapuściński,1 
no tiene valor porque sea verdadera, sino porque «esté 
en condiciones de interesar a un público» que, por otro 
lado, es «crecientemente caprichoso». De ahí, que se 
exacerben a menudo las situaciones sobre las que se 
informa. Y, de ahí también, que se atienda al blanco 
más noticiable de la llegada masiva de desheredados y 
pobres a las costas andaluzas y canarias, o a la existen-
cia de mafias que los someten y engañan (ámbitos 
noticiosos a los que hay que atender, naturalmente) y 
se desatienda todo lo demás. Y parte de lo demás es la 
respuesta a esas preguntas que quedan en la mente 
de quien recibe la noticia: el qué ha sido de ellos; cono-
cer la propia situación de la que proceden esos pobres 
y desheredados que arriesgan sus vidas para alejarse 
de ella en unos casos y, en otros, para mejorarla; la vida 
común de y con los nuevos vecinos; esa nueva realidad 
conformada por autóctonos y recién llegados de orí-
genes tan diversos… Qué ha ocurrido con las mafias, 
qué se ha hecho para desarticularlas, qué medidas se 
están tomando (o dejando de tomar), quién se benefi-
cia de tan potente industria.2 Seguir el rastro de la noti-
cia en su sentido más global, en fin.

2.2. Atención especial
Piénsese en esta declaración de la Conferencia Polí-
tica que el PSoe celebró en septiembre de 2006: la 

inmigración merece atención especial, por cuanto 
es «el fenómeno que mayor impacto ha tenido en 
la sociedad española desde la última década del pa-
sado siglo, tanto por su dimensión como por su in-
tensidad temporal», hasta el punto de que su ade-
cuado encauzamiento «representa, sin duda, uno 
de los retos colectivos de mayor envergadura que 
habrá que afrontar durante los próximos años».

ese año lo reflejaban bien las encuestas. los 
principales problemas de españa a juicio de los es-
pañoles eran (Estudio CIS, n.º 2649):

el paro, 49,7%.
la inmigración, 29,8%.
Terrorismo, 24,9%.
Vivienda, 24,6%.
Problemas de índole económico, 19,5%.
la inseguridad ciudadana, 17,6%.
la calidad del empleo, 10%.
la clase política, 9%.

en los últimos lugares se encontraban:

la violencia contra la mujer, 2,8% (de 2.482 en-
cuestas, este porcentaje significa una frecuencia 
de 70).

el racismo, 0,6% (16).

Y los principales problemas que afectan (al en-
cuestado) personalmente:

2. el tratamiento de la inmigración

1. Kapuściński, R., Los cinco sentidos del periodista, APM, 2005: 24.
2. Tampoco estaría mal averiguar qué parte activa tienen los medios que admiten en sus páginas anuncios escabrosos de contactos y 
comercio sexual…
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los de índole económico, 24,0%.
el paro, 23,7%.
la inseguridad ciudadana, 13,2%.
la vivienda, 19,9%.
la calidad del empleo, 11,2%.
la inmigración, 9,7%.

en los últimos lugares siguen:

la violencia contra la mujer, 1,0% (24).
el racismo, 0,3% (8).

estos resultados son interesantes, porque se di-
ferencia bien entre los problemas generales del 
país (la inmigración en segundo lugar) y los pro-
pios, entre los cuales la inmigración figura a un 
nivel muy inferior (el sexto), pero no desdeñable. 
Un dato que debería tenerse en cuenta en la co-
bertura mediática y su tratamiento.

Unos apuntes a propósito del racismo

Desde luego, el asunto de la inmigración no está 
al nivel de la violencia contra la mujer, que no pa-
rece conmover al ciudadano medio, lo cual es in-
quietante; o el racismo, que no figura siquiera en 
su mundo de preocupaciones. ¿Considera quizá 
el ciudadano medio que no hay motivo para que 
así sea?

Sobre el racismo, un término de uso tan mediáti-
co, asimilado muy habitualmente a xenofobia, cla-
sismo y hasta homofobia, hay una reflexión impor-
tante que está por hacer en los medios. la tentación 
acusadora de racista, a menudo se utiliza, cons-
ciente o inconscientemente, en situaciones proto-
típicas de clasismo, conflicto, agresividad, ignoran-
cia, xenofobia, descontrol de conducta, violencia, 
salvajismo, etc. es racismo o xenofobia el ataque de 
un autóctono a un extranjero y, si es de tez oscura, 
con mayor motivo. no lo es, en cambio, si se trata 

del mismo tipo de ataque entre dos individuos o 
grupos de individuos de nacionalidades extranje-
ras. es xenofobia el ataque, como dijo José Montilla, 
a la sinagoga del Call de Barcelona (Jacobo israel, 
Presidente de la Federación de Comunidades Ju-
días en españa, en una entrevista de El País, 1-3-09, 
decía: «Pero, oiga, nosotros no somos extranjeros, 
somos españoles»). Y la utilización inadecuada del 
término en situaciones motivadas por razones 
muy distintas al racismo, termina creando un ma-
lestar generalizado, en unos por ser acusados y, en 
otros, por considerarse objeto de la acusación.

Hay que tener en cuenta lo que ha expresado 
con claridad Champagne: los medios «fabrican co-
lectivamente una representación social que, aún 
cuando esté bastante alejada de la realidad, per-
dura pese a los desmentidos o las rectificaciones 
posteriores porque, con mucha frecuencia, no hace 
más que fortalecer las interpretaciones espontá-
neas y por tanto moviliza en primer lugar los pre-
juicios y tiende, con ello, a redoblarlos».3

Según el último estudio Demoscópico 2008, so-
bre la Comunidad inmigrante Musulmana, reali-
zado para los Ministerios de Justicia, interior y Tra-
bajo e inmigración y encuadrado dentro del Plan 
nacional para la Alianza de Civilizaciones, la ma-
yoría de los inmigrantes musulmanes que viven 
en españa dicen sentirse adaptados a la vida en el 
país y no perciben que existan obstáculos para la 
práctica de su religión. Valoran de forma muy posi-
tiva tanto a la sociedad española como a su siste-
ma político y expresan un alto grado de confianza 
en los principales grupos e instituciones sociales. 
el informe, que se realiza por tercer año consecuti-
vo, tiene el objetivo de reflejar el grado de integra-
ción en españa de esta comunidad religiosa y cul-
tural. el 81% considera que el sistema de sanidad 
pública es de calidad y abierto a todos por igual. el 
79% cree que la Constitución española protege la 
libertad de expresión, reunión y asociación con in-
dependencia de la nacionalidad, sexo, raza y reli-

3. Champagne, P., «la visión mediática», en Bourdieu, P. La miseria del mundo, Akal, 1999: 51-63.
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gión. Un 58% piensa que el Parlamento refleja y 
representa la voluntad popular y el 79% asegura 
que en españa las mujeres tienen las mismas po-
sibilidades de participar en la actividad y en los 
cargos públicos que los hombres. Un 31% de la co-
munidad inmigrante musulmana afirma que exis-
te rechazo o recelo respecto a la religión musul-
mana, si bien considera que es menor que el que 
se produce en europa o en el mundo en general. el 
estudio revela, asimismo, que el 76% asegura en-
contrarse a gusto. los dos motivos principales 
aducidos por quienes dicen sentirse regular, poco 
o nada a gusto, coinciden con los expresados en 
años anteriores: la falta de trabajo (56%) y la año-
ranza por la familia y los amigos (30%). las men-
ciones del paro han sufrido un incremento signi-
ficativo desde la primera oleada del estudio 
realizada en 2006 (21%). en cuanto a su adapta-
ción a las costumbres españolas, el 86% de los 

inmigrantes dice estar adaptado, el 46% asegura 
entender, hablar y leer el español sin problemas, 
frente al 54% que afirma tener algún tipo de limi-
tación. el 57% (cuatro puntos menos que hace un 
año) considera que las expectativas que tenían 
antes de venir a españa se han cumplido en su 
totalidad o bastante, frente al 41% (seis puntos 
más que en el estudio de 2007) para quienes se 
ha cumplido en una pequeña parte o no se ha 
cumplido en absoluto.4

Hay en la actualidad 1.145.424 de musulmanes 
en españa. la cifra está muy por encima de los 
525.000 que vivían en el país en 2003, lo que signi-
fica que su presencia se ha duplicado con creces 
en sólo un lustro.

en cualquier caso, los medios no deberían ser 
ajenos a ese gran «reto colectivo» al que se refería 
la Conferencia Política del PSoe. Pero lo cierto es 
que, acaso a su pesar, lo son.

4. http://www.pluralismoyconvivencia.es/noticias/archivo/35258.html.
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3. temas. en Primer lUgar, los caYUcos

la atención mediática se centra fundamental-
mente en la llegada de pateras, cayucos, los barcos 
nodriza, los sin papeles, las vallas de Melilla,1 trasla-
dos a la Península, asentamientos ilegales, redes, 
abusos, explotación…

Véanse como muestra algunos titulares extraí-
dos de las portadas:

• UnA DeleGACión eSPAÑolA lleGA A MAURi-
TAniA PARA inTenTAR FRenAR lA lleGADA De 
PATeRAS A CAnARiAS.

• CoMienZA lA ConSTRUCCión De lA SiRGA TRi-
DiMenSionAl.

• MARRUeCoS DeTiene A 651 inMiGRAnTeS QUe 
PReTenDÍAn enTRAR en MelillA.

• Se eleVAn A 25 loS CUeRPoS De SIN PAPELES 
ReCUPeRADoS en AGUAS MAURiTAnAS.

• Un BARCo eSPAÑol ReCUPeRA loS CADÁVeReS 
De 24 inMiGRAnTeS QUe TRATABAn De lleGAR 
A CAnARiAS.

• MUeRen 32 inMiGRAnTeS en Un nAUFRAGio 
en MAURiTAniA Al inTenTAR lleGAR A CAnA-
RiAS.

• el GoBieRno enVÍA A lA CoMUniTAT 250 in-
MiGRAnTeS en TReS MeSeS, MÁS QUe DURAn-
Te el AÑo PASADo.

• eSPAÑA PeRMiTe A PARTiR De HoY lA liBRe en-
TRADA De TRABAJADoReS Del eSTe.

• eSPAÑA iMPUlSA Un GRUPo De TRABAJo eU-
RoPeo PARA ConTRolAR lA inMiGRACión ile-
GAl.

• Al MenoS 32 MUeRToS Al nAUFRAGAR FRenTe 
A MAURiTAniA UnA PATeRA QUe PReTenDÍA 
lleGAR A CAnARiAS.

• UnA PATRUlleRA De lA GUARDiA CiVil inTeR-
CePTA A 41 inMiGRAnTeS FRenTe A lAS CoSTAS 
De GRAnADA.

• MUeRen 32 inMiGRAnTeS en Un nAUFRAGio 
en MAURiTAniA Al inTenTAR lleGAR A CAnA-
RiAS.

• lA GUARDiA CiVil inTeRCePTA A 41 inMiGRAn-
TeS MARRoQUÍeS FRenTe A lAS CoSTAS De 
GRAnADA.

• UnA BAnDA eXPloTA en el CAMPo A 100 Boli-
ViAnoS, leS PAGA 10 eURoS Al DÍA Y loS HACi-
nA en CASAS De VAlenCiA.

• loS JUeCeS DenUnCiAn Un FRAUDe MASiVo 
en BoDAS De ConVenienCiA PARA leGAliZAR 
inMiGRAnTeS.

• lA CoMUniTAT lleGARÁ Al Millón De inMi-
GRAnTeS A FinAl De AÑo.

• AVioneS Y BARCoS De oCHo eSTADoS De lA 
Ue PATRUllARÁn CoSTAS eSPAÑolAS Y AFRiCA-
nAS.

• el GoBieRno APRUeBA HoY el PlAn ÁFRiCA 
PARA FRenAR lA lleGADA De inMiGRAnTeS.

• UnA CiRCUlAR Del GoBieRno AMenAZA Con 
DeJAR A 20.000 inMiGRAnTeS en PARo Y SIN 
PAPELES.

• lA lleGADA AYeR De 647 PeRSonAS en CAYU-
CoS BATió lA MARCA De inMiGRAnTeS.

• CAe UnA ReD De TRÁFiCo De PeRSonAS.

1. Hay que recordar que 2006 fue el año en que se levantaron las vallas separadoras entre Melilla y Marruecos.
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• CAlCUlAn QUe HAY Un Millón MÁS De ileGA-
leS QUe HACe Un AÑo.

• inTeRCePTADA UnA PATeRA en MoTRil Con 36 
inMiGRAnTeS.

• MUeRen 32 SUBSAHARiAnoS Al nAUFRAGAR 
lA eMBARCACión Con lA QUe inTenTABAn 
lleGAR A CAnARiAS. loS SUPeRViVienTeS Se 
enCUenTRAn en eSTADo GRAVe PoR lA inSo-
lACión, lA SeD Y el HAMBRe. BUSCAn Un BAR-
Co Con oTRAS 600 PeRSonAS.

• lA GUARDiA CiVil inTenTA loCAliZAR Al SUR 
De CAnARiAS Un BARCo Con MeDio MillAR 
De inMiGRAnTeS.

• el ReTo De lA inMiGRACión. MUeRen 32 SUB-
SAHARiAnoS Al nAUFRAGAR lA eMBARCACión 
Con lA QUe inTenTABAn lleGAR A CAnARiAS. 
loS SUPeRViVienTeS Se enCUenTRAn en eSTA-
Do GRAVe PoR lA inSolACión, lA SeD Y el 
HAMBRe.

• DoS MenoReS, enTRe loS 37 oCUPAnTeS De 
UnA PATeRA inTeRCePTADA en MoTRil.

• DeTeniDoS 207 SeneGAleSeS en MAURiTAniA 
QUe inTenTABAn ViAJAR De MAneRA ileGAl A 
CAnARiAS. lA PoliCÍA De CeUTA enTReGA A 
MARRUeCoS 12 inMiGRAnTeS HAllADoS en 
UnA ZoDiAC.

• lA onU SoSTiene QUe eSPAÑA eS el PAÍS De lA 
Ue QUe MÁS eXTRAnJeRoS ReCiBe.

es cierto que 2006 fue un año especialmente 
dramático. ADN.es recogía de la Agencia eFe (19-7-
07) estos datos:

marzo. el buque hospital español Esperanza del 
Mar recupera los cadáveres de 25 inmigrantes 
subsaharianos, en una zona situada a 400 millas 
de las islas Canarias y 70 de Mauritania. 45 inmi-
grantes, casi todos subsaharianos, muertos al 
naufragar en aguas del Sáhara occidental dos 
pateras que se dirigían hacia el archipiélago de 
Canarias.

abril. Al menos 32 subsaharianos muertos, al 
naufragar al norte de Mauritania la embarcación 
en la que habían partido 17 días antes rumbo a Ca-
narias.

Julio. Recuperados por las fuerzas de seguridad 
marroquíes, a unos 20 kilómetros al oeste de el 
Aaiún (Sáhara occidental), los cadáveres de 26 sub-
saharianos que se ahogaron al naufragar la patera 
en la que viajaban.

agosto. Hallados los cadáveres de 28 emigran-
tes ilegales subsaharianos en la costa atlántica de 
la provincia de el Aaiún. el mismo mes, 19 inmi-
grantes subsaharianos mueren al explotar una 
bombona de gas a bordo de la embarcación en la 
que viajaban. Días después, al menos 28 inmigran-
tes africanos mueren cerca de las costas maurita-
nas en un intento por alcanzar el litoral de las islas 
canarias.

noviembre. Al menos 14 muertos, 17 desapareci-
dos y 13 supervivientes, al naufragar dos pateras 
en aguas del Sáhara occidental.

diciembre. 22 personas mueren de frío en una 
embarcación que había salido de la región sureña 
de Casamance rumbo a Canarias y que encalló en 
una playa cerca de Daka.2

no extraña, pues, que los medios den noticia de 
tanta tragedia, pero sí que añadan dramatismo a 
lo que ya es un drama sin añadidos; que su foco de 
atención sean las pateras, con esa idea subyacen-
te, bien representada por esta frase: «Más vale 
morir en el intento que vivir intentándolo.» la pre-
gunta es: ¿Cómo lo deducen? la respuesta: Su/
nuestra visión, desde la mentalidad occidental y 
burguesa. ¿Alguien se lo ha preguntado a ellos?3

Por eso, y porque son noticias facilitadas a través 
de remitidos por lo general, prácticamente las in-
formaciones se limitan a los episodios trágicos, 
como si fueran la única realidad representativa de 
la inmigración, su única cara visible. Así no pue-
den enfrentarse a ese «gran reto colectivo». no 

2. Y la tragedia continúa, hasta superar 18.000 muertes en los 20 años de recuento.
3. Cuando, en una de nuestras entrevistas personales, en este caso al senegalés Babakar, le preguntamos por su experiencia en la pa-
tera, ni siquiera pudo contestar. nos dijo que todavía no era capaz de hablar de ello. lo último que quería era morir en el intento…
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hay que olvidar que también 2006 fue el año de la 
libre entrada de trabajadores del este, sin necesi-
dad de permiso de trabajo ni restricciones; y que 
seguían llegando de América latina, Asia, los Bal-
canes, Rusia, etc. Pero ninguno de ellos está pre-
sente, salvo que se descubra alguna banda de de-
lincuentes con métodos militares que suele salir 
de vez en cuando en los medios.

la razón es el impacto de la tragedia. los «ma-
lestares para periodistas», como los llama Patrick 
Champagne: los que por sí solos atraen a éstos 
porque son fuera de lo común, dramáticos o con-
movedores y, por esa razón, periodísticamente ren-
tables.4 es el caso de los gitanos rumanos, que, 
como señala Cristina linu, de la Federación de Aso-
ciaciones Rumanas en españa, «influyen en la 
mala imagen de todo el colectivo, cuando hay 
25.000 gitanos de origen rumano frente a los 
720.000 rumanos empadronados y un millón de 
rumanos en realidad».

Y nadie se plantea que esa presencia excesiva, 
sin contrapesos explicativos, de «ilegales», de re-
des de tráfico de personas, detenciones, naufra-
gios, fallecimientos, fraudes… no beneficia la visión 
de «los otros», ni para ellos, la del «nosotros»; la 
visión con intento de aglutinar y no de separar, 
que está en el fondo del valor social que represen-
tan los medios.5

Uno de los entrevistados para este trabajo, el 
mauritano Diadie Youba,6 ofrece dos datos de in-
terés que nunca reconocerían muchos periodistas 
–por aquello de «que la realidad no estropee la no-
ticia»–: 1) «Para los medios, la inmigración más fa-
mosa es la más minoritaria, las pateras. Porque 
buscan los criterios de diferencia más que lo co-
mún.» Y, 2) «la gente de la patera no viene de pasar 
hambre. Hay gente que deja un centenar de vacas, 
que allí es una auténtica fortuna. Pero un occiden-
tal no lo concibe, da por hecho que todos salen del 
hambre, que prefieren arriesgarse a morir…».7

no es el único entrevistado que ofrece este 
dato. «los pobres no emigran», dice taxativo 
Hugo Bustillos, coordinador general de ACoBe, 
Asociación de Cooperación Bolivia españa. «en 
contraste con la imagen de los medios de comu-
nicación, la mayoría de los emigrantes no son los 
más pobres de entre los pobres en sus propios 
países.»8 ellos no tienen ni dinero ni capacidad 
para endeudarse.

Como explica Saif Ben Abdenour, del Centro Cul-
tural islámico de Madrid, «vienen influenciados 
por el canal humano del vecino, del familiar que 
ha llegado a Francia, españa o Alemania y ha triun-
fado en pocos años. otro canal son los medios de 
comunicación. los medios no hablan de los pro-
blemas de la sociedad europea. la percepción de 

4. o bien, dice: «Aquellos cuya representación pública se fabricó explícitamente para interesar a los periodistas.»
5. Patrick Champagne, «la visión mediática», en Pierre Bourdieu, La miseria del mundo, Akal, 1999: 51-63.
6. Véase cap. «los inmigrantes analizan la inmigración y el periodismo»
7. Frente a esa exclusividad de las pateras, Diadie hace esta crítica: que no vigilen «qué hacen esas madres Calcuta» -como llama a 
muchas onGs-, «que hacen dos o tres cosas bonitas y salen en la foto». Y las hacen, dice, «para llamar la atención y justificarse porque 
todas dependen de las subvenciones. las ayudas de las onG están solapadas. no hay estructura, no hay orden, no hay criterios. Todos 
quieren ser madres Calcutas porque hay financiación, porque las onG son un recurso de empleo. Y así ocurre cosas como ésta: monta-
ron los centros de acogida de subsaharianos sin contar con nosotros. Montan proyectos (con esas subvenciones) y luego van a buscar 
usuarios. en tanto nosotros, tenemos proyectos y usuarios y no contamos con medios».
8. el viaje clandestino cuesta entre cinco mil y treinta y cinco mil dólares, dependiendo de la red que lo organice. Muchos emigrantes 
son pequeños comerciantes que venden sus negocios, o dueños de tierras que hipotecan sus propiedades para pagar el caro viaje. Al-
gunos poseen educación superior y han recibido formación profesional.
la inquebrantable voluntad de los emigrantes por cruzar a europa a cualquier precio, tan gráficamente ilustrada por el asalto a las va-
llas que rodean Ceuta y Melilla, se explica mejor por la gran inversión que hacen para alcanzar la frontera, su miedo a tener que volver 
a cruzar el Sahara y su desesperación por quedar atrapados en el camino. la ruta hacia la Ue forma parte de un “entramado” desde el 
cual no es posible salir excepto por medio de la deportación forzosa . Gracias a su tenacidad, muchos de los emigrantes consiguen 
entrar en europa de algún modo.» (http://www.libreria-mundoarabe.com/Boletines/n%BA61%20Jun.08/AsaltoAlasVallas.htm).
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cómo es el primer mundo: parece que vienen al 
paraíso».

¿Por qué se arriesgan, entonces? Una explica-
ción la ofrece el propio Hugo Bustillos. «Primero 
voy yo para cumplir un sueño». otra se encuentra 
en razones culturales, además de las económicas. 
Diadie lo explica así:

Cuando llegas a la madurez tienes que salir sea 
quien sea tu padre. Salir como si fuera un paso 
de madurez, un ritual. Ahora es de país a país. 
Antes era al pueblo vecino. Se decía, «si eres mal-
criado y sales al mundo, éste te devolverá a tu 
sitio, te enseñará lo que es la mala educación». Si 
no has salido eres un ignorante. Hay que salir 
para saber qué hay alrededor. Ahora los alrede-
dores ya no son el pueblo de al lado, son otro 
país. Unos han salido y han vuelto y eso es mo-
dernismo y esto nos ha conducido al fracaso. 
Ahora el dorado está en otros países. Por eso, se 
equivocan quienes piensan desde la experiencia 
occidental, que los que vienen en patera huyen 
del hambre. ninguno lo hace. la gente de la pa-
tera no está pasando hambre; es una oportuni-
dad, una aventura. Hay una aventura que se sal-
dó con éxito y entonces hay que ir a buscar el 
éxito. en las pateras se mete gente que quiere 
salir para prosperar. Salir para traer. Hay una 
competencia grandísima. Hay que hacer el viaje. 

Por eso añade:

Muchos españoles tienen una imagen pésima 
de la inmigración porque sólo conocen lo que 
dan los medios. Por eso para mí, acercarme a los 
medios es una lucha personal. Que aprendan a 
escucharnos, no a reproducir lo que les llama la 
atención a esos redactores indocumentados so-
bre el tema del que tienen que informar. Mane-
jan el estereotipo por una mera cuestión de in-
cultura.

a la mujer le traen otros motivos

Para las mujeres las razones son otras. Depende de 
su procedencia. Un dato significativo: al senegalés 
Abdoulaye Daf le gustaría traer a sus hijos. en cam-
bio, no quiere que su mujer venga a españa porque 
aquí la mujer africana «aprende» a vivir en libertad 
y ya conoce casos en que se adaptan y dejan a sus 
maridos. no quiere correr la misma suerte.

la libertad es un horizonte que merece sacrifi-
cios. Algunas lo pagan demasiado caro. el tráfico 
de mujeres y la prostitución están al acecho.

Pero las razones de unos y otras no están en los 
medios, como tampoco su destino. Aparece sólo 
una instantánea del trayecto y, luego, se pierde el 
rastro.9

9. Todo ello no invalida el esfuerzo que indudablemente también se ha hecho, sobre todo en medios que se editan en las zonas más 
afectadas por ese drama humano de las llegadas, como ocurre en las costas andaluzas o canarias. lo decía Daida Rodríguez: «Canarias 
7 sí se ha volcado mucho en darle su espacio. Ahora mismo, que llegue un cayuco con un número determinado de personas es noticia. 
Pero el campo de la inmigración es muy amplio. También es noticia el caso de los menores, cómo son atendidos, cuáles son sus situa-
ciones. También son noticia si consiguen trabajo. Si se les está concediendo asilo o no. Todas las políticas que se desarrollen a su alrede-
dor. Todo lo que tenga que ver con inmigración por lo menos en este medio de comunicación es noticia. Un inmigrante que consigue 
salir adelante, también es noticia. Cómo es su vida aquí, cómo se integra en la sociedad… la inmigración es un área tan compleja y que 
repercute tanto en la sociedad, muchas veces de una manera negativa, que no sólo es noticia que lleguen, que es una noticia importan-
te, sino también qué sucede después de que lleguen.»
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4. los sUministradores de inFormación

También en un ámbito temático tan específico, 
con mil historias a pie de calle dispuestas a dejarse 
contar, de nuevo el sistema ciego acude a las agen-
cias en primer lugar. Y, en este caso, los valores de 

las categorías de «noticias programadas» y «no 
programadas» podrían sumarse al de agencias, 
porque es muy frecuente, como ya se ha indicado, 
que desaparezca de la data la procedencia.
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22,43%

0,36%

2,06%

Noticias programadas
(agenda política)

Noticias programadas
(agenda no política)

Noticias no programadas

Notas de prensa, informes,
estudios sociológicos,…

Agenda del medio

Volcado del periódico impreso

Agencias

Otros medios de comunicación

No se deduce

14,39%

9,20%

0% 10% 20%5% 15% 25%

gráfico B1.  Procedencia de las noticias  soBre inmigración
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lo cierto es que la estricta agenda del medio se 
reduce a un 2,41%. la verdad es que es fácil caer en 
la tentación de no salir de la redacción. no es posi-
ble imaginar cuánta información está generando 
cada día toda la dimensión de ese Tercer Sector en 
plena ebullición; toda la dimensión de las Adminis-
traciones públicas de las 17 Comunidades Autóno-
mas, las ciudades de Ceuta y Melilla, el propio Go-
bierno Central, ayuntamientos, fundaciones privadas 
de distinta naturaleza…, todos movilizando personas, 
normativas, recursos y ayudas para inmigrantes. So-
bre el dato del 16,62% de la agenda no política, pién-
sese que sólo en el momento de la denuncia de la 
sirga tridimensional en la valla de Melilla, «para exi-
gir investigación rigurosa sobre todos los hechos», 
firmaban 61 asociaciones1, básicamente andaluzas, 
todas susceptibles de proporcionar información so-
bre el ámbito de trabajo y ayuda al que se dedican.

es significativo lo que indicaba el Informe del 
CECS 2002, acerca de los movimientos sociales: 
«Para que sus actuaciones tuvieran trascendencia, 
estos movimientos sociales han tenido que gene-
rar una relación simbiótica con los medios de co-
municación de masas, con todas sus ventajas e 
inconvenientes, pues a menudo éstos sólo se preo-
cupan por la acción concreta que realiza un movi-
miento y no por las razones que la motivaron».2

Y gracias a la labor de esa sociedad civil organi-
zada, asociaciones de inmigrantes o de ayuda a la 
inmigración…, a partir de los datos que ofrecen los 
informes elaborados por sus expertos aparecen 
en los medios muchos temas de interés, y buenos 

reportajes inducidos por esos informes y sus con-
tactos.

Con todo, las agencias, que a su vez están bien 
nutridas con la información procedente de la poli-
cía, aduanas, salvamento marítimo, Cruz Roja, Cá-
ritas, servicios sociales, análisis estadísticos, infor-
mes, onGs, Defensor del Pueblo, centros de 
estudios…, son el 100% de la cobertura de 20minu-
tos.es, ABC.es y levante-emv.com, melillahoy.es vuel-
ca directamente la edición impresa.

Sólo elmundo.es y LAVANGUARDIA.es tienen un 
nivel aceptable de agenda propia, 9,52% y 10,87%; 
levante-emv.com, elPeriódico.com, ELPAÍS.com, ideal.
es y SUR.es oscilan entre el 1% y el 2,44%. el resto 
carece de ella.

estos datos mejorarán, sin duda, cuando sean 
una realidad las redacciones integradas, y las em-
presas empiecen a convencerse de que lo suyo no 
puede ser un mero mecanismo reproductor de lo 
que puede obtenerse por tantos, innumerables, 
medios dentro de la Red.

4.1. Las secciones de acogida

el hecho de que, en un casi 34%, estas noticias fi-
guren en las secciones políticas, es indicativo de 
que los medios siguen con la agenda marcada por 
las instituciones. Sus cambios legislativos, norma-
tivos; sus acuerdos, sus declaraciones, sus iniciati-
vas, sus intenciones, los debates y polémicas parti-
distas, etc.

1. Congregación Ursulinas de Jesús, Provincia españa - Benedictinas de Montserrat - Hermanas Carmelitas de la Caridad (provincia de 
Madrid) - observatori del Sistema Penal y els Drets Humans - Red de Asociaciones del norte de Marruecos Chabacka - Asociación Como 
Soy - Asociación socio-cultural barrios (oficina de derechos sociales) - Colectivo Paideia - Granada Acoge - Motril Acoge - Bona Voluntad 
en Acció - Solidarios para el Desarrollo - Coordinadora de Barrio de Madrid - Córdoba Acoge - Sevilla Acoge - CoDenAF - eSCUlCA - Aso-
ciación Familias Antidroga FAnTiD - Asociación Colectivo Apoyo y Seguimiento menores y jóvenes Alucinos-la Salle - Asociación recur-
so comunitario contra la exclusión social Komunal - Fundación Raíces - Association Tadaoul - Association Benaamn - nPS Radio - Misio-
neros Javerianos - Association Marocaine des Droits Humains - linares Acoge - Sección Misiones Religiosas de Bizkaia - Asociación elín 
- Asociación de Cristianos por la Abolición de la Tortura ACAT - Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública - Asociación Juvenil 
nueva Unión - CGT Salamanca - Asociación Pro inmigrantes de Córdoba APiC - Papers i Drets per a Tothom - Federación de Asociaciones 
SoS Racismo estado español - Red AnAMPeR, Perú- Papers i Drets per a Tolhom- Associació Solidaria DAB - Asociació Catalana per a la 
Defensa dels Drets Humnas - Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona - Religiosas Filipenses en Córdoba - Asocia-
ción CinTRA - Médicos del Mundo - el Caracol - ecologistas en Acción - ASPA Granada - AMAils - Asociación de educadores .
2. CeCS, 2002: 52.
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Y ese 25,48% que va a las secciones de Sociedad 
procede de instancias no políticas, sino policiales, 
remitidos, comunicados, notas de prensa…, de or-
ganizaciones de distinta naturaleza, como ya se 
ha indicado. Son temas ni buscados por los miem-
bros de la redacción ni tratados en su mayoría 
desde la atención que cabría esperar. Algunos 
ejemplos:

dos inmigrantes son atendidos en granada
la Guardia Civil ha interceptado durante las últi-
mas horas dos pateras con 65 inmigrantes a bor-
do en aguas de Almería y Granada, encontrándo-
se todos en buen estado de salud.
Según informaron fuentes de Salvamento Marí-
timo en Almería a europa Press, por lo que res-
pecta a la patera interceptada en aguas de esta 

gráfico B2.  Procedencia de las noticias de  inmigración. resUltados Por medios 
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provincia, fue interceptada por la Guardia Civil a 
tres millas suroeste de Almerimar, en el ejido (Al-
mería).

se elevan a 25 los cuerpos de «sin papeles» recu-
perados en aguas mauritanas
el buque hospital Esperanza del Mar ha rescata-
do un cuerpo más del océano, con lo que la cifra 

total de cadáveres de inmigrantes recuperados 
tras naufragar la embarcación en la que viaja-
ban cerca de Mauritania se eleva a 25, según han 
informado fuentes del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.
la operación de rescate de los cuerpos de los in-
migrantes subsaharianos comenzó el martes 
por la tarde, después de que en el buque se reci-
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gráfico B3.  distriBUción de las noticias de inmigración Por secciones
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biera un mensaje de un pesquero que había 
avistado los primeros cuerpos en una zona si-
tuada a 400 millas de Canarias y a 70 de Mauri-
tania.

llegan más pateras
entretanto, tres pateras, con al menos 77 inmi-
grantes a bordo, alcanzaron anoche la costa sur 
de Gran Canaria, donde las fuerzas de seguridad 
rastrean la zona en busca de más extranjeros 
irregulares que, al parecer, lograron huir tras al-
canzar tierra, ha informado hoy la Guardia Civil.
esta nueva llegada de embarcaciones con indo-
cumentados se suma al aluvión de «sin papeles» 
que han arribado en los últimos días a las costas 
de Canarias, cuyas instalaciones de acogida se 
encuentran desbordadas.

Una banda explota en el campo a 100 bolivia-
nos, les paga 10 euros al día y les hacina en casas 
de Valencia
la Policía nacional ha detenido en Valencia a 
ocho miembros de una banda que explotó a un 
centenar de inmigrantes bolivianos en la reco-
gida de cítricos. las víctimas pagaban más de 

dos mil euros por poder venir a españa a tra-
bajar. Después acababan hacinados, durmien-
do en colchones y cobrando 10 euros por jor-
nada.
«Cómo viajar desde Bolivia a españa en busca 
de un futuro mejor, perder más de 2.000 euros 
por el camino y acabar cobrando 10 euros por 
una jornada de sol a sol.» Éste podría ser el tí-
tulo de la historia de más de un centenar de 
bolivianos, engañados por una de las mafias 
más importantes de explotación laboral de-
sarticulada por la policía en la Comunidad Va-
lenciana.
las víctimas caían en la trampa atraídas por un 
anuncio de televisión que les presentaba suges-
tivas ofertas de empleo en españa, con sueldo 
cercano a los 1.500 euros, les prometía billete de 
avión, alojamiento, manutención y un trabajo 
legal en el campo.
Al aterrizar en Valencia, vaciaban más sus bol-
sillos. los miembros de la red les pedían otros 
400 euros a cambio de una carta de invitación, 
cuyo fin era «disfrazar de turistas» a los traba-
jadores para que pudieran estar en españa sin 
visado.
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5. los PersonaJes son PolÍticos

Se mantienen los mismos esquemas de funciona-
miento, o muy similares, cualquiera que sea el 
tema que se aborda. Políticos en primer lugar.

en este caso, más que en el de las tres grandes no-
ticias generales de portada (véase el gráfico A16), la 

presencia de la mujer es notablemente inferior a 
la del hombre: 11,58% frente a 38,96%, y siempre 
sobre esa mantenida tendencia a la ausencia de 
identificación que afecta a la mitad exacta de la 
cobertura sobre inmigración.
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Un dato muy representativo: cuando el persona-
je es político, en un 27,09% es hombre; frente al 
6,29%, sin identificar, y un 1,67%, mujer. ocurre jus-
to al revés si se trata de inmigrantes. Sin identifi-
car, un 21,62%; hombre, 8,58% y mujer, 1,43%.

Salen de vez en cuando rostros femeninos, asi-
milados a casos de malos tratos, víctimas de la vio-
lencia machista, casos de ablación, uso discutido 
del hiyab, casos de redes y tráfico de personas aso-
ciado a la prostitución… Un tema este último de 
gravedad extrema que, sin embargo, los medios 
sólo tocan cuando se produce una noticia de reda-

das, hallazgos policiales sobre redes, detenciones 
de cabecillas, mujeres finalmente liberadas de sus 
secuestradores, etc.

5.1. Un pozo sin fondo de problemas

Hay que convenir que, en este tema de la prostitu-
ción, el farisaísmo de la prensa (ortega y Gasset ya 
le dio el nombre en su momento de «Prensa silen-
ciaria»)1 está en perfecta consonancia con el de 
buena parte de la sociedad (representada en tan-

Sin Identificar Hombre Mujer

38,96%

49,46%

11,58%

gráfico B5. género de los PersonaJes    

1. ortega y Gasset, J., «Sobre la destitución de Unamuno», o.C., 2005.
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tos movimientos sociales, lobbies, grupos de ac-
ción y presión, partidos políticos, sindicatos, etc.), 
que mantiene la visión de «la profesión más vieja 
del mundo», en nombre de la libertad, y apoyan 
así, bien es cierto que sin pretenderlo, a aquellos 
que supuestamente persiguen: las mafias, y los 
capos de esas mafias, y quienes les dan aliento, 
los usuarios de la prostitución (perseguidos, por 

cierto, en un país, ejemplo de libertad y democra-
cia, como Suecia).

nada de esto significa que no se encuentren en 
los medios ejemplos magníficos de buen y reflexivo 
periodismo. Quiere decir que los promedios de lo 
que se recibe responden a esos modelos de tibieza.

la mujer inmigrante prácticamente no existe. 
Y eso teniendo en cuenta que aquí sí se puede de-
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cir que, a juzgar por los medios, el término mujer 
está asimilado al de prostitución, maltrato, o tráfi-
co/trata de personas.

Para saber que no sólo hay problema, sino un 
auténtico pozo sin fondo de problemas, bastaría 
con hacer un somero análisis de los anuncios de 
prensa y observar los formularios de reclamos que 
se utilizan en ellos. la prueba más palpable de la 
gran hipocresía mediática y social. Quienes se es-
candalizan por el mal gusto y el premio a los bajos 
instintos de los llamados programas basura de TV, 
deberían sólo echar un vistazo a las páginas de su 
periódico diario. ¿Cuántos pasos habrá entre esto 
y la violencia de la que hablamos cuando habla-
mos de violencia de género?

en un informe elaborado por la Red europea de 
Mujeres Periodistas –que se presentó en Madrid el 
30 de mayo de 2002–, se denunciaba que, en toda 
europa, las informaciones sobre prostitución y 
tráfico de mujeres incurrían en los viejos estereo-
tipos que coadyuvan a desinformar a los ciudada-
nos. Frente al rigor informativo, se imponen inte-
reses económicos, morbo y sensacionalismos de 
venta fácil y, por supuesto, manifiestan la igno-
rancia del periodista ante el tema tratado. A me-
nudo –dicen– se utiliza un lenguaje vulgar o bur-
do o estereotipos de la más pura estirpe machista. 
De ahí, que las responsables del informe reivindi-
quen la responsabilidad social de los medios de 
comunicación para que se afronte «un periodis-
mo de servicio». Su petición al invocar al periodis-
mo de servicio es ésta: «Que los medios impliquen 
a sus lectores facilitando informaciones veraces y 
promoviendo entre ellos iniciativas de coopera-
ción.»

Pero lo que debería esperarse es que, aquellos 
que entiendan que los medios han errado, no se li-
miten a criticarlos: que intervengan para rectificar.

Para ortega y Gasset, la tarea del periódico «se 
reduce a expresar robustamente estas afirmacio-
nes o negaciones labradas por otros». Y a propósi-
to de la «Prensa silenciaria», decía:

la intrincada convivencia de políticos ineptos, 
negociantes asoladores y Prensa silenciaria… son 
la enfermedad nacional. Pero vosotros, nosotros 
somos la causa de ella. Con todo su poder y con 
ser dueños del aire que respiramos, no triunfa-
rían los enemigos de la vitalidad española sobre 
los gérmenes de ésta si vosotros no decidierais 
en su favor.

5.2. Sostén de la familia

la mitad de la población inmigrante son mujeres, 
tanto en españa como en el resto del mundo. De 
hecho, se han convertido en la principal fuente de 
ingresos de la familia y, desde luego, del país de 
origen.

Por continentes, sólo en el colectivo iberoameri-
cano, según un informe referido al 2006, del ob-
servatorio Permanente de la inmigración, las mu-
jeres eran mayoría. es el caso de Brasil (68,12%), 
Rusia, República Dominicana, Venezuela, Colom-
bia, Cuba, Bolivia, Perú, Ucrania, ecuador, Alemania 
y Francia. Por el contrario, sólo el 33,15% de los afri-
canos son mujeres, y la mayoría de varones resulta 
muy notoria en los nacionales de Pakistán (84,87%) 
y Senegal (81,09%).2

De las mujeres procede el 60,3% de las remesas 
de divisas que salen desde españa.

Por cierto, apenas se dio publicidad a este estu-
dio, realizado por remesas.org, por encargo del ins-
tituto de la Mujer.

Merece la pena leer el resumen de la página web:

Primera cuantificación por géneros de las remesas
Remesas.org ha realizado la primera cuantifica-
ción de las remesas que envían las mujeres des-
de españa por encargo del instituto de la Mu-
jer. Según los resultados, las mujeres inmigrantes 
remitieron el 60,3% del total de fondos emitidos 
como remesas desde españa el año 2006. en 
conjunto, las mujeres inmigrantes enviaron re-

2. Secretaría de estado de inmigración y emigración. observatorio Permanente de inmigración.
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mesas en 2006 desde españa por valor de 4.180 
millones de euros, mientras que los hombres re-
mitieron 2.627 millones de euros.
el mayor volumen de envíos de las mujeres  
en 2006 se da a pesar de que hay menos inmi-
grantes femeninos entre los remitentes poten-
ciales que masculinos en españa. el resultado se 
explica por una combinación de la mayor pro-
pensión a remitir de las mujeres junto con una 
mayor frecuencia en los envíos. Por ello, hay un 
porcentaje mayor de las mujeres que remiten y 
los hacen mayor número de veces por año. no 
obstante, la remesa media enviada por hombres 
es de mayor cuantía, 348 euros mientras que la 
de las mujeres es trece euros menor, de 333 
euros. en conjunto, el montante medio de las re-
mesas enviadas desde españa en 2006 es de 339 
euros. este informe es el primero en el mundo 
que cuantifica para cualquier país las remesas 
enviadas por mujeres.
las conclusiones del estudio destacan el impac-
to de estas remesas femeninas. Quizá los 4.180 
millones de euros que remitieron las mujeres in-
migrantes desde españa en 2006 no sean una 
cifra muy relevante para un país desarrollado. 
Pero su impacto es tremendo en las depaupera-
das economías a las que están destinadas. las 
remesas que las mujeres inmigrantes enviaron 
de españa al ecuador representan el 2,13% de su 
PiB, las que van a Bolivia representan el 5,95%. 
esto significa que las economías de destino de-
penden literalmente de estos flujos. en otras 
palabras, las mujeres emigrantes sostienen es-
tas economías. Con todo, la principal dimensión 
de estas remesas no se cuenta por millones de 
euros, sino de personas. Gracias a ellas hay paí-
ses enteros que pueden disfrutar de niveles de 
consumo que, de otro modo, serían imposibles. 
el impacto de este esfuerzo en términos de re-
ducción de pobreza es asombroso, y sin duda su-
pera el de cualquier otro factor que actúe en este 
terreno incluyendo la cooperación al desarrollo o 
el gasto social que puedan estar realizando al-
guno de los países a los que van destinados es-

tos fondos. Todo este esfuerzo y estos notables 
resultados eran ignorados hasta hoy.
este reconocimiento público es también un pri-
mer paso para poder hacer conscientes a las mu-
jeres del enorme potencial de desarrollo que en-
cierran sus remesas. Algo en lo que quizá no 
hayan reparado, considerando que sus remesas 
están tan sólo relacionadas con la subsistencia 
de los receptores. Pero estos fondos tienen di-
mensión suficiente como para permitir abordar 
actividades de autoempleo o incluso pequeños 
negocios que permitan mejoras sustanciales de 
las economías a las que arriban. Algo que se po-
dría fomentar por medio de programas específi-
cos que pudieran activar este potencial.
Pero este estudio también pone de manifiesto 
aspectos de desigualdad material que afectan 
a las mujeres que envían remesas. en este estu-
dio se ha comprobado cómo las mujeres están 
penalizadas por el mercado, pues pagan más 
que los hombres por realizar sus envíos. Para 
realizar sus envíos a Brasil en 2006 las mujeres 
pagaron un 0,5% más, midiendo el precio como 
porcentaje de la cantidad enviada. el que a las 
mujeres les resulte más caro proporcionalmen-
te que a los hombres enviar fondos no obedece 
a una discriminación de género directamente, 
aunque sí de manera indirecta. Algunas empre-
sas remesadoras tienen un sistema de tarifas 
que penalizan los envíos modestos y, unitaria-
mente, las remesas enviadas por las mujeres 
tienen una cuantía inferior a las de los hom-
bres. (www.remesas.org).

Por cierto, un dato del informe es éste: Madrid 
es la región de europa que más remesas de dinero 
envía al extranjero. Y es la región más barata de 
europa.

la información es mucho más rica en el original 
que en su reproducción mediática. Como, por otra 
parte, es lógico, por una simple razón, la autoría. 
Pero el medio que accede a estos informes podría 
beneficiarse de sus datos y sugerencias para abrir 
buenos y personalizados relatos, en los que se 
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pongan rostros y los contextualicen. lo hacen, sí, 
pero muy esporádicamente. lo normal es que con 
una simple nota informativa den cuenta de un in-
forme exhaustivo, que aporta una infinidad de po-
sibilidades de actuaciones periodísticas.

la mujer, en fin, sigue sin tener la categoría sufi-
ciente para ser personaje y, menos aún, fuente de 
la noticia. Se han dado muy escasos pasos adelan-
te en este sentido, a pesar de la feminización de 
las redacciones. Hace casi 15 años, en el análisis so-
bre la evolución de los contenidos informativos en 
la prensa vasca (1974-1994),3 se observaba que el 

tema relacionado con la mujer apenas alcanzaba 
un 0,9% del contenido de los medios. Y era una co-
bertura, además, de escasa profundidad, tratada 
superficialmente. el de la mujer, entonces, merecía 
tan poca atención como otros temas de interés so-
cial: la vejez, la infancia, la inmigración, la droga....

Visto hoy desde el foco de la inmigración, las co-
sas apenas han cambiado.

los medios no prestan atención a la mujer. Y, 
desde luego, de ellos no se extrae un discurso pro-
piciador de una opinión pública que valore su es-
fuerzo.

3. Diezhandino, M. P., Coca, C. La Nueva información, U.P.V., 1997.
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6. Protagonistas Pero no FUentes

Hay que observar la diferencia entre personaje y 
fuente. los inmigrantes, que son los personajes de 
las noticias, sin embargo, no son sus fuentes. Ha-
blan siempre otros en su nombre, pero figuran sólo 
ellos en la historia que se relata. Ése es el problema. 
Y, por consiguiente, la información se plantea des-
de el desconocimiento, en ausencia de contacto 
alguno.

«Muchas veces te llaman los medios buscando 
el beneficio para ellos, pero no a la inversa.» «nor-
malmente no se cuenta la realidad y se nos con-
sulta cuando ya se ha cometido el error», señala 
Alfonso Cortés, de la Asociación Solidaria para la 
integración Social del inmigrante (ASiSi).

las Asociaciones de inmigrantes están de acuer-
do en que los periodistas no suelen responder a 
sus llamadas para que acudan a los actos que or-
ganizan, en el intento de ser mejor conocidas por 
los medios, pero éstos piden siempre, con la ur-
gencia de la inmediatez con la que trabajan, datos 
y referencias de casos concretos, cuando se requie-
re para el reportaje o información que están ela-
borando.

lo dice así Saif Ben Abdenour, del Centro Cultu-
ral islámico de Madrid:

los medios no consultan las fuentes adecua-
das en lo que se refiere a la inmigración y al 
islam […]. Criminalizan, fomentan la xenofo-
bia, cuando repiten mentiras, cuando no acu-
den a las fuentes correctas, cuando buscan lo 
anecdótico […]. Siempre repiten los mismos 
esquemas y esto calienta o prepara el clima 

para una oleada de xenofobia añadiendo los 
ingredientes necesarios que son la ignorancia, 
que la tenemos; las informaciones falsas, que 
las tenemos; y faltaba la crisis, y ya está aquí. 
Porque cuando la persona no trabaja le da 
vueltas a la cabeza. Ya tenemos tres ingre-
dientes, podemos encontrar sin problemas la 
xenofobia. […]. los periodistas tienen que 
aprender a acudir a las fuentes. Y a utilizar 
bien las palabras. Si se utilizan mal las pala-
bras se puede criminalizar a todo un colectivo. 
(véase «los inmigrantes analizan la inmigra-
ción y el periodismo».)

el desconocimiento fruto del alejamiento de 
las fuentes hace que a menudo en los medios 
no se detecten y, por tanto, no se aborden mu-
chos temas de interés general. Por no hablar de 
otro inconveniente: en muchos casos, la infor-
mación suele ofrecerse desde la valoración he-
cha por la voz, inapelable, de uno de tantos ex-
pertos mediáticos que interpretan los hechos 
según criterios ideológicos, sin que el periodis-
ta sea capaz de distinguir entre el buen juicio 
ponderado y el que es fruto del sesgo mediáti-
co-ideológico interesado. Sólo un periodista ex-
perto en el tema sabrá distinguir entre el eru-
dito mediático, adaptable a lo que se espera de 
él, y el genuino. Pero, no parece caber una inter-
pretación propia, libre, porque no están presen-
tes, como indicaba edward Said, «ninguna de 
las dos condiciones necesarias para conocer 
una cultura extraña –contacto no coercitivo 
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con ella a través de un intercambio real, y con-
ciencia del propio proyecto interpretativo–, y 
esta ausencia fortalece el aislamiento, el pro-
vincianismo y la circularidad de la informa-
ción»1.

el desconocimiento propicia la generalización, 
el vacío de los matices, propios de las complejas 
realidades culturales, así como el fácil recurso de 
las versiones contrapuestas, cuando no la inclina-
ción a favor o en contra. Se identifica, no con los 
hechos reales sino con posiciones ante los hechos 
tendentes a un maniqueísmo tan peligroso, errá-
tico y por supuesto contrario a cualquier realidad 
humana, siempre compleja, cambiante y plagada 
de matices.

Diadie Youba pone un ejemplo muy sencillo y 
gráfico:

en un reportaje sobre Cañada Real se decía que 
en una de las zonas vivían musulmanes y ru-
manos; en otra, musulmanes y españoles… pero 
en tres casos mencionaban la palabra musul-
mán como equivalente al origen de la pobla-
ción. Y eso no hace más que confundir. Si dices 
musulmán puedes estar refiriéndote a un espa-
ñol, un chino, un árabe, un saharaui… todos 
pueden ser musulmanes, pero no tienen nada 
que ver. Un ejemplo es éste: la mujer marroquí 
divorciada no encuentra marido en Marruecos. 
la mauritana, cuantos más divorcios, tiene más 
prestigio. Si uno es profesional —añade Dia-
die— ha de hacer su trabajo de forma profesio-
nal. Y no es así.

lo reconocía (lo cual no es frecuente entre la cla-
se periodística) luis Resola, redactor jefe del portal 
latino del diario Metro: «la principal laguna es la 
falta de formación y conocimiento del tema por 
parte de los redactores. Casi nadie está especiali-

zado.» Y, en cambio, «es una realidad que está ahí, 
muy cercana». Por esta falta de especialistas, la in-
migración, dice, se cubre «sobre todo como infor-
mación de sucesos más que de acuerdo con el ám-
bito al que corresponda, sea social, deportivo o 
cultural. en este sentido, aquellas agencias o em-
presas que han optado por contratar personal lati-
noamericano, que conocen mucho mejor las reali-
dades de este colectivo, están consiguiendo 
grandes éxitos».2

es lo que piensan en general sobre los periódi-
cos generalistas la mayoría de los directores de 
medios para inmigrantes.3 Que no están prepara-
dos para tratar adecuadamente esta nueva reali-
dad. Que no cuentan ni con los periodistas ade-
cuados ni con la sensibilidad suficiente. Que falta 
un mayor acercamiento a los propios inmigrantes, 
conocer mejor sus necesidades, aprender a diag-
nosticar sus problemas… 

6.1. Las agencias en primera línea

De nuevo agencias, pero en esta ocasión en gra-
do superlativo: 60,19%. De nuevo sin fuentes: 
28,70% Y de nuevo esa sensación, como recepto-
res, de mera tarea reproductora. el porcentaje de 
fuentes directas, propias, pudiera reducirse, te-
niendo en cuenta que a menudo se extrae de la 
data la agencia y tampoco se indica en el conte-
nido cómo, dónde y cuándo se ha accedido a la 
fuente.

ejemplos 4:

españa, Portugal, Finlandia y Grecia autorizan a 
partir de hoy, dos años después de la amplia-
ción, la libre entrada de trabajadores del este, 
sin necesidad de permiso de trabajo ni restric-
ciones de cuotas, sumándose así a irlanda, el 

1. op. cit. p. 248.
2. entrevista personal.
3. estos medios están más centrados en el periodismo de servicio. Más que en los sucesos, podríamos decir, en bruto, trabajan con 
noticias relacionadas con aspectos sociales, laborales, culturales y de integración.
4. ejemplos extraídos de los textos analizados.
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Reino Unido y Suecia, que desde el primer mo-
mento apostaron por la libre circulación de tra-
bajadores.
en contraste, Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
marca, Francia, Países Bajos, italia y luxem-
burgo han comunicado a la Comisión europea 
que mantienen las restricciones al menos 

hasta 2009, aunque introducirán elementos 
de flexibilidad y excepciones para determina-
das categorías de trabajadores con gran de-
manda.
el comisario de empleo y Asuntos Sociales, Vla-
dimir Spidla, considera «un gran paso adelan-
te» que cuatro estados de la Ue hayan elimina-
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do las restricciones y que la mayoría de países 
las flexibilicen. «estoy convencido de que esta 
decisión será altamente beneficiosa tanto para 
los trabajadores europeos como para la econo-
mía», señala, a la vez que reclama a los países 

que mantienen las trabas, que las vayan elimi-
nando progresivamente antes de 2009.

Queda la duda acerca de cómo se ha accedido 
a la declaración del comisario Spidla.
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la mayoría de las solicitudes de asilo son  
demandadas por subsaharianos
la delegación del sur de la Comisión española de 
Ayuda al Refugiado (CeAR), que comprende Meli-
lla, Ceuta y Andalucía, tramitó en 2005 un total 
de 793 expedientes de asilo, de los que resulta-
ron beneficiadas 956 personas de diferentes na-
cionalidades. la responsable del servicio jurídico 
de CeAR Sur, lourdes navarro, explicó que el pa-

pel de su organización es «fundamental» desde 
el primer momento, ya que ellos son los encarga-
dos de prestar ayuda jurídica especializada a los 
solicitantes de asilo.

múgica destaca que se reducen las quejas  
de inmigración
el Defensor del Pueblo tramitó durante el pa-
sado año un total de 39.750 quejas, lo que su-
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puso un aumento del 37,6% respecto a las 
28.890 recibidas en 2004, según el informe 
anual que el titular de esta institución, enri-
que Múgica, presentará próximamente a las 
Cortes Generales.
Sin embargo, enrique Múgica señaló que han 
bajado las quejas relacionadas con la inmigra-
ción y destacó que el Defensor del Pueblo ha 
hecho en este terreno «un gran esfuerzo», ha-
ciendo un seguimiento del proceso de normali-
zación de los inmigrantes, vigilando la difícil 
situación de los puestos fronterizos de Ceuta y 
Melilla durante el verano, e incentivando «que 
los centros de internamiento sean puestos al 
día y corregidos en sus defectos, siendo más 
idóneos para acoger a los inmigrantes».
en cualquier caso, el Defensor del Pueblo con-
sideró que en el último año «las características 
de la inmigración en españa han mejorado a 
pesar de todo». «naturalmente hay un núme-
ro grande de inmigrantes ilegales, pero hay en 
la población una especie de acercamiento y 
mejor aceptación del fenómeno inmigratorio, 
sobre todo de ese sector de los inmigrantes de 
países iberoamericanos.» Desde este punto de 

vista, Múgica rechazó la idea de que españa 
haya cometido «un proceso de excesiva acep-
tación de la inmigración, de demasiadas puer-
tas abiertas».

Queda la duda de si es una información que 
procede de agencia, de una nota informativa, un 
comunicado, un remitido, una página web… y no 
de la búsqueda y elaboración del periodista. Re-
sulta curioso que no se trate de evitar esa duda, y 
persista ese ocultamiento de la fuente, por cierto, 
ingenuo e ineficaz. Más aun, cuando la fuente se 
encuentra en la Red5. Y lo que es peor, aún si hu-
biera sido fruto del contacto directo, personal, 
seguiría quedando la duda por no ofrecer los da-
tos que ofrecen credibilidad y constancia de ello. 
Por ejemplo, el momento y lugar del habla.

este modelo de información, que se repite 
sin cesar, explica muy bien los datos de los grá-
ficos de procedencia, fuentes, personaje, pro-
porción en ambos de la visibilidad masculina y 
femenina…. en este caso, mujer y varón son tra-
tados de la misma manera: invisibles ambos. 
las fuentes, parecen haber decidido los medios, 
son asexuadas.

5. Véase este ejemplo, que afecta a nuestro informe anterior, con el que Mikel Madina explica de manera muy clara el problema 
(http://infocom.deusto.es/blogs/kiosko/estudio-%C2%AB):
la Fundación Teléfonica acaba de presentar un estudio sobre el Periodismo en la llamada «era de internet»; en concreto, sobre la pren-
sa y los diarios digitales. Aún no he leído el estudio, ya que se acaba de publicar, pero me parece que relatar brevemente cómo he llega-
do a esta información puede abrir los ojos a más de uno sobre los pasos que ha de dar un usuario interesado en obtener cierta infor-
mación. en mi caso:
He leído en Meneame.net una entrada titulada «el periodismo español no es fiable».
He seguido el enlace de la entrada de Menéame y he llegado a la noticia en el diariodesevilla.es. esta noticia es la típica noticia que po-
demos encontrar hoy por hoy en los diarios digitales:
no cita a los autores del estudio.
no enlaza con la fuente original de la información.
Y todo esto, a pesar de que uno de los aspectos que más parece haber llamado la atención del redactor (vaya, no hay tal redactor; bueno, 
sí que lo hay, pero no sabemos nada de él porque la noticia aparece firmada por la agencia eFe) es este punto: «Así, la agenda de infor-
mación está en manos de estos productores de noticias, lo que está relacionado con que cada vez se cite menos a las fuentes (esto es 
“moneda corriente”, dice el libro) y cada vez se trabaje menos con fuentes propias, algo que se agrava en la Red.»
esta cuestión en particular es uno de los mayores problemas de los diarios digitales: se niegan sistemáticamente a incluir enlaces a 
otros sitios web en sus noticias, cuando la Red, si es Red, es porque hay enlaces. […]
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gráfico B10. género de las FUentes

Sin Identificar Hombre Mujer
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0,18% 1,07%
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7. la red Y el imPUlso a la noticia-comentario

estamos ante un escenario en el que impera ese 
nuevo género de la noticia comentada. esa informa-
ción que no atiende ya a otra regla que no sea la de 
la vieja estructura de la Pirámide invertida. Por esta 
razón, el género más utilizado es la información, en 
la modalidad de noticia comentada que la Red ha 
consabrado. el Reportaje es residual y no sólo en los 

grandes temas de portada. Porque el Reportaje es el 
relato como historia de vida, para el que se requiere 
saber captar el fondo de verdad de la historia, con-
textualizarla, introducir a sus personajes, principales 
y secundarios, documentarse, barajar cuantas ver-
tientes puedan considerarse de interés para el rela-
to, y reflejar con el tono y la emoción en su punto, los 

82,24%

2,88%

1,76%

2,56%

Información

Reportaje

Crónica

Entrevista

Opinión

Editorial
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gráfico B11.  géneros PeriodÍsticos Para los temas de  inmigración 
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tonos y las emociones de la vida que se relata. Y eso 
es difícil. Requiere trabajar con algo más que con re-
mitidos. Requiere tiempo del periodista e inversión 
del editor. Y no es el caso, a juzgar por los resultados. 
es más fácil cubrir una manifestación o una declara-
ción, o reproducir un remitido. De hecho, se abordan 
los temas, como ya se ha indicado, cuando se pro-
porciona a los medios un elemento noticioso: una 

manifestación, una actuación policial, un informe, 
una estadística...Y así aparecen las redes de tráfico 
de mujeres, por la de sarticulación de alguna de ellas, 
la denuncia de alguna prostituta, actuaciones de los 
cuerpos de seguridad del estado, protestas vecina-
les, declaraciones... en definitiva, los medios funcio-
nan a partir de noticias suministradas desde el exte-
rior, no elaboradas a iniciativa propia y ese sistema 

gráfico B12. géneros Para los temas de inmigración Por medios
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de trabajo se resuelve con el género básico, la infor-
mación.

Como ya se ha indicado en la primera parte, se tra-
ta de una información valorativa –noticia comenta-
da–, propia de la tendencia periodística actual, y ello 
justifica la posición de la crónica o información acro-
nicada, que admite el estilo personalizado y valorati-
vo. las propias informaciones de agencia vienen ya 
con ese marchamo.

el valor del género editorial, en este caso, hay que 
analizarlo teniendo en cuenta que sólo en los temas 
de alto y especial interés, un editorial abre en portada. 
Y un tema como el de la inmigración escasamente 
merece ser motivo de este género.

esta distribución desproporcionada de géneros 
tiene que ver con esa cultura de la atomización de 

la que se ha hablado, y con el hecho de que se apun-
ten pero no se sigan los temas, que no se busque 
más allá de la mera superficie. Que del mejor y más 
completo informe, el periodista se limite a entresa-
car unos datos, no a recoger ideas para abordar un 
buen relato.

Habrá pocas tareas que se igualen en dificultad a 
la de intentar transmitir eso que llamamos conoci-
miento de los hechos, las situaciones, las tendencias, 
desde el deber de ser veraces. Porque es una tarea 
que depende del resultado de muchas variables, de la 
intervención de muchas voces, de la indagación, del 
conocimiento que se debe extraer de terceras perso-
nas, de versiones, testimonios. es pura investigación, 
y eso requiere mucho dinero, tiempo, independencia y 
dedicación. Y no es el caso.

82,84%

Información Reportaje Crónica Entrevista Opinión Editorial

2,88% 5,60%

1,76%

2,56%
4,96%
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La fotografía cobra cada vez más presencia en el 
soporte tecnológico por excelencia de la era digi-
tal: Internet. Y es así en todos sus géneros y for-
matos. La comunicación visual se ha ido perfec-
cionando de forma paulatina y en paralelo al 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (NTIC) hasta llegar al 
momento actual, la era visual, un entorno domi-
nado por la imagen. En ello, han infl uido las mejo-
ras técnicas en la comunicación a distancia, las 
herramientas informáticas cada vez más específi -
cas y sencillas de manejar y los sistemas de com-
prensión de imágenes fi jas y en movimiento. Esta 
situación tecnológica propicia que en los medios 
de comunicación en Internet, la fotografía y la in-
fografía, puedan desarrollarse en mayor medida 
que en épocas anteriores. De hecho, la Red es el so-
porte idóneo donde crear nuevos formatos, espe-
cialmente los basados en la multimedialidad inte-
grada1. En este campo, varios profesionales del 
periodismo gráfi co español llevan más de una dé-
cada destacando internacionalmente.1

Hoy en día, imágenes, textos y sonidos se combi-
nan hasta llegar a componer infi nidad de tipos de 
productos multimedia con un contenido informa-
tivo y una carga visual capaz de atraer a los usua-

rios más exigentes de la Red del siglo XXI. Estos 
productos se incorporan en los medios digitales en 
galerías fotográfi cas de diferente tipo (del día, de la 
semana, de secciones) y especiales temáticos 
atemporales y reutilizables durante largos perio-
dos de tiempo.

La función de la fotografía sigue siendo la mis-
ma que en la prensa. La fotografía en los medios 
en Internet, además de seguir informando, sigue 
marcando la jerarquización informativa y también 
crea opinión, incluso más que en los tiempos en 
que sólo existían los periódicos impresos. De he-
cho, casi la mitad de las noticias que ocupan los 
primeros puestos de la portada de un medio digi-
tal, van acompañadas por una fotografía (véase 
gráfi co C1). Y en la mayoría de los casos antecede al 
texto ante la mirada del lector.

En cuanto a la opinión, la fotografía tiene la ca-
pacidad de suscitar el comentario de quien la con-
templa y, con Internet, el usuario puede interactuar 
con estos elementos audiovisuales, valorándolos y 
comentándolos. No obstante, no todos los medios 
se suman a esta posibilidad por los problemas jurí-
dicos que de un mal uso se pueden derivar.

Internet también ha potenciado y proyectado 
las cualidades de la fotografía en cuanto a su ca-

1. EL AUGE DE LA IMAGEN

1. La multimedialidad integrada se encuentra en los relatos informativos que utilizan distintos lenguajes (visual, auditivo, textual) para 
narrar una historia, formando todo ello un conjunto armonioso. No se trata por tanto de archivos independientes que se ofrecen junto 
a una noticia, sino de una noticia que se cuenta combinando diferentes tipos de archivos en una nueva pieza creativa. El New York Times 
ofrece interesantes muestras de este tipo en su sección multimedia.
2. Entre otros, destaca el profesor Alberto Cairo, de la North Caroline University, autor de Infografía 2.0: visualización interactiva de in-
formación en prensa. Logintegral. 2008.
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rácter testimonial, informativo y discursivo,3 carac-
terísticas periodísticas que justifican que se haya 
revalorizado en los medios digitales. Cuando sólo 
existía la fotografía en los medios impresos, con-
seguía «una proyección universal y una vigencia 
temporal» (Pantoja, 2006: 132-133); ahora, con el 
auge del audiovisual en la Red, gracias el espacio 
ilimitado y al alcance global del soporte, la foto-
grafía ha ganado aún más terreno. la información 
gráfica y audiovisual se libera de los soportes tra-
dicionales y se expande por las webs informativas, 
corporativas y de ocio de internet.

no obstante, la fotografía necesita del texto en 
forma oral o escrita para su completa compresión 
en numerosas ocasiones, como señalaba Santos 
Zunzunegui en 1989 en su célebre libro Pensar la 
imagen:

Toda fotografía se debate en la tensión entre la 
información bruta que transmite y su carácter 
polisémico. De aquí que, no pocas veces, la ima-
gen fotográfica suela aparecer acompañada de 
un texto escrito que establece las relaciones par-
ticulares de ella.4

3. Antonio Pantoja (2006:131) comenta estas cualidades para la fotografía de prensa.
4. P. 43. Citado por Pantoja, 2006: 133.

Con gráficos Sin gráficos

56,62% 43,38%

Con gráficos Sin gráficos

56,62% 43,38%

gráfico c1. grÁFicos en Portada
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Hoy día, la fotografía periodística trata de des-
quitarse de ese cliché de imagen que acompaña a 
una información para ser valorada por sí misma. 
Constantemente se publican ejemplos en los que 
la fotografía no sólo hace de documento por el 
cual se constata visualmente una realidad –véase 
los cuerpos ahogados en la orilla de una playa que 
muestran la magnitud de la tragedia–, sino que 
trata de interpretarla y contextualizar el hecho no-
ticioso sin apenas apoyo textual.

en los periódicos digitales podemos encontrar 
gráficos en la portada del medio de diferentes ta-
maños. Desde ellos se accede a noticias, secciones 
y galerías fotográficas.

en esta ocasión los gráficos hacen de teaser o 
gancho:

el término anglosajón teaser proviene de la 
publicidad y de la televisión y, llevado a los me-
dios digitales, equivale a un «avance informati-
vo». Con él se promociona la noticia y se preten-
de atrapar al lector. Por lo tanto, en la Red 
aparece un elemento nuevo, que es el «engan-
che» o teaser, que podrá, o no, coincidir con la 
entradilla. en la mayoría de los casos el teaser 
está formado por texto, pero también puede 
estar constituido por una fotografía (Sandoval, 
2003: 430).

Fotografía Fotonoticia Infografía

98,36%

0,82%

0,20% 0,61%

Tablas, gráficos, estadísticas,…
Fotografía Fotonoticia Infografía

98,36%

0,82%

0,20% 0,61%

Tablas, gráficos, estadísticas,…

gráfico c2. tiPos de grÁFicos
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las fotografías de portada pueden presentarse 
de forma independiente, solas –como las fotos 
retrato de personajes famosos de diferentes ám-
bitos– o bien acompañadas de un texto más o 
menos breve. en este caso, se utilizan con fre-
cuencia fotonoticias o fotografías que acompa-
ñan a un resumen o a un listado de ítems vincu-
lados al tema principal de la noticia actual que 
se presenta.

Como se ha apuntado, casi la mitad de las noti-
cias de portada llevan a una fotografía. Concreta-
mente, de las tres noticias que abren la portada de 
los periódicos digitales españoles un 56,62% están 
acompañadas de un gráfico y se trata de una foto-
grafía en el 98,36% de los casos. Por tanto, cuando 
la imagen tiene una carga informativa destacada 
ésta aparece en portada y ocupa los primeros pues-
tos; jerarquiza la información en la Red.

Ciudadanos

Políticos

Delincuentes

Universitarios, intelectuales, científicos

Deportistas

Inmigrantes

Religiosos

Casa Real

Empresarios

De la cultura, el arte o espectáculos

Terroristas Miembros de la carrera judicial

13,82%

2,58%

0,40%

0,40%

1,79%
3,68%

4,97%

6,56%

2,19%

2,19%

3,98%

0,50%

53,68%

3,28%

Otros

Colectivos profesionales

gráfico c3.  PersonaJes de las noticias con FotograFÍa en Portada
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este hecho, susceptible de ser apreciado por un 
lector habitual de los medios digitales, lo corrobo-
ran: la evidencia científica de estos datos y la com-
parativa con los recogidos en Periodismo en la era 
de Internet (Diezhandino, 2008). en este trabajo de 
investigación precedente, quedó demostrado que 
los medios digitales introducían más gráficos 
que los impresos y que lo hacían incorporando 
una fotografía en cuatro de cada diez noticias de 
portada. Aunque las muestras son diferentes –en 
el primero se incluyeron todas las noticias de por-
tada y en el actual sólo las tres primeras–, es posi-
ble identificar un aumento de gráficos en las por-
tadas y una presencia constante de éstos en las 
primeras noticias. otros espacios dedicados a la 
información de actualidad en internet como Goo-
gle News o marcadores sociales como Menéame, 
presentan una menor cantidad o, incluso en algu-
nos casos, ningún apoyo gráfico.

la presencia de otro tipo de gráficos diferentes a 
la fotografía es mínima, con un 0,82% de noticias 
que muestran tablas, estadísticas, etc., un 0,61% que 
son fotonoticias y un 0,20% dedicado a la infogra-
fía. en cuanto a este último género, la ausencia de 
infografías de las primeras noticias de portada es 
una constante en los medios, ya que los temas en 
los que se incorpora están más próximos a temáti-

cas de ciencia, sucesos –inesperados– y a otros 
asuntos que están lejos de la política y la econo-
mía, que son los temas que ocupan los primeros 
puestos en los medios. De hecho, sólo un medio ha 
utilizado este recurso: Canarias7.es. la existencia de 
algunos gráficos con estadísticas responde a que la 
economía –en mayor medida– y el deporte –los fi-
nes de semana– ocupan los primeros puestos de 
las portadas. no obstante, sólo, el Canarias7.es y EL-
PAÍS.com, han introducido estos gráficos en sus no-
ticias. Por último, las fotonoticias no suelen apare-
cer en estos lugares relevantes del medio digital y 
se dejan para otras posiciones (más abajo o en una 
columna paralela de información ligera). los úni-
cos medios que han hecho uso de esta fórmula son 
LAVANGUARDIA.es y 20minutos.es.

la mitad de las fotografías de portada que apa-
recen en las noticias más relevantes de los medios 
digitales acompañan a informaciones protagoni-
zadas por políticos. Con una gran diferencia le si-
guen los deportistas (13,82%), los ciudadanos 
(6,56%), personajes de la cultura, el arte o el espec-
táculo, los colectivos profesionales y los miembros 
de la carrera judicial. la Casa Real y el colectivo de 
inmigrantes se encuentran casi al mismo nivel en 
cuanto a su aparición en fotografías en la prensa 
digital y ésta es mínima.
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2. los enlaces aUmentan sU Presencia

las entradas a la información desde las portadas 
de los medios digitales contienen, junto a la in-
formación resumida de lo acontecido, un valor 
añadido, los hipervínculos (enlaces o también 
llamados por su término anglosajón links), que 
conducen a elementos relacionados con el tema 
de actualidad del que se trate. 633 noticias de un 
total de 1.111 incorporan al menos un hipervíncu-
lo. Y estas noticias acumulan un total de 3.248 
enlaces, lo que significa algo más de cinco enla-
ces por noticia. Por tanto, la relevancia informati-
va viene dada no sólo por la ocupación de los 
primeros puestos de la portada del medio, sino 
que, además, se añade un nuevo elemento de je-
rarquización, el hipervínculo, ya que las noticias 
más importantes suelen acaparar el mayor nú-
mero de hipervínculos.

la presencia de los enlaces en las noticias de 
portada muestra el interés de los medios por 
dar respuesta a algunas de las cuestiones deri-
vadas de la publicación constante de noticias 
urgentes, recién ocurridas y para las que en un 
primer momento resulta prácticamente impo-
sible hacer una valoración e interpretación pro-
funda del hecho. esta mera presencia apunta a 
que el Periodismo digital ya no sólo atiende a la 
necesidad de actualización constante y avanza 
hacia un mejor tratamiento de la información 
en las redacciones. no obstante, en los medios 
regionales sigue existiendo una grave carencia 
del uso del hipertexto, ya que éstos no incluyen 
enlaces de ningún tipo como es el caso de me-
lillahoy.es, o bien tienen una presencia insus-

tancial como es la exclusiva utilización del re-
curso «de reenvío o recomendación de una 
noticia» por parte de diariodecadiz.es y diario-
desevilla.es.

la clasificación de enlaces del grupo de inves-
tigación PASeeT (Periodismo y Análisis Social, 
evolución, efectos y Tendencias), de la Universi-
dad Carlos iii de Madrid, en la obra ya citada El 
Periodismo en la era de Internet, divide los dife-
rentes tipos de hipervínculos posibles en la Red 
en tres categorías generales que engloban dife-
rentes tipos de enlaces que presentan una carac-
terística común.

Grosso modo, los objetivos que se persiguen 
con estos enlaces son contextualizar con otras 
informaciones directamente relacionadas con 
el hecho noticioso, con imágenes, con docu-
mentos originales, explicaciones a través de 
una infografía o promover la participación del 
usuario.

la incorporación de estos recursos de valor aña-
dido permiten presentarle al usuario un producto 
más atractivo, con diversas entradas relacionadas 
con un mismo asunto noticioso, que a su vez posi-
bilitará que el usuario visite más páginas dentro 
del medio… es decir, los medios tratan de esta ma-
nera de mantener el tráfico de usuarios dentro de 
su página web.

• Primera categoría: enlaces documentales.
 la primera gran categoría de enlaces es aquella 

que integra a los enlaces que permiten la contex-
tualización documental (mayormente en forma-
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to textual) de la información mediante noticias 
relacionadas con la principal, proceden del archi-
vo o hemeroteca del medio o bien de otros sitios 
web (enlaces externos, fuera de la página del me-
dio). estas noticias relacionadas pueden ser más 
o menos actuales –ocurridas en la última sema-
na– o de más de una semana de antigüedad, en 
este caso se llaman de archivo. También puede 
tratarse de documentos de textos (pdf, word); de 
especiales temáticos, y de editoriales.

• Segunda categoría: enlaces multimedia.
 la segunda categoría corresponde a los conteni-

dos que permiten una contextualización multi-

media: archivos de sonido (audio), imágenes fi-
jas (fotografía) y en movimiento (vídeo y gráficos 
interactivos), gráficos o infografías, dibujos, ta-
blas, etc. y que, por tanto, ilustran, explican y 
ofrecen nuevos matices a la información. Se 
suelen emplear con profusión en el caso de las 
noticias de llegada de inmigrantes a las costas 
españolas.

• Tercera categoría: enlaces interactivos.
 Finalmente, los recursos interactivos en las in-

formaciones de portada conforman la tercera 
categoría de enlaces. Se trata de aquellos ele-
mentos que permiten la interacción en diferen-

Con enlace Sin enlace

82,27%

17,73%

gráfico c4.  inFormaciones de Portada con o sin enlace
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tes niveles: entrevista virtual con personaje 
relevante; chat sincrónico; foro; blog; encues-
ta; votar la noticia; reenviar la noticia o reco-
mendarla; servicios útiles (meteorología, cálcu-
los de operaciones…); otros.

• el uso que se hace de los enlaces documenta-
les es del 56,98%. es decir, el 56,98% de las 
noticias tiene al menos un enlace documen-
tal.

• el empleo de los enlaces multimedia se limi-
ta al 19,89% de los casos. esto significa que el 
19,89% de las noticias tiene al menos un en-
lace multimedia.

• la utilización de los enlaces interactivos es del 
53,92%. Por tanto, el 53,92% de las noticias tie-
ne al menos un enlace interactivo.

la diferencia es mínima entre los enlaces do-
cumentales (56,98%) y los interactivos (53,92%). 
esto demuestra que la participación empieza a 
cobrar cierta atención en los medios en internet 
y que cada vez son más las noticias que llevan un 
enlace que invita a los usuarios a intervenir en el 
proceso de la comunicación.

Por tanto, se le da tanta importancia al enlace 
que aporta información contextual (mayormen-

Con enlace documental Sin enlace documental

56,98%43,02%

gráfico c5.  inFormaciones Y enlaces docUmentales
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te textual), como al que favorece la interactivi-
dad o incluso una posible interpretación a través 
de los blogs y de las entrevistas virtuales que se 
promueven en este tipo de enlaces.

lo que menos predomina es el enlace de tipo 
multimedia. Sólo dos de cada diez noticias pre-
sentan un enlace de este tipo, concretamente el 
19,89%. Una fotografía, un vídeo, un gráfico o 
una infografía requieren de personal cualificado 
que lo realice y de tiempo, factores ambos de los 
que carecen la mayoría de las redacciones digi-
tales.

2.1. La primacía del link documental

Si en lugar de atender al volumen de noticias que 
llevan al menos un enlace o link documental, mul-
timedia e interactivo se observa cuántos enlaces 
documentales, multimedia e interactivos apare-
cen en la portada de los medios, los resultados no 
cambian demasiado:

el 49,37% de los enlaces es de tipo documen-
tal, el 29,94% interactivo y el 20,70% multimedia. 
Por tanto, las diferencias siguen siendo notables 
al predominar exponencialmente el enlace do-

Con enlace multimedia Sin enlace multimedia

19,89%

80,11%

gráfico c6. inFormaciones Y enlaces mUltimedia 
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cumental; casi la mitad de los enlaces son de 
este tipo. le sigue el uso de enlaces de tipo inte-
ractivo y, finalmente, el multimedia. Un mayor 
equilibrio entre los tres grandes tipos de recur-
sos permitiría alcanzar la excelencia en el Perio-
dismo en la Red.

A pesar del uso cada vez mayor de enlaces en 
las noticias de portada, y que pueda ser valorado 
como un hecho positivo, si se tiene en cuenta que 
este medio está en su segunda década de exis-
tencia, los recursos de valor añadido se utilizan 
en menor medida de lo esperado. Un exceso de 

preocupación por la actualización constante po-
dría ser la causa de esta falta de atención a unos 
recursos de contextualización que son propios de 
la información en la Red. Aunque éste no es el 
único factor a tener en cuenta: la ausencia de 
personal y de profesionales cualificados son de-
terminantes.

Aún se está lejos de un Periodismo digital de 
calidad que sepa aprovechar todas las posibilida-
des comunicativas que ofrece la Red: documenta-
ción y espacio ilimitados, capacidad de mostrar 
fotografías, audios y vídeos al mismo tiempo, diá-

gráfico c7.  inFormaciones Y enlaces interactiVos 

Con enlace interactivo Sin enlace interactivo

53,92%46,08%
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logo constante con el lector y los usuarios entre 
ellos formando comunidades alrededor de temá-
ticas noticiosas en foros, etc.

las noticias que sí llevan enlaces incluyen un 
número muy elevado de hipervínculos, existiendo, 

por tanto, una desproporción entre las informacio-
nes que son consideradas merecedoras de contex-
tualización y las que no lo son.

Documental Multimedia Interactivo

49,37%

20,70%

29,94%

gráfico c8.  distriBUción de los tiPos de enlaces en inFormaciones de Portada
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3. enlaces Predominantes Y aUsentes

en cada una de las categorías predomina un tipo 
de enlace, lo que obliga a investigar los posibles 
motivos que llevan a los medios digitales y a sus 
profesionales a utilizar unos más que otros.

3.1. Noticias recurrentes frente a webs 
externas

en la primera gran categoría, la que integra a los 
hipervínculos que permiten la contextualización 
documental (mayormente en formato textual) de 
la información del día mediante noticias, docu-
mentos, editoriales y especiales relacionados con 
aquélla, destaca por encima del resto el enlace a 
noticias relacionadas y próximas en el tiempo, de 
no más de una semana de antigüedad, como las 
más utilizadas (75,39%). en éstas no se produce 
una ampliación con interpretaciones y análisis de 
fondo del hecho noticioso, sino una mera conti-
nuidad temporal del desarrollo de la noticia. los 
enlaces a noticias con más antigüedad apenas se 
utilizan, sólo un 2,20%. esto demuestra que uno de 
los servicios de pago por excelencia en los periódi-
cos digitales, como es la hemeroteca, condiciona la 
vinculación de una noticia con otras del archivo 
histórico. Sin embargo, las noticias más recientes 
al no ser de pago abundan como referencia infor-
mativa.

los enlaces a especiales temáticos aparecen en 
menos ocasiones de las que cabría esperar, dado 
que permiten ahondar en temas de gran alcance 
aunque lo hacen al menos en un 14%.

en cuanto a la opinión del medio reflejada en 
los editoriales, que en muchos casos contribuye a 
entender los hechos y a establecer relaciones en-
tre acontecimientos, tiene una presencia insigni-
ficante, como así lo demuestra el dato de que sólo 
un 0,37% de los enlaces lleva al editorial del perió-
dico.

entre las tendencias que pueden considerarse 
como aspectos positivos relativos en la utilización 
de enlaces por los medios digitales destaca lo si-
guiente:

en los últimos años han aumentado los enlaces 
externos (por ejemplo, del insignificante 1,37% de 
2005 se pasa a 4,48% en 2006), los enlaces a webs 
externas a las del medio, siguiendo una tendencia 
hacia un Periodismo en la Red que abandone los 
miedos ante la competencia de otros sites. Por tan-
to, los medios empiezan a perderle el temor a refe-
renciar a la competencia, ganando en calidad y 
honestidad periodística.

otro dato que demuestra un mayor interés en 
aportar información específica, especializada y de 
servicios de diversos temas, es el aumento de en-
laces (un 3,97%) que llevan a documentos origina-
les u oficiales como son proyectos de ley, leyes, for-
mularios, etc. (pdf y otros materiales). no obstante, 
aunque han aumentado, están lejos de formar 
parte de los recursos informativos habituales que 
los periodistas ofrecen al lector, aun cuando no 
implican coste alguno para el medio, ni un gran 
esfuerzo para el profesional de la información.

en cuanto a la ratio de enlaces documentales en 
las noticias, se constata que cuando se recurre a 

INMIGRACION_tripa.indb   87 6/10/09   12:41:32



PeRioDiSMo DiGiTAl en TieMPoS De CRiSiS

88

contextualizar una información de forma textual 
no se utiliza un único link de esta categoría, sino 
varios.

3.1.1. Medios que no siguen a la media

Más de diez años después de que surgieran los pri-
meros periódicos en internet existen1 medios 
como melillahoy.es, diariodecadiz.es y diariodesevi-
lla.es, que ni siquiera recurren al enlace que permi-
te una rápida contextualización añadida de la in-

formación sin apenas esfuerzo para el periodista y, 
además, que supone un bajo coste para el medio, 
como son los archivos de tipo documental.

el enlace actual es el único recurso que emplean 
la mayoría de los medios y, en algunos casos, es ex-
clusivo como en el diario regional levante-emv.com 
y en los gratuitos diariometro.es (aún existente en 
2006) y Qué.es, lo que demuestra una pobreza de 
iniciativa por parte de los propios profesionales o 
una carencia de recursos e iniciativa empresarial. 
Sin embargo, en el caso de los grandes diarios na-

Actual (última semana) Archivo (más de una semana) Externos

Documentos Especiales Editorial

2,20%

75,39%

4,48%

3,97%

13,59%

0,37%

gráfico c9. tiPos de enlaces docUmentales

1. Téngase en cuenta que la muestra fue recogida en 2006.
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cionales, referentes del periodismo digital fuera y 
dentro de españa, como es el caso de elmundo.es, 
ELPAÍS.com y LAVANGUARDIA.es, ésta no es la única 
modalidad de recurso documental que se utiliza, y 
además, su uso se reduce a un porcentaje que os-
cila entre un 30% y un 40%.

el segundo recurso con un uso más extendido 
es el especial temático. Un recurso heredero del 

gran reportaje del periódico papel y que ha ido 
ganando aceptación con el paso del tiempo. lla-
ma la atención el caso de LAVANGUARDIA.es, en el 
que sólo se usan los dos tipos de enlaces mencio-
nados, el actual y el especial temático. otros me-
dios que también lo utilizan con diferencia sobre 
otros son elmundo.es, ELPAÍS.com, lasprovincias.es 
y ADN.es.

20minutos.es

ABC.es

ADN.es

Canarias7.es

diariometro.es

elmundo.es

ELPAÍS.com

elPeriódico.com

ideal.es

lasprovincias.es

LAVANGUARDIA.es

laverdad.es

levante-emv.com

Qué.es

SUR.es

Actual (última semana) Archivo (más de una semana) Externos

Documentos Especiales Editorial

0% 20% 40% 60%10% 30% 50% 70% 80% 90% 100%

88,97% 6,62%1,47%
2,94%

100%

87,62%
0,95%

1,9% 9,52%

52,78% 47,22%

76,76%
0,7%

2,82%0,7%

75,9% 7,23%2,41%
2,41%

96,34%

19,01%

3,66%

12,05%

42,57% 24,32%10,14% 1,35%

38,73% 21,13%38,73% 1,41%

80% 8%8% 4%

83,56% 16,44%

21,62%

87,14% 8,57%0,7%
0,7%

86,67%

2,86%

5,33% 8%

100%

100%

gráfico c10.  tiPos de enlaces docUmentales Por medios
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las noticias de más antigüedad aparecen enla-
zadas desde la portada de ELPAÍS.com y Canaria7.es 
y en menor medida en 20minutos.es, lasprovin-
cias.es, ideal.es, SUR.es y ABC.es. en el resto de me-
dios, este enlace no existe.

Por lo que se refiere al editorial, únicamente, dos 
medios,  ABC.es y laverdad.es, recurren a él.

en cuanto a los enlaces externos, elmundo.es 
sobresale con diferencia por encima del resto al 
emplearlos en un 38,73%. el siguiente medio es 
el Canarias7.es, seguido de ideal.es, ELPAÍS.com y 
lasprovincias.es. Cabe resaltar que en la versión 
digital de elmundo.es se utilizan por igual los en-
laces a noticias recientes publicadas en la propia 
web que a enlaces externos, es decir, de otros si-
tios web.

la posibilidad de leer documentos originales 
es fomentada principalmente por el periódico 
de ELPAÍS.com, seguido con diferencia por Cana-
rias7.es e ideal.es. Un uso mucho menor hacen 
SUR.es, laverdad.es, elmundo.es, ABC.es y laspro-
vincias.es.

en conclusión, no hay ningún medio que haga 
uso de las cinco subcategorías del denominado 
en este estudio como enlace «documental». Pue-
de apuntarse que cada medio tiene su modelo, 
que demuestra un desarrollo mayor o menor del 
medio. entre los que más diversifican el tipo de 
vínculos –utilizan cinco de las seis subcatego-
rías–, figuran ELPAÍS.com, ideal.es, ABC.es y laspro-
vincias.es.

3.2. El vídeo comienza a estar

los periódicos digitales utilizaron en menor medi-
da los enlaces multimedia frente a los categoriza-
dos como documentales e interactivos. Aún así, 
una práctica que parece consolidarse es el asociar 
un multimedia a una noticia de portada y en ese 
caso suele haber varios archivos de este tipo, como 
por ejemplo una galería de imágenes o un vídeo.

Aunque la mayor parte de los enlaces multi-
media remiten a una foto fija o galería fotográfi-

ca (el 29,95%), los archivos de vídeo han ido incre-
mentando su presencia paulatinamente en los 
medios digitales desde 2006. no obstante, en 
aquel entonces seguía siendo limitada, entre 
otras razones, porque en ese momento aún no se 
habían extendido las conexiones de banda ancha 
en españa. el mayor impulso de éstas tuvo lugar 
durante el año 2007, si bien su consolidación lle-
gó un año después. Aun así, el vídeo es el segun-
do recurso multimedia más utilizado (18,56%) por 
los medios digitales, seguido por el audio, con un 
15,06%. Finalmente, el gráfico, con o sin movi-
miento, es decir, infografías, cuadros, tablas… tie-
ne escasa presencia entre las noticias más rele-
vantes de los medios (con un 11,03% y un 7,36%, 
respectivamente).

Cuando una noticia es relevante se obtienen 
más recursos porque existe más información, que 
luego se plasma en mayor número de links de tipo 
textual y multimedia.

la redacción dispone de más contenido, que se 
traduce no sólo en más noticias de las agencias, 
sino en más documentación del propio archivo del 
periódico que, además, trata de complementar 
con recursos no sólo textuales, sino también au-
diovisuales. De hecho, las agencias de televisión 
también aportan más material audiovisual debido 
a la importancia de la noticia.

3.2.1. Ausencias en los medios

en primer lugar, hay que resaltar que en el año 
2006 había numerosos periódicos digitales que 
todavía no contaban con espacios dedicados a ar-
chivos multimedia como es el caso de levante-emv.
com, melillahoy.es, ADN.es, diariometro.es, diariode-
cadiz.es y diariodesevilla.es. Además, otros medios 
como elPeriódico.com y el Qué.es reducen el abani-
co de posibilidades a una sola categoría de enlace 
multimedia. Algunos medios digitales destacados, 
como ABC.es, Canarias7.es y 20minutos.es, sólo uti-
lizan dos tipos de hipervínculos. Por el contrario, 
los medios que utilizan una mayor variedad de ti-
pos de enlaces multimedia son ELPAÍS.com, laver-
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dad.es e ideal.es. Y ejemplos de periódicos digitales 
que hacen un uso moderado de estas categorías 
se encuentran en elmundo.es, LAVANGUARDIA.es y 
el SUR.es.

3.3. La participación, en ciernes

los enlaces interactivos, junto a los documentales 
son los más utilizados por los periódicos digitales.

Sin embargo, las informaciones que van acom-
pañadas de elementos interactivos lo hacen con 
un solo enlace de esta modalidad. esta tendencia 

es la opuesta a la comentada sobre los enlaces do-
cumentales y multimedia, ya que tiene relación 
con las ventajas y desventajas de utilización de 
cada categoría de hipervínculos.

en el año 2006 todavía no se potenciaba ape-
nas la denominada participación del usuario y se 
optaba por recursos más básicos de interacción, 
que además aparecían en el interior de la noticia 
y no en la portada, como «Reenviar o recomendar 
una noticia» (49,52%) y «votar la noticia» (16,10%), 
posibilidades que están más cerca de la reactivi-
dad que de la interactividad. Con la reactividad se 
busca sólo la reacción del lector, su mero impulso 

Foto fija Vídeo Audio

Gráfico (infografía, dibujo, tablas,…)

29,95%

11,03%

18,56%

15,06%

18,04%

7,36%

OtrosGráfico en movimiento

gráfico c11. tiPos de enlaces mUltimedia
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ante un mensaje (votar, reenviar…), mientras que 
la interactividad persigue la intervención en el 
propio proceso comunicativo/informativo del 
medio.2

el potenciar la reactividad en lugar de la inter-
actividad es una estrategia que no ha cambiado, 
porque es una promoción sin costes para el me-
dio. el periódico, en su propósito de fidelizar a los 

2. Según lamarca, en un grado mínimo, la retroalimentación consiste en una cadena reactiva, pero esto no supone un nivel totalmen-
te interactivo. Cuando se logra la interactividad auténtica los papeles del emisor-receptor en la comunicación son totalmente permu-
tables. Se puede decir, por tanto, que la reactividad es un grado de la interactividad. Véase al respecto las explicaciones sobre interacti-
vidad de María Jesús lamarca. Hipertexto. El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen. Tesis Doctoral Universidad 
Complutense de Madrid. http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm
Fecha de Actualización: 04-04-2009 (Consultada el 5 de mayo de 2009).
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ABC.es

Canarias7.es

elmundo.es

ELPAÍS.com

elPeriódico.com
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lasprovincias.es

LAVANGUARDIA.es

laverdad.es

Qué.es

SUR.es
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25% 75%
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gráfico c12.  tiPos de enlaces mUltimedia Por medios
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usuarios, recurre a estas herramientas. en el caso 
de «reenviar o recomendar una noticia», el perió-
dico logra distribuir su producto a futuros usua-
rios potenciales, captados a través de sus lecto-
res habituales. Y, en el caso de «votar la noticia», 
no sólo le está dando al usuario el poder de valo-
rar el trabajo del periodista, sino que con ello 
aporta una información muy valiosa al medio 
sobre sus intereses informativos. no obstante, 
hay que tener en cuenta que esta opción no es 
utilizada por todos los periódicos digitales, pero 
cuando se emplea aparece en todas las noticias, 
como en el caso de 20minutos.es, en el que el 

91,93% de sus enlaces interactivos remiten a «vo-
tar la noticia».

esta práctica ha derivado en los últimos tiem-
pos en un exceso de atención a las preferencias de 
los lectores, llegando incluso el periodista a escri-
bir sólo lo que sabe que va a generar muchos 
«clics» (accesos). lo que podría llegar a convertirse 
–si no lo es ya– en una esclavitud para el profesio-
nal. el peligro que encierra esta dependencia de la 
audiencia se traduce en una merma de la calidad y 
una reducción de la agenda temática de los me-
dios, centrados únicamente en lo que interesa a 
los usuarios y no en lo que se considera más rele-

gráfico c13. tiPos de enlaces interactiVos

Reenviar o recomendar la noticia Votar la noticia Encuesta

Entrevista virtual Foro Chat sincrónico

3,87%

0,36%

10,29%

8,72%

7,38%
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3,75%

Blog

Otros
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vante. Se trata del conocido poder de las audien-
cias, que se ha traslado de la televisión a internet.

Por el contrario, aquellos recursos que sí favore-
cen la participación del usuario, como son el foro o 
el blog, tienen una menor presencia con el 10,29% 
y el 8,72%, respectivamente. la comunicación que 
se produce en ambos formatos es diferente: en los 
foros se establece un diálogo asincrónico entre  
los usuarios del medio en torno a una temática, 
mientras que en los blogs los lectores intervienen 
con sus comentarios en el mensaje escrito por el 
autor del artículo (blog).

3.4. Redacciones digitales  
sin moderadores

los recursos interactivos han aumentado en los 
últimos tiempos de forma llamativa. Por ejemplo, 
han pasado de un 0,56% en el estudio de 2005 a 
un 7,38% en 2006. esto puede deberse a esa ten-
dencia creciente a conocer el estado de opinión de 
la audiencia.

Sin embargo, mientras el foro tenía una desta-
cada presencia en 2005 (33,89%), en 2006 se re-
dujo a un 10,29%. esto está relacionado con la 
ausencia de moderadores en las redacciones y 
los problemas jurídicos derivados de los comen-
tarios realizados por los usuarios de estos foros. 
Aun así, la mitad de los periódicos utilizan el foro 
(ideal.es, SUR.es, elmundo.es, ELPAÍS.com, elPerió-
dico.com, LAVANGUARDIA.es, laverdad.es y laspro-
vincias.es).

Por lo que se refiere a las entrevistas virtuales, 
sólo tres medios recurren a vincularlas a las noti-
cias. las carencias de personal y tiempo en las re-
dacciones puede ser el motivo que explique el li-
mitado uso de este recurso interactivo en 2006. en 
la actualidad, sin embargo, es una de las herra-
mientas más empleadas debido al interés de los 
medios por acercar los personajes de la actualidad 
a sus audiencias.

Como ocurría en las anteriores categorías de en-
laces, existía en 2006 un desfase en la utilización 

de recursos interactivos entre los periódicos espa-
ñoles presentes en internet. Así, un tercio de los 
medios analizados o no emplean ningún recurso 
interactivo (melillahoy.es y Canarias7.es) o se limi-
tan a una única subcategoría. Cuando el medio se 
decanta por un único recurso emplea la entrevista 
virtual (ABC.es), el foro (ideal.es) o reenviar o reco-
mendar la noticia (diariodecadiz.es y diariodesevi-
lla.es).

los grandes periódicos nacionales (elmundo.es, 
ELPAÍS.com y LAVANGUARDIA.es) destacan por un 
mayor aprovechamiento de todas las herramien-
tas que promueven la interactividad y participa-
ción, lo que indica que se encuentran en una fase 
de desarrollo superior a los periódicos regionales y 
locales. ELPAÍS.com, concretamente, es el que ha 
destacado en las tres categorías de enlaces por 
hacer un mayor aprovechamiento de la variedad 
de formas posibles de contextualización (textual y 
audiovisual) y de proponer la participación de los 
usuarios.

Actualmente, son muchos los medios que en el 
interior de sus informaciones recogen no sólo las 
opciones de recomendar y enviar el texto, sino 
que incorporan una serie de herramientas para 
compartir la información con otros usuarios de la 
Red en espacios como Menéame, Del.i.cious, MSN 
Reporter, Twitter, Facebook, y otros sitios que po-
sibilitan el intercambio, la recomendación y la va-
loración de noticias. Con ello, los medios digitales 
pretenden tener presencia activa en las redes so-
ciales y lograr que sus contenidos formen parte 
de la agenda de debate en estos foros (véase, por 
ejemplo, la inclusión de Facebook por elmundo.es 
en la noche de las elecciones vascas y gallegas de 
marzo de 2009). otros objetivos son atraer al pú-
blico más joven que es el que mayormente utiliza 
estas plataformas, en línea con la tendencia de 
los usuarios a intervenir en los flujos de informa-
ción, no sólo valorándolas y colocándolas en los 
primeros puestos de importancia, sino también 
elaborando ellos mismos la información en los es-
pacios de participación creados ad hoc por los me-
dios. De esta forma éstos se van convirtiendo cada 
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vez más, por la proximidad al usuario, en medios 
sociales.

3.5. La Política, la mejor cuidada

el mayor número de enlaces de las primeras noti-
cias de las portadas de los medios se asocian con 

gran diferencia sobre otras temáticas a la Política. 
en segundo lugar, le sigue Sociedad y Terrorismo. 
ello es debido a que en el año 2006 cuando se re-
cogió la muestra de este estudio los temas de Te-
rrorismo ocupaban las portadas de todos los me-
dios. en primer lugar, la declaración de eTA el 23 de 
marzo del primer alto el fuego permanente, des-
pués de tres años sin atentados mortales y, en se-
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gráfico c14.  tiPos de enlaces interactiVos Por medios
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gundo, la apertura por parte del Gobierno de un 
proceso de negociación para alcanzar el fin de la 
violencia. en el estudio del 2005 el lugar del Terro-
rismo lo ocupó Sucesos. Y Sociedad era, de estas 
tres temáticas, la que menos enlaces presentó. Pa-
radójicamente, probablemente sea ésta la temáti-
ca de la que la Red disponga de más webs que 
ofrecen un servicio al ciudadano.

los temas no condicionan actualmente el tipo 
de enlace a utilizar, ya que hay uniformidad. Para 
todas las temáticas se eligen preferentemente y 
con diferencia el enlace documental sobre los 
otros tipos.

el uso de enlaces documentales en noticias de 
temática política se ha incrementado ligeramente 
(38,07%), mientras que en el caso de los enlaces 
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multimedia e interactivos ese aumento ha sido 
mucho más significativo.3

en todas las noticias, independientemente de 
su temática predominan los enlaces denominados 
«actuales» (con una semana de antigüedad). no 
todos los temas utilizan todas las subcategorías 
documentales contempladas en el estudio; sólo 
las noticias que abordan asuntos de terrorismo. 
Hay cuatro temáticas, Sociedad, Justicia, economía 
y Política, que utilizan cinco de las seis subcatego-
rías de enlaces, y tres de ellas prescinden del mis-
mo tipo que es el editorial.

Como ya se ha avanzado en este capítulo, los 
medios no incorporan apenas los editoriales (0, 
37%). las únicas temáticas con editoriales asocia-
das son Terrorismo y economía. Cabe recordar, que 
los únicos medios que introducen el editorial son 
ABC.es y laverdad.es, un medio nacional y uno re-
gional.

Sólo una temática, la Ciencia, presenta única-
mente dos subcategorías y resulta llamativo que 
sólo remite a links actuales y externos. los exter-
nos se muestran con un porcentaje superior y sig-
nificativo frente a los actuales, lo que es un indicio 
del reconocimiento de los periodistas científicos al 
valor añadido que proporciona la remisión a las 
fuentes originales. no obstante, la reducción a dos 
tipos de enlaces demuestra cierta carencia de 
aprovechamiento de las posibilidades ilimitadas 
de la Red, ya que no se realizan especiales temáti-
cos de Ciencia, algo que sí ocurre en las noticias de 
medio ambiente.

Tecnología, por el contrario, que podría ser la te-
mática más avanzada en la redacción de noticias 
adaptadas al soporte de internet, apenas aprove-
cha todas las potencialidades de la Red sólo usa 
enlaces actuales, y además, es la única que incor-
pora un único tipo de enlace documental, no em-

3. el multimedia ha pasado del 24,80% en 2005 a un 46,23% en 2006 en política. Por tanto, casi el doble. en los interactivos: de un 
29,39% a un 37,62%.

tabla c1. número de noticias Y de enlaces según tiPo en los temas

tema docUmentales grÁFicos interactiVos mUltimedia noticias

Ciencia   3   1   3    2

Tecnología   3   1   5   10

otros  26  12  14   5  29

Medio ambiente  26  10  14  10  30

Cultura y espectáculos  35  25  29  12  42

Deportes  92  59  65  23  78

Justicia 139  37  42  70  82

economía  84  18  58  25  88

Terrorismo 172  29  78  92  93

Sucesos  53  38  44  25 100

Sociedad 209  94 162  45 205

Política 517 163 310 264 352
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plea enlaces multimedia y utiliza mínimamente 
los interactivos (0,61%).

Aunque las noticias de economía, por las ca-
racterísticas de la temática, podrían enlazar con 
frecuencia dentro del propio texto a datos ante-
riores, llama la atención que no se relacione con 
noticias de archivo (de más de una semana). 4 
en Cultura y espectáculos tampoco se trabaja 
con esta subcategoría, con lo que se pierde la 

posibilidad de contextualizar con la obra ante-
rior de un artista, con las influencias de otros 
autores, etc.

en cuanto a los enlaces multimedia, hay cuatro 
temáticas –Política, Justicia, Sociedad y Terroris-
mo– que utilizan todas las subcategorías posi-
bles, y otras tres incorporan a sus noticias la ma-
yoría de estos hipervínculos –Deportes, Medio 
ambiente y economía–. la temática de sucesos 

gráfico c16.  distriBUción de enlaces docUmentales Por temas

Política Justicia Deportes

Terrorismo Ciencia

Sucesos

Cultura y espectáculos

Economía Tecnología Sociedad

38,07%

6,11%

10,24%

15,39%

3,90%

1,21%
0,22%

++

12,67%

0,22%

6,77%

2,58%

Otros

Medio ambiente

4. Como se apuntaba en apartados anteriores, la carencia de estos hipervínculos puede deberse al pago por contenidos de las noticias 
de la hemeroteca.
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recoge cuatro subcategorías, mientras que, para-
dójicamente, dos secciones con un carácter visual 
importante como son Cultura y espectáculos sólo 
usan tres tipos de links multimedia.

el periodista se decanta por esta categoría de 
hipervínculos en mayor medida que por los en-
laces documentales para temas de Política, Te-
rrorismo, Justicia. Concretamente, las noticias 

Actual (última semana) Archivo (más de una semana) Externos

Documentos Especiales Editorial
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gráfico c17.  distriBUción de enlaces docUmentales Y sUBcategorÍas Por temas
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de política suponen un tercio de la actualidad 
más relevante para el medio y acaparan casi 
la mitad de los enlaces multimedia (46,23%). 
Además, si se compara el número de enlaces 
documentales y multimedia por temáticas, se 
observa que las informaciones de Política apa-
recen, con más frecuencia que otros temas, 
acompañadas de elementos multimedia. De 
hecho, en españa los personajes políticos sue-
len protagonizar no sólo los textos sino tam-
bién las fotografías (más del 50%) y otros mate-
riales audiovisuales.

Más de un 60% de los enlaces multimedia de 
vídeo y de foto fija van asociados a personajes 
políticos. la comunicación política ha comenzado 
tempranamente a trasladar estrategias propias 
de la televisión a los periódicos de internet gra-
cias a los avances tecnológicos, lo que ha favore-
cido la presencia de los personajes políticos en 
vídeos asociados a noticias de distinta temática. 
en consonancia, los medios incorporan, junto a 
las noticias de Política, vídeos con las declaracio-
nes de sus protagonistas. De hecho, el vídeo se 
utiliza casi tanto como la fotografía para el trata-

gráfico c18.  distriBUción de enlaces mUltimedia Por temas

Política Justicia Deportes

Terrorismo Sociedad

Sucesos

Medio ambienteEconomía Tecnología++
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INMIGRACION_tripa.indb   100 6/10/09   12:41:48



enlACeS PReDoMinAnTeS Y AUSenTeS

101

miento informativo de las noticias protagoniza-
das por los políticos.5

los enlaces multimedia se usan en segundo lu-
gar para las noticias de Terrorismo y éstas se 

acompañan en mayor medida por enlaces de este 
tipo que por hipervínculos documentales; sin em-
bargo, en el caso de Sociedad ocurre lo contrario, 
pues los enlaces multimedia se reducen a la mitad 

5. esta práctica se apuntó como tendencia en 2005 en El Periodismo en la era de Internet (Diezhandino, 2008a).
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gráfico c19.  distriBUción de enlaces mUltimedia Y sUBcategorÍas Por temas
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gráfico c20.  enlaces mUltimedia –VÍdeo Y Foto FiJa– Y PersonaJes
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(7,88% son multimedia frente a un 15,39% docu-
mentales). Además, llama la atención que Depor-
tes, una temática que se presta a los recursos grá-
ficos y audiovisuales en general, presenta menos 
multimedias (4,03%) y más enlaces documentales. 
esto se justifica por la vinculación con especiales 
temáticos creados ex profeso para los grandes 
eventos deportivos.

no obstante, los deportistas aparecen con fre-
cuencia protagonizando las fotografías y fotonoti-
cias de portada.

en consonancia con el predominio de los 
asuntos políticos en los periódicos digitales es-
pañoles, el 37,62% de los enlaces interactivos 
que aparecen en las portadas están vinculados 
a temas de política, es decir, más de un tercio de 

gráfico c21.  distriBUción de enlaces interactiVos Por temas
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la totalidad de éstos. le sigue sociedad, con un 
19,66%.

Política, Sociedad, Terrorismo, Justicia y econo-
mía son las temáticas para las que se emplean la 
mayoría de los elementos interactivos. Ciencia 
vuelve a ser la gran olvidada. Sólo se recurre a vo-
tar la noticia, reenviarla o recomendarla y otros. 
Relacionado con el ámbito de la Ciencia, se en-

cuentran el Medio ambiente y la Tecnología. Para 
la primera se utiliza el recurso del foro para favo-
recer la conversación entre los usuarios ante de-
terminados asuntos que normalmente provocan 
debate, y para la segunda se opta por el blog, un 
recurso que hace algunos años era menos fre-
cuente en los medios y que en algunos comenzó 
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gráfico c22.  distriBUción de enlaces interactiVos Por temas Y sUBcategorÍas Por temas
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a utilizarse asociado a la sección de Tecnología  
y a especiales temáticos.

en cuanto al blog cabe destacar que este forma-
to se emplea fundamentalmente para acompañar 
temáticas sociales y Cultura y espectáculos. en 
cambio, es incorporado en menor medida en las 
noticias políticas. la presencia de blogs en los me-
dios digitales asociados a la mayoría de las temáti-

cas demuestra la aceptación por parte de las em-
presas periodísticas de un tipo de formato que 
nació fuera de los medios como una alternativa a 
los canales tradicionales de información.

Por su parte, el foro se ha incorporado igualmen-
te en casi todas las temáticas (excepto en Ciencia), 
destacando por encima del resto las informacio-
nes vinculadas al Terrorismo y la Justicia.
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gráfico c23.  distriBUción del tiPo de enlace según la Procedencia
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el recurso de la encuesta para conocer la postu-
ra de los usuarios ante determinados asuntos apa-
rece asociado fundamentalmente a las temáticas 
de Terrorismo, Política, Justicia y Deporte.

la entrevista virtual y el chat sincrónico se em-
plean para Política, Justicia y Terrorismo. el prota-
gonismo lo acaparan nuevamente los personajes 
de la vida pública. Por el contrario, se prescinde de 
esta nueva modalidad que posibilita la implica-
ción de las audiencias al enviar preguntas a exper-
tos y profesionales cuando se trata de economía, 
Sociedad, Deportes. Aparentemente, esta carencia 
no estaría justificada salvo por una falta de aten-

ción del medio a estos temas, que han sido relega-
dos, al menos en este nuevo género propio del Pe-
riodismo digital, para uso exclusivo de las 
consideradas hard news.

3.6. Procedencia y fuentes,  
claves en la elección del link

la procedencia de la información influye en cierta 
medida en el tipo de enlaces que se incorporan a 
la información. Así, se observa que los teletipos de 
agencias incluyen un mayor número de hipervín-

gráfico c24.  distriBUción del tiPo de enlace según la FUente
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culos que las noticias con otra procedencia. De 
esta forma, se sustituye la tradicional reelabora-
ción de la información por el añadir una serie de 
complementos (los hipervínculos).

en cuanto al tipo de enlace que predomina se-
gún la procedencia de la información destaca el 
enlace multimedia en las noticias programadas, 
que son básicamente las vinculadas a la agenda 
política. las noticias no programadas se relacio-
nan sobre todo con interactivos y se acompañan 
de gráficos (fundamentalmente fotografías) en la 
portada, porque éstas se refieren considerable-
mente a tragedias, terremotos, catástrofes de últi-
ma hora y el material gráfico es fundamental para 
entender la envergadura y el alcance del hecho. 
las noticias que proceden del volcado del periódi-
co impreso acumulan numerosos enlaces docu-
mentales y gráficos de portada, y menos interacti-
vos y multimedia. esto puede deberse a que hay 

noticias exclusivas del medio impreso de las que 
no existen apenas recursos audiovisuales y de par-
ticipación, por tanto, no han sido creados con an-
terioridad a la publicación en la web, se trata de 
temas nuevos que con el paso del tiempo irán 
dando pie a otros materiales.

Por último, si se establecen relaciones entre el 
tipo de fuente y la categoría de enlaces se pueden 
deducir algunas tendencias como las siguientes:

• los enlaces documentales, interactivos y multi-
media aparecen mayoritariamente asociados a 
las informaciones de agencia en los medios di-
gitales.

• las instituciones no políticas presentan menos 
enlaces de tipo documental que de otro tipo.

• Y los interactivos aparecen en un porcentaje 
mayor al del resto en noticias elaboradas con 
fuentes jurídicas.

INMIGRACION_tripa.indb   107 6/10/09   12:42:05



INMIGRACION_tripa.indb   108 6/10/09   12:42:05



(ii) lA inMiGRACión
Teresa Sandoval y Bárbara Yuste

INMIGRACION_tripa.indb   109 6/10/09   12:42:06



INMIGRACION_tripa.indb   110 6/10/09   12:42:06



111

La fotografía de prensa desempeña un papel fun-
damental en la confi guración de la imagen de la 
inmigración que ofrecen los medios, en especial 
porque se trata de un asunto sensible que afecta 
a personas. Cuando se trata de poner de relieve la 
tragedia del proceso migratorio se recurre a foto-
grafías que resaltan la intensidad (número de 
personas inmigradas que llegan a nuestro país) y 
la frecuencia (llegada colectiva de personas). Un 
trabajo científi co especializado titulado «La inmi-
gración, en la fotografía de prensa de Canarias»1 
indica que en los medios de las islas Canarias, sin 
apenas diferencias entre ellos, la inmigración se 
asocia prácticamente solo a la llegada de embar-
caciones provenientes de África y «el inmigrante 
retratado es, en consecuencia, el subsahariano o 
el marroquí, primando el retrato homogeneiza-
dor, en grupo». Los subsaharianos son fotografi a-
dos mayoritariamente recibiendo atención sani-
taria o siendo rescatados, en otras ocasiones son 
detenidos, intentan entrar irregularmente en 
embarcaciones o esperan en actitud pasiva. Po-
cas veces protagonizan acciones positivas como 
trabajar o estudiar.

En este apartado la muestra que sirve para el 
análisis consta de 628 informaciones y 106 gráfi -
cos. Este corpus de gráfi cos está formado esencial-
mente por fotografías (98,13%) y permiten apun-
tar una serie de tendencias en el tratamiento 
gráfi co de la inmigración en los medios digitales:

• El tema en el que aparecen estas fotografías re-
lacionadas con la inmigración es fundamental-
mente Sociedad.

• Con un porcentaje sumamente inferior se aso-
cia la fotografía a temáticas Políticas y de Suce-
sos.

• Las fotonoticias se limitan a los temas sociales 
relacionados con Inmigración.

• Cuando la inmigración es abordada desde el 
ámbito político apenas lleva apoyo gráfi co en la 
portada.

• Si se incorpora en las secciones de España/Na-
cional/Política su presencia es mucho mayor 
(25,71%).

• Y, si además, en la noticia aparecen personajes 
políticos la probabilidad de que esa información 
de inmigración lleve una fotografía se duplica 
(45,86%).

• Cuando las noticias de Inmigración se ubican en 
la sección de Sociedad el 33,33% muestra una 
fotografía en portada. La sección de España/Na-
cional/Política alberga el 25,47%.

• Y merece la pena detenerse en lo siguiente: los 
personajes protagonistas de las informaciones 
que van acompañadas de una fotografía son en 
gran medida políticos (45,86%), y los inmigran-
tes sólo tienen una presencia del 20%. Intelec-
tuales y expertos de un 10,15%. La excesiva pre-
sencia de políticos está relacionada con el 
enfoque que el periodista da a la propia infor-

1. LA FOTOGRAFÍA RESALTA LA TRAGEDIA

1. «La inmigración, en la fotografía de prensa de Canarias.» Alberto Ardévol Abreu. Revista Latina de Comunicación Social, núm 63, 2008. 
URL: http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/34_791_54_fotoperiodismo/Alberto_Ardevol.html
(Consultado el 27-02-2009).
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Con gráficos Sin gráficos

84,39%

15,61%

gráfico d1.  grÁFicos en las noticias de inmigración 

tabla d1. temas de las noticias de inmigración con grÁFico en Portada

tema FotograFÍa Fotonoticia total

Política 6,67%  6,60%

Sociedad 87,62% 100,00% 87,74%

Sucesos 4,76%  4,72%

otros 0,95%  0,94%

ToTAl 100,00% 100,00% 100,00%
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mación y con el exceso de atención de los me-
dios a la demanda del sector político por apare-
cer en éstos.

Como se ha mencionado, dentro de los diferen-
tes recursos posibles, el más utilizado es la foto-
grafía, con un 98,13%. esto se debe a que los me-
dios digitales, cuando informan sobre asuntos de 
inmigración, tratan de acompañar el texto con 
una imagen, sobre todo si se tiene en cuenta que 
la mayoría de las noticias reflejan la tragedia de la 
inmigración. Se trata de reforzar el hecho noticio-

so con un testimonio visual que potencie el carác-
ter más humano de la inmigración (como es el 
sufrimiento de los inmigrantes que llegan a las 
costas españolas). Sin embargo, existen numero-
sos medios nacionales y regionales que no lo utili-
zan. es el caso de ABC.es, laverdad.es, levante-emv.
com, melillahoy.es, ADN.es, Qué.es, diariodecadiz.es, 
LAVANGUARDIA.es. Asimismo, la fotonoticia trata 
de resaltar un hecho, y sin embargo, los medios di-
gitales apenas emplean este formato (1,87%) para 
dar una cobertura especial a la información que 
versa sobre inmigración.

España/Nacional/Política Sociedad Cultura

Otros Internacional Gente

Economía

25,47%

5,66%33,02%

2,83%

0,94%
0,94%

31,13%

gráfico d2.  secciones de las noticias de inmigración con grÁFico en Portada
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A partir de la codificación de los personajes que 
aparecen en las noticias de inmigración se ha podi-
do dilucidar si una noticia lleva gráfico o no depen-
diendo de los personajes que se mencionen. el 
45,86% de las noticias incorporan fotografías referi-
das a personajes políticos y sólo el 20,30% está 

dedicado a inmigrantes. es decir, cuando una noti-
cia tiene personajes del mundo de la política tiene 
más posibilidades de que lleve una fotografía que si 
se trata de inmigrantes (20,30%), universitarios, in-
telectuales, científicos, de la cultura (5,26%), los ciu-
dadanos (7,14%), el arte o espectáculos (5,26%), etc.

Ciudadanos

Políticos

Miembros de la carrera judicial

Universitarios, intelectuales, científicos

Deportistas

Niños

Inmigrantes

Religiosos

Casa Real

Empresarios

De la cultura, el arte o espectáculos

Delincuentes Colectivos profesionales

45,86%
1,88%

10,15%

5,26%

7,14% 3,38%

0,75%

1,50%

20,30%

1,88%0,75%
0,75% 0,38%

gráfico d3.   FotograFÍas Y PersonaJes en las noticias de inmigración 
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tabla d2. FotograFÍas Y PersonaJes en las noticias de inmigración

PersonaJe FotograFÍa

Políticos 45,86%

Miembros de la carrera judicial 1,88%

Universitarios, intelectuales, científicos,… 10,15%

De la cultura, el arte o espectáculos 5,26%

Deportistas 0,75%

Ciudadanos 7,14%

Delincuentes 1,50%

Colectivos profesionales 3,38%

empresarios 0,75%

niños 0,75%

Casa Real 0,38%

Religiosos 1,88%

inmigrantes 20,30%

 100%
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este análisis parte de una muestra formada por 
628 informaciones y 1.053 enlaces. Hipervínculos 
que contribuyen a contextualizar, que aportan da-
tos de utilidad, etc. Sin embargo, esta contextuali-

zación se produce en algo menos de la mitad 
(42,99%) de las informaciones de esta temática. 
esto demuestra que los medios digitales no pres-
tan demasiada atención a la inmigración, que sólo 

2. los medios digitales oBVian el contexto  
de la inmigración

Con enlace Sin enlace

42,99%57,01%

gráfico d4.  distriBUción de enlaces interactiVos Por temas
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parece ser objeto de una cobertura informativa li-
gera, sin profundización.

Con respecto a las tres grandes categorías de 
enlaces comentados en el bloque de la informa-
ción general, se observa que el enlace interactivo 
es el recurso que más se asocia a la información de 
inmigración (37,59%). A continuación se encuentra 
el enlace documental con 35,80% y, por último, se 
recurre al multimedia (26,61%). no obstante, se 
trata de un reparto relativamente equitativo.

Si se tiene en cuenta el volumen de noticias 
que tiene o no asociado un tipo de documental, 

se observa que sólo un 21,34% de las noticias de 
inmigración lleva un enlace de este tipo, lo que 
demuestra el escaso interés de los medios digi-
tales por aportar claves sobre un asunto de gran 
importancia y tan complicado como es la inmi-
gración.

el porcentaje baja a un 10,35% cuando se trata 
de incorporar un hipervínculo multimedia.

Y está más compesado en el enlace interactivo, 
que es utilizado en un 30,41%. este dato no signifi-
ca que se esté propiciando conversación o debate 
sobre la inmigración desde los medios, ya que está 

Documental Multimedia Interactivo

35,80%

26,61%

37,59%

gráfico d5. distriBUción de los enlaces según sU tiPo en las noticias de inmigración
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relacionado fundamentalmente con las opciones 
básicas de reenviar la noticia o recomendarla.

Al igual que sucede en otras temáticas, cuando 
se utiliza un recurso no se hace aisladamente, sino 
que se acompaña de varios elementos. es decir, 
cuando una noticia de inmigración muestra un 
enlace de cualquier tipo tiene una alta probabili-
dad de que éste no sea el único. De hecho, el nú-
mero de enlaces documentales duplica al número 
de informaciones, y en el caso del multimedia la 
diferencia es aún mayor. el interactivo es el recurso 
que se emplea generalmente con menos intensi-

dad. Cuando se emplea se hace en solitario, por 
ejemplo, votar o reenviar.

2.1. Olvido del pasado

Dentro de los enlaces documentales predomina el 
enlace actual (56,34%), lo que confirma que la co-
bertura informativa relacionada con la inmigra-
ción está sólo unida a la actualidad más reciente. 
De hecho, el porcentaje de enlaces que conducen 
al archivo del periódico (de más de una semana) es 

gráfico d6. enlaces docUmentales en las noticias de inmigración

Con enlace documental Sin enlace documental

21,34%

78,66%
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tan sólo de un 3,54%. el segundo tipo de enlace do-
cumental –a una distancia significativa– es el de 
los especiales. Éstos están enfocados a poner de 
relieve un tipo de inmigración muy concreto, que 
es el de la llegada de embarcaciones con inmi-
grantes. Destaca, asimismo, que los enlaces exter-
nos es la tercera categoría más usada, seguida de 
la remisión a documentos, como decretos y leyes 
impulsadas desde el gobierno para regular la in-
migración.

Atendiendo a la muestra que representa al con-
junto de medios periodísticos digitales en españa, 

cuatro medios no incorporan ninguna tipología de 
enlace documental a sus informaciones sobre in-
migración. Se trata de Qué.es, diariodesevilla.es, 
melillahoy.es y diariodecadiz.es. el enlace a las in-
formaciones actuales del periódico es empleado 
por todos los medios de la muestra. Por contra, el 
link que conduce a las noticias de archivo sólo es 
utilizado por ELPAÍS.com.

el especial temático es un recurso informativo 
que aparece en cinco medios y en uno de ellos, LA-
VANGUARDIA.es, representa la mitad de los enlaces 
documentales. llama la atención, asimismo, que 

Con enlace multimedia Sin enlace multimedia

10,35%

89,65%

gráfico d7. enlaces mUltimedia en las noticias de inmigración
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sólo tres periódicos llevan al usuario a la editorial 
del medio en temas de inmigración, son ABC.es, 
ideal.es y elPeriódico.com. los enlaces externos, que 
como se vio anteriormente ocupan la tercera cate-
goría de hipervínculos documentales, se concen-
tran únicamente en dos de los periódicos naciona-
les de referencia ELPAÍS.com y elmundo.es. ELPAÍS.
com también es uno de los dos medios que recurre 
a la remisión a documentos (como archivos pdf, 
doc, etc.) relacionados con la inmigración.

las noticias de inmigración ubicadas en la sec-
ción de españa/nacional/Política acumulan el 

mayor número de enlaces documentales (41,89%). 
le sigue Sociedad (27,73%) y a una distancia consi-
derable otras secciones no categorizadas (11,50%) 
e internacional con un 10,03%.

2.2. Los rostros visibles, los mismos: 
más políticos

el uso de las diferentes subcategorías de enlaces 
multimedia tiene una distribución muy equitati-
va; no hay, por tanto, un elemento multimedia que 

Con enlace interactivo Sin enlace interactivo

30,41%

69,59%

gráfico d8. enlaces interactiVos en las noticias de inmigración
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destaque significativamente del resto, aunque la 
foto fija sigue siendo el complemento gráfico al 
que más recurre el periodista para acompañar a 
las informaciones de inmigración. Además, utili-
zan la imagen fija, el vídeo, los gráficos estáticos o 
dinámicos de manera similar.

Sólo cinco medios de la muestra incorporan al-
guna subcategoría de enlace multimedia dentro 

de sus informaciones de inmigración. Se trata de 
tres medios nacionales y dos regionales. este dato 
pone en evidencia que los recursos no textuales 
no se utilizan en la medida conveniente. Si se ex-
trapola esta consideración a todo el medio digital, 
se puede constatar que éste es fundamentalmen-
te textual, a pesar de que internet es un soporte 
multimedia.

Noticias Enlaces

Documental

Multimedia

Interactivo

Gráficos

134

65

191

98

339

252

356

106

0060540030510

gráfico d9. número de enlaces de cada tiPo en las noticias de inmigración
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en cuanto a las secciones y los enlaces de la ca-
tegoría multimedia, seis de cada diez noticias de 
inmigración ubicadas en la sección de españa/
nacional/Política contienen un hipervínculo de 
este tipo. le sigue otros (10,32%), internacional 
(9,92%) y Sociedad (9,52%).

la mayoría de los vídeos (79,22%) y fotogra-
fías (90%) que se adjuntan a las noticias de in-
migración están protagonizadas por políticos. 
Mientras que los inmigrantes apenas tienen 

presencia en estos formatos, y cuando la tienen 
aparecen más en vídeos (10,39%) que en foto-
grafías (2,50%).

2.3. La participación, la asignatura 
pendiente

Dentro de las diferentes categorías de enlaces in-
teractivos posibles, la opción de reenviar o reco-

Actual (última semana) Archivo (más de una semana) Externos

Documentos Especiales Editorial

3,54%

56,34%

10,91%

8,55%

18,88%

1,77%

gráfico d10. tiPos de enlaces docUmentales en las noticias de inmigración
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mendar la noticia es el recurso más incorporado a 
las noticias de inmigración (48,03%). esto significa 
que los medios digitales no promueven el debate 
y la conversación con la audiencia en informacio-
nes que se refieren a la inmigración. el foro (9,55%) 
y la encuesta (12,92%), géneros dialógicos por ex-
celencia, se encuentran en la tercera y cuarta sub-

categoría más empleada. la entrevista virtual, que 
es la herramienta destacada en segundo lugar, 
puede ser un recurso con un uso relacionado con 
el propósito de los medios de conectar a su públi-
co con personajes del mundo de la política que 
trabajan en el área de inmigración. Sin embargo, 
se puede afirmar que ningún inmigrante ha pro-

Documentales Gráficos MultimediaInteractivos Noticias
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gráfico d11. enlaces QUe aParecen en las noticias de inmigración según sU sección
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tagonizado una entrevista digital. la herramienta 
de valorar la noticia no es un recurso considerado 
por parte de los medios, lo que demuestra su poco 
interés en que los usuarios se posicionen o valoren 
estas temáticas.

la mitad de los medios españoles no incorpora 
ningún elemento interactivo para complementar 
su información. Y nueve de los diez medios que sí 
utilizan la interactividad en sus informaciones, re-
curren a la opción más básica, como es el reenvío o 

recomendación de la noticia. Sólo elmundo.es opta 
por votarla. otro dato que merece ser considerado 
es que únicamente ELPAÍS.com realiza entrevistas 
virtuales con personajes vinculados al ámbito de 
la inmigración y lo hace, además, en un alto por-
centaje en relación con el resto de recursos interacti-
vos que utiliza. De hecho, es junto con LAVANGUAR-
DIA.es el medio que hace un mejor tratamiento 
desde el punto de vista de la participación del 
usuario en este tipo de temas. ELPAÍS.com recurre 

Foto fija Vídeo Audio

Gráfico (infografía, dibujo, tablas,…) Otros Gráfico en movimiento

19,44%
22,22%

14,68%

14,68%

13,49%

15,48%

gráfico d12. enlaces mUltimedia en las noticias de inmigración
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además de a la entrevista virtual, al chat sincróni-
co y a la encuesta, mientras que LAVANGUARDIA.es 
incorpora además de la opción de recomendar la 
noticia (42,86%), el foro (39,29%), la encuesta 
(16,67%) y los servicios útiles (1,19%).

este tipo de enlaces –los interactivos– se intro-
ducen en su mayoría en las secciones de Socie-
dad (43,26%) y de españa/nacional/Política 
(31,74%). le sigue otros (8,43%) e internacional 

(9,27%), que curiosamente tiene el mismo por-
centaje de enlaces multimedia. economía y Cul-
tura apenas los llevan, con el 2,53% y el 0,56% 
respectivamente.

Si en las noticias en general se observó que la 
procedencia de la información no influía en exce-
so en la incorporación de enlaces, cuando se trata 
de noticias relacionadas con la inmigración, tampo-
co se detectan notables diferencias. no obstante, 

66,27%

España/nacional/política Internacional Sociedad

Otros Última hora Economía

9,92%

9,52%

10,32%
3,57%0,40%

gráfico d13. secciones Y enlaces mUltimedia de las noticias de inmigración
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llama la atención que las noticias de la agenda 
política llevan un notable número de hipervíncu-
los multimedia (28,22%), una tendencia a la es-
pectacularización de la política ya observada en 
otros casos, como en el de los gráficos que acom-

pañan a las noticias sobre política o asociadas a 
personajes políticos. las noticias que provienen 
de notas de prensa tienen más probabilidades de 
aparecer acompañadas de un gráfico (10,19%). Cu-
riosamente, cuando la información proviene del 

Foto fija Vídeo

Políticos

Ciudadanos

Colectivos
profesionales

Casa Real

Inmigrantes

0% 20% 40% 60%10% 30% 50% 70% 80% 90% 100%

2,5%

10,39%

0%

2,6%

2,6%

1,67%

90%

79,22%

5,83%

5,19%

gráfico d14. PersonaJes en noticias de inmigración con VÍdeos/ FotograFÍas
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propio medio tiene pocas probabilidades de lle-
var asociado un elemento contextual, y menos 
aún si se trata de un gráfico (1,46%) y un ele-
mento multimedia (2,45%).

las noticias no programadas, ligadas funda-
mentalmente a catástrofes y accidentes, son 
menos proclives a aparecer acompañadas de 
elementos multimedia (13,50%) que de recur-
sos documentales o interactivos, aunque es 

cierto que sí se muestran con un gráfico en la 
portada del medio (16,50%). es decir, en las re-
dacciones digitales se otorga tiempo a buscar y 
seleccionar una fotografía para una noticia de 
inmigración propia que, en muchas ocasiones 
se lleva a portada, pero no para crear una gale-
ría fotográfica, editar un vídeo o crear una info-
grafía. la falta de tiempo, las prisas o el vuelco 
de materiales procedentes de la versión impre-

Reenviar o recomendar la noticia Chat sincrónico Encuesta

Entrevista virtual Foro Servicios útiles

Votar la noticia

48,03%

17,70%

0,28%

5,06%9,55%

12,92%

5,62%

gráfico d15. tiPos de enlaces interactiVos de las noticias de inmigración
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sa del diario, pueden ser los motivos de esta 
ausencia. De hecho, si se observan los enlaces 
que se utilizan para las noticias que provienen 
del volcado del periódico impreso, se detecta la 
misma tendencia: es más probable que aparez-
ca una fotografía en portada (18,45%) que un 
l ink  a un multimedia (14 ,52%). Finalmente, 

cuando las noticias provienen de otros medios 
de comunicación apenas llevan hipervínculos y 
éstos son de carácter multimedia (0,82%) e in-
teractivos (1,16%).

en consonancia con el predominio de las in-
formaciones de agencia en temas de inmigra-
ción, los enlaces se muestran igualmente aso-

España/nacional/política Internacional Sociedad

Economía Última hora Cultura

Otros

43,26% 9,27%

31,74%

8,43%

4,21%
0,56%

2,53%

gráfico d16. secciones Y enlaces interactiVos de las noticias de inmigración
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ciados en mayor medida a este tipo de noticias. 
Además, a las que no llevan fuentes y a las insti-
tuciones políticas. en estas últimas se emplean 
menos enlaces documentales e interactivos que 

multimedia y gráficos (en línea con la importan-
cia visual que se concede a los políticos) y si se 
trata de instituciones no políticas se presentan 
menos enlaces de tipo multimedia. en el caso de 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Noticias programadas (agenda política)

Notas de prensa, informes, estudios sociológicos,…

Agencias

Noticias programadas (agenda no política)

Agenda del medio

Otros medios de comunicación

Noticias no programadas

Volcado del periódico impreso

No se deduce

Documentales

Gráficos

Interactivos

Multimedia 138 43 44 12 71 111 4

106 108 39 39 142 127 8

35 33 21 3 38 40 2

114 84 28 37 125 141 1 1

2

66

121

34

105

gráfico d17. Procedencia Y enlace en las noticias de inmigración
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que en la noticia no haya una atribución expre-
sa a las fuentes, tampoco se muestran hipervíncu-
los. obviamente, si las fuentes no aparecen en el 
cuerpo de la noticia, menos aún lo harán detrás 

de un enlace. Sin embargo, en el caso de fuentes 
directas sí se utilizan sobre todo los enlaces do-
cumental y multimedia.

gráfico d18. distriBUción del tiPo de enlace / FUente

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instituciones políticas

Instituciones no políticas

Otros medios de comunicación

Fuerzas y cuerpos de seguridad

Agencias

Sin atribución expresa

Sin fuentes

Fuentes directas

Documentales

Gráficos

Interactivos

Multimedia

Otros

Comunicados

45
2
1 111 7 62 4 4 15

33 7 3 127 6 135 16 8 9

17 4 4 36 1 41 1 1

27 5 5 137 5 122 17
1

10

14

26

4

23
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tercera Parte. la Voz de los Protagonistas

(i) HABlAn loS PeRioDiSTAS*
Pilar Carrera

«Y pues simples errores suelen engendrar falacias, los hombres no se limitan  
a falsas aprehensiones, sino que sacan deducciones absurdas e inconsecuentes  
a partir de axiomas falaces, y de medios mal entendidos erigen conclusiones  
en modo alguno inferibles de sus premisas.»

T. Browne

*el material con el que se ha elaborado este capítulo procede de entrevistas realizadas a periodistas de distintos medios. Glosadas o 
citadas, sus consideraciones han dado pie a las reflexiones que siguen.
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Cuando un tema entra en la agenda mediática, 
de manera no coyuntural o circunstancial sino 
«para quedarse» (al menos durante cierto tiem-
po), da comienzo lo que podríamos denominar 
un proceso de normalización (regularización) pe-
riodística del mismo.

Durante los años 2005-2006 se produce un in-
cremento sustancial de información noticiosa 
sobre temas de inmigración en los medios espa-
ñoles. el mayor aflujo de inmigrantes, unido al 
proceso de regularización del año 2005, sucesos 
como los saltos a la valla de Ceuta y Melilla y la 
gran avalancha de cayucos a Canarias, cuyas imá-
genes, trágicas en tantas ocasiones, han sido pro-
fusamente emitidas por las televisiones, justifi-
carían dicho incremento:

Una de las razones fundamentales fue la lle-
gada masiva de pateras. la llegada de inmi-
grantes magrebíes, subsaharianos… eso y el in-
cremento de la población inmigrante entre la 
sociedad granadina, cada vez más notable y 
que supone ya un porcentaje en torno al 8% […] 
Hemos pasado del «mantero» y del inmigrante 
que vendía CD’s en la calle, al inmigrante que 
trabaja, que forma parte de la sociedad… (Juan 
Jesús Hernández, Ideal de Granada).

otra de las razones esgrimidas por los perio-
distas para explicar la mayor atención concedi-
da a la inmigración es la entrada definitiva del 
tema en la agenda política y, en concreto, en el 
repertorio de temas electorales.

otro factor explicativo sería la paulatina toma 
de conciencia por parte de los medios de que 
«[los inmigrantes] forman parte de la ciudada-
nía» (Ana Bedía, 20 Minutos).

la información sobre inmigración quedaría 
enmarcada en lo que, a grandes rasgos, podemos 
denominar «temas sociales». es decir, esos te-
mas que, en más ocasiones de las que sería de-
seable, no suelen encontrar el eco periodístico 
que merecen, salvo cuando pueden ser utilizados 
como arma de confrontación partidista. es decir, 
cuando empiezan a ser filtrados por fuentes ins-
titucionales que liberan al periodista de una ar-
dua labor de búsqueda informativa en la amal-
gama desestructurada y muda de la sociedad 
civil, con lo que el terreno para la connivencia 
está abonado. Un periodista, al parecer no afec-
tado de political correctness, declaraba hace unos 
años, cuando la inmigración empezaba a conver-
tirse en un fenómeno social en españa, que a su 
medio la inmigración sólo le interesaba para 
«darle caña al Gobierno». Pero, obviamente, no 
hay que hacer deducciones precipitadas y con-
cluir que toda la producción periodística ha de 
ser medida por semejante rasero. Como decía 
Max Weber:

«Corren las ideas más extravagantes sobre los 
periodistas y su trabajo. la mayoría de la gente 
no advierte que, a pesar de las diversas condicio-
nes de producción, un buen trabajo periodístico 
exige tanto espíritu mental como cualquier otro 
trabajo intelectual, y más aún si se considera que 

1. aFlUencia inFormatiVa
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debe ser hecho rápido, por encargo, y con la exi-
gencia de su eficiencia. la mayoría de la gente, 
puesto que sólo recuerda las consecuencias te-
rribles de la labor periodística irresponsable, no 
atina a reconocer que la responsabilidad del pe-
riodista no es inferior a la del erudito, y aún es 
mayor […] no se cree que la discreción del buen 

periodista es mayor que la de la mayoría de la 
gente, y sin embargo así es. el público se ha habi-
tuado a considerar la prensa con desprecio y con 
una piadosa mediocridad, debido a que el perio-
dismo moderno y las circunstancias que lo ro-
dean están acosados por las más fuertes tenta-
ciones».1

1. Max Weber: El político y el científico, Madrid, Alianza editorial, 1998, p. 45.
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las características que determinan que un acon-
tecimiento o información relacionado con la in-
migración se convierta en noticia y alcance difu-
sión pública a través de los medios de comu-
nicación, responderían, al decir de los periodistas, 
a los parámetros característicos de las rutinas 
mediáticas: sucesos (caso paradigmático podría 
ser la llegada de cayucos o algún suceso violento 
en el que se vean implicados inmigrantes…), polí-
tica de inmigración y legislación al respecto (con 
el consiguiente «toma y daca» político)… existe 
cierta unanimidad al considerar que los criterios 
de noticiabilidad serían los mismos que rigen 
para cualquier otro hecho noticioso, principal-
mente «la novedad» y «que esté pegado a la ac-
tualidad»: «no diferenciaría, en principio, las ca-
racterísticas que convierten en noticia la inmi-
gración de las que convierten en noticia algo que 
sucede en cualquier otro ámbito» (Tomás Bárbu-
lo, El País).

Se apunta, como algo específico del tema, al 
hecho de que «en principio, el que lleguen es 
noticia»; es decir, la llegada se convierte en su-
ceso, especialmente en el caso de los inmigran-
tes subsaharianos, que alcanzan la Península 
tras un arriesgado periplo: «Ahora mismo que 
llegue un cayuco con un número determinado 
de personas es noticia» (Daida Rodríguez, Cana-
rias 7). en este sentido, habría que diferenciar 
los medios canarios de otros medios naciona-
les, en los que el impacto informativo ha ido 
mermando a consuno con la «pérdida de nove-
dad» del tema:

«las llegadas de cayucos en el 2006, hace solo 
tres años, era portada un día sí y otro también. 
Ahora mismo llega un cayuco y ni siquiera da-
mos la noticia, a menos que suceda algo excep-
cional en él, como que traiga muertos dentro» 
(Tomás Bárbulo, El País).

en resumen, se convierten en noticia los hechos 
relacionados con la inmigración:

Uno, cuando hay un suceso, es decir, cuando 
apa recen catorce muertos en las costas de Te-
nerife; dos, cuando tenemos un suceso en el 
que está involucrado un inmigrante; tres, cuan-
do hay un interés político en cuanto a la política 
de inmigración, que Zapatero o Berlusconi 
anuncian no sé qué cosa; y cuatro, cuando hay 
una noticia positiva, por ejemplo, hay un inmi-
grante que salva a una señora en el metro, o 
cuando hay una información que dice que los 
inmigrantes contribuyen al 35% de la caja de la 
Seguridad Social (Angel expósito, ABC).

Como en cualquier circunstancia, cuando hay 
algo extraordinario, bien porque tenga que 
ver con menores, bien porque tenga que ver 
con situaciones dramáticas de los inmigran-
tes, bien porque pueda tener incidencia social: 
conflictos laborales, sociales… como en cual-
quier otro colectivo. Cuando algo se sale de lo 
normal, un problema de convi vencia. en este 
sentido tenemos un caso reciente en un ba-
rrio de Granada donde se había producido un 

2. criterios de noticiaBilidad
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reasentamiento de rumanos, una iniciativa 
que promovió el Ayuntamiento y el defensor 
del ciudadano. Ha habido quejas de los veci-
nos porque las condiciones de vida de los ru-

manos son muy especiales y los vecinos se 
quejaban por cuestiones de inseguridad, de 
higiene y demás. (Juan Jesús Hernández, Ideal 
de Granada).
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Preguntados los periodistas acerca de si la agenda 
política determina el tratamiento de los temas so-
bre inmigración, alguno de los entrevistados lo nie-
ga tajantemente:

«Al menos en este periódico, en absoluto. es más, 
el “chau-chau” político suele quedar relegado a 
un segundo plano […] lo que intentamos es con-
tar lo que pasa, no lo que nos dicen que pasa. Si 
hiciéramos caso de lo que nos dicen que pasa, 
tanto los del Gobierno como los de la oposición, 
nos estaríamos alejando de la realidad. Recoge-
mos las declaraciones de los políticos cuando de-
jan ver algo más que esa propia declaración. 
Cuando, pongamos por caso, un político canario 
dice que los moros nos van a invadir, porque les 
han llegado cuatro pateras, (eso) lo sacamos, por-
que es un reflejo del caldo xenófobo que algunos 
partidos han ido creando en Canarias, hasta con-
vertirla en la comunidad autónoma donde más 
xenofobia hay» (Tomás Bárbulo, El País).

en otros casos se considera que la influencia 
existe, pero que el grueso de la agenda la marca el 
medio:

«es verdad que desde la Administración. Pública, 
sobre todo la Junta de Andalucía, todo lo que tie-
ne que ver con la integración, planes y programas 
de integración social y laboral, digamos que 
orientan con cierta frecuencia la agenda. Pero no, 
en el caso de Ideal yo diría que [en este tema] la 
agenda la marcamos nosotros, y, por supuesto, 

después hay un programa de actos que marca 
sobre todo la Junta. Por ejemplo, últimamente 
hemos estado haciendo una radiografía de la si-
tuación del inmigrante en la capital y en la pro-
vincia. nosotros le damos mucha importancia al 
tema de la inmigración» (Juan Jesús Hernández, 
Ideal de Granada).

Sin embargo, no todos los periodistas compar-
ten esta visión sobre el primado, en la práctica, del 
interés informativo sobre los intereses partidistas. 
Algunos reconocen abiertamente el excesivo peso 
del componente político en este tipo de informa-
ciones:

«A mí me gustaría que lo político no fuera tan 
importante, porque considero que muchos políti-
cos no están a la altura, sobre todo viendo el tipo 
de declaraciones que hacen. Pero sí tengo que te-
ner en cuenta muchas veces lo que digan. los ti-
tulares horribles que salen, salen por la boca de 
nuestros políticos y salen como noticia […]» (Dai-
da Rodríguez, Canarias 7).

la ideología se considera un elemento distorsio-
nador, junto con otros factores de índole estricta-
mente «material»:

«la ideología tan marcada de un medio hace que 
se olvide una visión más amplia del fenómeno. 
Pero muchas veces, es también una cuestión de 
espacio. Tienes un número de páginas, un núme-
ro de temas, etc. y no puedes profundizar en cier-

3. agenda PolÍtica Y agenda ProPia
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tas informaciones. Muchas veces el periodista se 
conforma con lo que ha sido noticia y no le da 
más vueltas al tema» (Ana Bedia, 20 Minutos).

Se considera que la utilización partidista y ten-
denciosa de este tipo de informaciones es una ré-

mora en términos periodísticos y va en claro detri-
mento de la calidad informativa: «Siempre es 
mejorable [el tratamiento] y sobre todo si los polí-
ticos no tuvieran un papel tan importante, sus 
convocatorias, sus notas…» (Daida Rodríguez, Ca-
narias 7).
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4. retos en el tratamiento inFormatiVo

Una de las cuestiones más debatidas por analis-
tas y académicos es la de si la inmigración está 
recibiendo un tratamiento informativo adecuado. 
los periodistas constatan algunos puntos débiles 
en el tratamiento del tema, siendo el más desta-
cable la tendencia a tratarlo casi exclusivamente 
en términos de suceso, descontextualizando así el 
fenómeno y sin aportar información que permita 
al público la comprensión de los hechos como la 
punta de un iceberg cuyo cuerpo lo constituyen la 
conjunción de factores de índole socio-política y 
económica, que son los que, finalmente, dotan de 
sentido a los acontecimientos: «en esto, como en 
muchas cosas, no se tienen en cuenta las tenden-
cias y consecuencias sociales que producen los 
grandes cambios» (David Álvarez, ADN).

Veamos algunas consideraciones al respecto:

en líneas generales no [recibe un tratamiento 
adecuado]. no hablo de mi periódico. A mí me 
preocupa mucho, sobre todo la criminalización 
que se hace del fenómeno de la inmigración. Me 
preocupa mucho que se asocie inmigración con 
delincuencia. Procuramos evitarlo en Ideal. en lí-
neas generales los «tics» permanecen. los inmi-
grantes siguen siendo «los de allí», «los otros» 
«los extraños», «los que ocupan puestos de traba-
jo…» (Juan Jesús Hernández, Ideal de Granada).

Creo que existe en ciertos medios una actitud de 
utilizar la inmigración vinculándola con delin-
cuencia… vinculándola de forma implícita al 
paro… a cualquier problema que pueda presen-

tarse y al que pueda ser vinculada; y en otros 
medios existe una especie de buenismo con los 
inmigrantes y creo que las dos están equivoca-
das (Tomás Bárbulo, El País).

el sesgo buenista se considera una rémora infor-
mativa, ya que la omisión sistemática de aspectos 
controvertidos impediría adoptar medidas y bus-
car soluciones:

Se trata de aplicar a la inmigración los mismos 
parámetros que cuando hablas de cualquier otro 
fenómeno social. Que te digan «no, hay determi-
nadas cosas de inmigración que no se tienen 
que contar y otras que se tienen que potenciar», 
me parece mal. es verdad que hay algunos asun-
tos que no se tratan por no dañar la imagen de 
la inmigración. Alguna vez, cuando he tratado 
con algún responsable del Gobierno o con algu-
na onG me han dicho «no por favor, eso no lo 
toques». Por ejemplo, en el caso del racismo que 
existe entre los propios inmigrantes. es un racis-
mo brutal entre los inmigrantes del este de eu-
ropa hacia los latinoamericanos, de los latinoa-
mericanos hacia los magrebíes, de los magrebíes 
hacia los subsaharianos. es brutal. Y eso nunca 
se ha abordado. ¿Por qué? Por un malentendido 
buenismo y lenguaje políticamente correcto […] 
Hablamos de que no haya racismo, xenofobia… 
entre los españoles hacia los inmigrantes, pero 
no hemos abordado nunca la que existe entre 
las distintas comunidades de inmigrantes (To-
más Bárbulo, El País).
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Un tratamiento informativo riguroso resulta 
imprescindible, especialmente al tratarse de un 
tema que ha adquirido recientemente tintes es-
tructurales en la conformación de una agenda 
mediática cuya obligación es ser espejo del deve-
nir social (bien es cierto que ese espejo en muchas 
ocasiones y especialmente con algunos temas, se 
vuelve espejo deformante de un periodismo con-
vertido en Callejón del Gato valleinclanesco). Tra-
tar rigurosamente el tema implicaría:

«en primer lugar, saber geografía. es muy difícil 
comprender el fe nómeno de la inmigración si no 
tienes en la cabeza el mapa de África o el Sudes-
te Asiático, o si no tienes la realidad social y geo-
gráfica de determinados países como China. Al 
final lo que hace falta es mucha cultura política, 
social y geográfica» (Ángel expósito, ABC).

Muy importante, en términos de calidad infor-
mativa, es el contacto con lo real, cada vez más au-
sente de una profesión enferma de sedentarismo 
–no olvidemos que no hay mejor aliado del secta-
rismo que la desconexión de la realidad concreta 
por parte del periodista–. Ausente del acontecer 
concreto, del contacto directo con los hechos, la 
tendenciosidad y el sesgo, partidista o de otro or-
den, se convierten en la única realidad palpable 
para el informador. el «directo», ese componente 
imprescindible de la profesión periodística, es cada 

vez menos frecuente, sobre todo en este momento 
de apoteosis de lo vicario –«el mundo en un clic»–:

«Falta haber pisado terreno; el periodista que 
hace interior o inmigración ha estado en África, 
ha viajado con el ministro, pero creo que los di-
rectores, en términos generales, no, y por ello es 
muy importante que los directores hayamos es-
tado en China, Congo o el Golfo de Guinea» (Án-
gel expósito, ABC).

la búsqueda del equilibrio informativo supon-
dría rechazar tanto la salida fácil de lo política-
mente correcto como la asociación sistemática 
–implícita o explícita– de la inmigración con situa-
ciones problemáticas o violentas:

Procuramos evitar denominaciones, tener cuida-
do con el lenguaje, a la hora de adjetivar… Y pro-
curamos dar noticias en positivo y eso ayuda a 
que la gente lo vea con más normalidad. Procu-
ramos dar informaciones por iniciativa propia, 
que tienen que ver con su forma de vida, con sus 
costumbres, con sus puntos de encuentro. no 
hablar sólo de los inmigrantes en cuestiones que 
tienen que ver con delincuencia y conflictividad. 
Que eso no sea lo que domine en la información 
sobre inmigración, lo que domine en los conteni-
dos del periódico (Juan Jesús Hernández, Ideal de 
Granada).
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Como hemos dicho, podemos considerar que el 
tema de la inmigración es «nuevo» en términos 
de intensidad informativa y de relevancia socio-
política, por consiguiente podríamos pregun-
tarnos si existe una política editorial clara en 
consonancia con esta novedad y esta relevan-
cia, o no hay «directrices», aparte de las genéri-
cas que gobiernan la actividad informativa, 
para el redactor que trata el tema. las respues-
tas de los periodistas a esta pregunta, aun to-
mando en consideración las especificidades del 
medio para el que trabajan, apuntan a que, al 
parecer, no existen ni deberían existir consignas 
específicas, más allá de las que rigen para el 
resto de las informaciones y respetando las di-
rectrices del Libro de Estilo: «no la hay [una polí-
tica editorial] al respecto. Se trabaja como con 
todos los contenidos» (Juan Jesús Hernández, 
Ideal de Granada). esta afirmación choca con lo 
que parece ser una percepción clara por parte 
de los periodistas de tratamiento «sesgado» del 
tema (buenismo, criminalización, críticas o es-
cepticismo respecto a los «decálogos de buenas 
prácticas» emanados de diversas institucio-
nes…).

el fenómeno de la inmigración no parece ha-
ber dado lugar a una nueva forma de periodismo 
especializado. Se considera que la transversali-
dad del tema, sus repercusiones tanto sociales 
como económicas y políticas, dificultaría dicha 
especialización. esto no quiere decir que los me-
dios no consideren necesario cierto grado de es-
pecialización:

Aquí se creó, hace ocho años, cuando empezó 
fuerte el gran crecimiento del fenómeno, un 
dosier de inmigración. Se veía que era un fenó-
meno transversal y que necesitaba una cober-
tura especial, y entonces decidieron poner a 
una persona que coordinara todos los temas 
de inmigración. Me lo ofrecieron a mí y yo 
acepté. Acepté por tres años. Al principio era 
todo información muy focalizada en la política 
y muy focalizada por regiones: Madrid, Andalu-
cía, Canarias y Barcelona. Progresivamente la 
inmigración se fue extendiendo y el fenómeno 
empezó a tener que ser cubierto por los corres-
ponsales, que no necesariamente son expertos 
en inmigración ni tienen background en el 
asunto. Se limitan a contar el hecho (Tomás 
Bárbulo, El País).

no tenemos ningún especialista. Tenemos 
personas que hacen con más asiduidad estos 
temas. Sí que creo que la gente necesita com-
pletar sus conocimientos (David Álvarez, 
ADN).

Tenemos muchos especialistas en la redacción 
desde muchos puntos de vista. Tenemos espe-
cialistas desde el punto de vista de interior, de 
temas sociales, en asuntos laborales… por lo 
tanto, la inmigración es tan transversal en un 
periódico que hay muchos especialistas, de-
pendiendo del área. no es una sección, es mu-
cho más, por eso tengo muchos especialistas 
(Ángel expósito, ABC).

5. esPecialización
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en general todos los redactores están capacita-
dos, pero sí, hay un par de redactores que se ocu-
pan más directamente y que tienen una sensibi-

lidad especial para estos temas (Juan Jesús 
Hernández, Ideal de Granada).
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6. el lengUaJe

Uno de los ejes principales del debate público so-
bre el tratamiento informativo que los medios dan 
a la inmigración, así como sobre lo «acertado» o 
«inadecuado» del mismo, es el del lenguaje utili-
zado por los periodistas. Como no podría ser de 
otra manera, los propios periodistas, profesionales 
de la palabra, son los primeros en plantearse este 
tipo de cuestiones:

nosotros, como política de línea editorial, nunca 
escribimos la palabra «ilegal». Para nosotros no 
son inmigrantes ilegales los que vienen. nuestra 
visión es que en ese viaje que hacen para llegar a 
españa o a cualquier otro país están gastando 
mucho dinero, la mayor parte de las veces vienen 
engañados y cuando logran llegar aquí a lo me-
jor se les debería de recibir o tratar mejor (Ana 
Bedia, 20 Minutos).

el campo de la inmigración es un campo muy 
amplio, muy delicado, muy sensible, en el que se 
puede dar muchísimos dobles lenguajes […] la 
palabra «ilegal» sí tuve que «pelearla», pero por-
que ha sido una palabra tan generalizada todos 
estos años que se consideraba una más. Partici-
pé en un foro de periodistas en el cual llegaron a 
estar de acuerdo de que «ilegal» se desterraba y 
yo trasladé esta decisión al periódico. Pero yo 
soy una redactora de a pie. Afortunadamente 
tengo un directo y una redactora jefe que están 
muy sensibilizados con este tema. Porque te 
puedo dar ejemplos de compañeros que están 
en otros periódicos, que son personas que están 

tanto o más implicadas que yo, con muchísima 
más experiencia que yo en ese área y al día si-
guiente leen su periódico y se echan a llorar. Por-
que aquí el que manda es el que manda y el que 
manda es el que decide. Si yo no tuviera un di-
rector que estuviera completamente sensibili-
zado, podría hacer millones de cosas que al día 
siguiente saldría otra distinta, como sé que pasa 
en otros medios. Yo sola no soy nada, esto es un 
equipo y lo que se consigue es porque todo el 
equipo ha peleado y ha salido adelante. Yo sólo 
soy una pieza más. Pero, en realidad, quienes to-
man las decisiones son otros (Daida Rodríguez, 
Canarias 7).

Conviene hacer una breve mención a los llama-
dos «decálogos de buenas prácticas» –o guías para 
el tratamiento de la información sobre inmigra-
ción– elaborados por organizaciones e institucio-
nes y dirigidos a los periodistas, puesto que el tema 
se planteó en el decurso de algunas entrevistas:

Yo creo que todo ayuda, pero que si el periodista 
es honesto y hace bien su trabajo, si actúa con 
honestidad y sí tiene clara la responsabilidad 
que tienen los medios en el tratamiento infor-
mativo de la inmigración, pues supongo que los 
«decálogos» sobran. Aunque, repito, creo que 
todo ayuda un poco, pero que eso [los decálogos] 
se puede quedar en un brindis al sol. es más una 
cuestión de formación del propio periodista que 
de otra cosa (Juan Jesús Hernández, Ideal de 
Granada).
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Quizá habría que considerar hasta qué punto 
muchos de los preceptos enunciados en estos 
decálogos se yerguen sobre bases poco firmes, 
al dar por sentado, entre otras cosas, que el Pe-
riodismo es exclusivamente cuestión de «pala-
bras» y que si se cambian las palabras se modifi-
carán las actitudes y las conductas. Por supuesto, 
las palabras son importantes, pero sin olvidar 
que la calidad de la información es ca pital:

las palabras son el principio. el hecho de usar 
determinadas palabras o adjetivos sí que ayu-
da. Pero hay una cuestión de fondo más im-
portante. la cuestión de fondo es lograr la 
sensación de normalidad, de que están per-
fectamente integrados, de que son parte de la 
sociedad, que no son «los de fuera» que han 
venido a ocupar mi espacio, mi terreno (Juan 
Jesús Hernández, Ideal de Granada).

¿Se trata simplemente de «mejorar la represen-
tación del colectivo inmigrante en los contenidos 

mediáticos generales», como se apunta en uno de 
los mentados decálogos, o se trata de dar buena 
información, evitando en lo posible formas eufe-
místicas distorsionadoras o vacías desde el punto 
de vista informativo? la aplicación naïf de los pron-
tuarios «aguja hipodérmica» en muchos de estos 
decálogos, presupone un efecto directo estímu lo-
respuesta entre la información y el triste receptor 
pauloviano:

«lo que produce un aumento de la imagen ne-
gativa de la inmigración en una relación directa 
con los discursos mediáticos y con las imágenes 
que se nos proyectan a diario. es decir, la influen-
cia de los medios de comunicación se demuestra 
como clave en el proceso de generación de la 
imagen y los estereotipos acerca del fenómeno 
de la inmigración.»1

estos presupuestos «balís ticos« («directo a la 
cabeza del espectador»), quizá no deberían seguir 
siendo asumidos sin más.

1. José Carlos Sendín Gutiérrez, Patricia izquierdo iranzo (Grupo de investigación sobre comunicación sociedad y cultura, Universidad 
Rey Juan Carlos): Guía práctica para los profesionales de los medios de comunicación: tratamiento informativo de la inmigración, editado 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de estado de inmigración y emigración, Dirección General de integración de 
los inmigrantes. Madrid, 2008, p. 3.
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7. FUentes

en el anterior informe del Grupo PASeeT, Periodis-
mo en la era de Internet1, constatábamos la pro-
funda institucionalización del sistema de fuentes 
periodístico. Si consideramos el «dime con qué 
fuentes trabajas y te diré qué clase de periodista 
eres», como un posible motto de la profesión pe-
riodística, entonces habría que preguntarse con 
qué fuentes trabajan los periodistas para elabo-
rar la información sobre inmigración. Por ejem-
plo, ¿funcionan los protagonistas de la noticia 
como fuentes? Y, de ser así, ¿qué tipo de cautelas 
periodísticas son requeridas al trabajar con estas 
fuentes?:

Sí, nosotros reclamamos mucha participación 
ciudadana. Si se tira de hemeroteca se puede ver 
cómo en muchas ocasiones son ellos los prota-
gonistas de la noticia. Recurrimos a testimonios 
y son ellos mismos los que te cuentan lo que les 
ha pasado (Ana Bedia, 20 Minutos).

los periodistas están en contacto con organiza-
ciones y asociaciones que tienen que ver con la 
inmigración. están organizados. Convocan sus 
propias ruedas de prensa y convocan sus activi-
dades. Cuando hay algún incidente por alguna 
razón de intimidación o algún abuso, están en 
contacto […] Hay periodistas que están vincula-
dos a cuestiones sociales y les conocen y contac-
tan con ellos. no es un mundo extraño. Cuando 
tienen un problema acuden a nosotros con nor-

malidad (Juan Jesús Hernández, Ideal de Grana-
da).

la dificultad con la que se encuentra cualquier 
individuo (especialmente si no cuenta con una 
plataforma institucional que tome la iniciativa de 
informar y sea capaz de ejercer la suficiente pre-
sión) para acceder a los medios de comunicación, 
se hace manifiesta también en el ámbito de la in-
migración: «necesitamos no un portavoz, pero sí 
fuentes representativas, que nos faltan» (David 
Álvarez, ADN).

Como ocurre en tantos otros temas sociales, 
el tratamiento en profundidad de este tema im-
plicaría que los periodistas fuesen en busca de 
las fuentes, incoando así el proceso informativo. 
Tratar con rigor el ámbito de lo social implica 
que el propio periodista ha de convertirse, en 
muchas ocasiones, en portavoz, ya que a dife-
rencia de lo que ocurre en otros terrenos, como 
el político y el económico, lo social no cuenta 
con factorías informativas, está menos institu-
cionalizado:

«en el caso de que hagas un reportaje y te vayas 
a la historia humana, no la puedes hacer si no 
tienes al inmigrante. Si hablamos de fuentes en 
general, las fuentes tienen que contar con un 
portavoz de algún colectivo […] [en este sentido 
los inmigrantes] no suelen participar porque 
están desorganizados» (Ángel expósito, ABC).

1. Ariel-Fundación Telefónica, Madrid, 2008.
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Ahora bien, al igual que ocurre con las fuentes 
institucionales, los testimonios de los individuos 
han de ser rigurosamente sopesados y verifica-
dos por parte del periodista, antes de convertir-
los en un «así son las cosas». la explotación del 
«factor humano» no es precisamente la carta de 
presentación del buen periodismo:

Hay una cosa a la que se tiende mucho y sobre 
todo ahora que hay una gran necesidad de ven-
der periódicos, de evitar la caída de las ventas, 
que es contar las cosas que le suceden a los inmi-
grantes como si uno hubiera estado presente, y 
dar por buenas las versiones que cuentan los in-
migrantes. Cuando alguien llega en un cayuco a 
Canarias y el periodista lo coge, el periodista al 
día siguiente cuenta: «Fulanito salió de Mali…» 

eso es lo que dice fulanito que hizo, pero es que, 
entre otras cosas, a fulanito, que llega sin docu-
mentación, lo que le interesa es decir que tiene 
una nacionalidad distinta. A mí me parece muy 
bien que se cuente, pero que se cuente en boca 
de fulanito… es lo que él cuenta, y generalmente 
el periodista tiende a ponerse en el lugar de fula-
nito y contarlo como si él lo hubiera visto y lo hu-
biera ido siguiendo todo el viaje, como si hubiera 
estado allí. A mí todo lo que sean declaraciones, a 
menos que reflejen una situación que va más allá 
de la mera declaración, no me parecen interesan-
tes […] Procuramos hablar con ellos y también 
procuramos no contar por nosotros mismos lo 
que ellos nos cuentan, sino decir quién lo ha con-
tado. eso es fundamental, no asumir las historias 
que cuentan otros (Tomás Bárbulo, El País).
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Acerca del (supuesto) racismo de la sociedad es-
pañola se ha vertido mucha tinta, deduciendo 
en ocasiones, bajo los efluvios de un tótum re-
volútum conceptual de agenda setting, framing 
y cognitivismo, entre otros ingredientes, que, al 
igual que ocurría con la princesa de la que nos 
hablaba Ambroise Paré, que habría dado a luz 
un niño negro siendo blancos ambos progenito-
res y sin mediar infidelidad, por haber mirado 
con fijeza la joven encinta un retrato de un niño 
negro, así se replicaría en el cerebro espongifor-
me de espectadores y lectores esa «imagen» de 
los inmigrantes que se postula monolítica y al 
parecer unitaria, cual salida de la mente de un 
poderoso Big Brother, que dicen difundida por 
los medios. Se ha vertido mucha tinta, pero poca 
ha ido a parar a aproximaciones en profundidad 
y basadas en estudios de campo rigurosos.

en este terreno, los presupuestos y los prejui-
cios pueden marcar la orientación de la cobertu-
ra informativa, no porque los periodistas sean 
racistas o dejen de serlo, sino por lo que consi-
deran que su público piensa o quiere oír (de 
acuerdo con aquel presupuesto –descorazona-
dor si tomamos como punto de referencia el 
ideal de una opinión pública formada mediante 
el sopesar más o menos riguroso de todas las 
opiniones presentes en el mercado de las ideas y 
los puntos de vista– según la cual lo que quiere 
el lector es que le digan que lo que piensa es co-
rrecto –«lo que el lector quiere es leerse», decía 
J. Cocteau–, y no que le ofrezcan nuevos argu-
mentos:

«ojalá la gente comprara todos los días varios 
periódicos para leer las diferentes versiones. 
Cada uno compra lo que va más acorde con su 
ideología» (Ana Bedia, 20 Minutos).

«Si nosotros mañana preguntamos en nuestra 
redacción qué piensan los periodista de la in-
migración, seguro que no es lo mismo en abso-
luto que lo que piensa el 95% de nuestros lec-
tores. Por lo tanto, hay que mantener un 
equilibrio entre la ética y lo que pensamos y [el 
hecho de que] esto es una empresa» (Ángel ex-
pósito, ABC).

los lectores pueden castigar al medio si no les 
dice lo que quieren oír, mediante el más básico 
de los mecanismos de retroalimentación: dejan-
do de comprarlo y de leerlo. Cuál se entienda que 
sea el estado de la opinión del público al que se 
dirigen, condicionará en cierta medida el trata-
miento dado al tema y si, por ende, considera-
mos que el feedback que reciben los periodistas 
de su público –más allá del índice de ventas– es 
más bien escaso, esta cadena de presupuestos 
acerca del estado de la opinión pública respecto 
al tema puede provocar un ejemplar diálogo de 
sordos.

Veamos qué opinan los periodistas sobre la exis-
tencia o no de racismo en la sociedad española: 

Mi opinión personal es que hay miedo al extran-
jero, pero es por desinformación (Ana Bedia, 20 
Minutos).

8. ¿racismo, clasismo, miedo…?
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«Yo no he visto nunca a nadie tratar mal a otra 
persona por su color de piel, pero sí tienen mie-
do a que les quiten su trabajo, a que sus hijos 
no tengan comedor, porque como un inmigran-
te tiene una peor situación económica se que-
da con el comedor de su hijo o la guardería, eso 
sí que les preocupa. los políticos intentan enfo-
car eso como que la culpa es del inmigrante. Y 
es, sobre todo, de que no se crean suficientes 
guarderías, comedores, ni se crean suficientes 
colegios para atender a toda la demanda social. 
entonces yo creo que puede ser un miedo a per-
der lo que se tiene. A perder la calidad de vida 
que se tiene por una mala gestión (Daida Rodrí-
guez, Canarias 7).

Yo creo que se trata sobre todo de miedo a per-
der el trabajo y miedo a la inseguridad. esto ge-
nera rechazo y el rechazo se convierte en racis-
mo. Tiene que ver más con el tema de la 
inseguridad y el tema del trabajo que con el co-
lor de la piel o el idioma (Juan Jesús Hernández, 
Ideal de Granada).

Algunos periodistas prefieren utilizar la palabra 
«clasismo» en lugar de «racismo» para caracteri-
zar la situación:

Yo creo que no es tanto racismo sino clasismo, y 
esto se da en casi todo el mundo. nadie en Bar-
celona tiene racismo hacia un tío de Camerún 
que juega en el Barcelona, pero sí hacia un tío de 
Camerún que recoge fruta en la provincia de lé-
rida, y no tiene racismo hacia una atleta argelina, 
que es absolutamente magrebí, pero sí tiene ra-
cismo hacia el moro. luego, no es racismo, sino 
clasismo. Creo que es clasismo, desde el punto 
de vista español. Pero, volviendo a lo de antes, 
algo que tenemos que tener en cuenta es la reli-
gión. la gente no es racista hacia un peruano 
aunque les llamemos «panchitos», porque habla 
tu idioma y tiene tu religión y, sin embargo, es 
tan inmigrante como un magrebí (Ángel expósi-
to, ABC).

el reparto de culpas y atribución de responsabi-
lidades entre políticos, periodistas y público en ge-
neral en ese singular set inculpatorio que se juega 
sin fin en el seno de nuestra sociedad, es todo un 
clásico en el terreno de la crítica social:

no sé si los españoles son racistas. Yo pienso que 
son miedos infundados, fomentados por los po-
líticos. Aquí los políticos se han pasado la vida 
diciendo que son muchos, que esto es un desas-
tre, que van a traer el caos, que se están quedan-
do con nuestro trabajo, con nuestros servicios 
sociales, colegios, médicos. Y yo simplemente 
creo que es una justificación del trabajo mal he-
cho. Yo creo que sí hay que invertir más y si no 
hay más servicios sociales pues se tienen que 
crear más servicios sociales, y el trabajo mal he-
cho no se justifica porque vengan 30.000 perso-
nas o un millón a trabajar a Canarias (Daida Ro-
dríguez, Canarias 7).

Según algunos periodistas, el hecho de que en el 
momento actual no se pueda considerar que exis-
ta un problema de racismo en la sociedad españo-
la, no quiere decir que la situación no pueda cam-
biar. los periodos de crisis económica han sido 
siempre un buen caldo de cultivo para este tipo de 
actitudes:

Yo creo que no existe un racismo para tomárselo 
en serio. Creo que no es un problema preocupan-
te, pero que puede llegar a serlo, sobre todo si la 
situación económica sigue como parece que va a 
seguir, pues empeorando (Tomás Bárbulo, El 
País).

en momentos de crisis la escasez de recursos 
acentúa la competencia por el acceso a determi-
nados bienes y servicios, en concreto los de titula-
ridad pública:

Yo creo que lo que produce el racismo y la xe-
nofobia es una mezcla de miseria e ignorancia. 
Creo que la mejor forma de combatirlo desde los 
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poderes públicos es evitando o mitigando esa 
«competencia» sobre todo en los servicios so-
ciales. en el empleo es inevitable, pero en los ser-
vicios sociales es evitable. los colegios, por ejem-
plo. Una familia tiene una beca de comedor 
porque tienen muy pocos ingresos. De repente 
hay inmigrantes y si un colegio tienen cien becas 
de comedor y los inmigrantes están en peor si-
tuación que ellos, entonces esa familia se queda 
sin beca de comedor. ¿Qué ocurre? Que inmedia-
tamente, en vez de echarle la culpa a quien no 
ha previsto eso, le echan la culpa al inmigrante 
directamente. Aquí en Madrid, por ejemplo, los 
colegios públicos se han convertido en guetos de 
inmigrantes, porque nadie ha forzado a los cole-
gios concertados a absorber una cuota mayor. 
¿Qué ocurre? Pues que, efectivamente, es cierto, 
que la educación se ha deteriorado porque con-
tinuamente están entrando chavales en las au-
las que tienen un nivel más bajo y que entran a 
mitad de curso… Por mucho esfuerzo que haga 
el profesor, el nivel de la clase baja… Finalmente, 
los conflictos que se producen dentro del aula 

terminan trasladándose a las puertas del colegio 
y acaban siendo conflictos entre padres, entre, 
digamos, españoles de origen e inmigrantes. eso 
sí se puede evitar con la responsabilidad de los 
poderes públicos. en el caso de la educación y de 
la sanidad son responsabilidad de las Comuni-
dades Autónomas (Tomás Bárbulo, El País).

A la pregunta de si los distintos colectivos de in-
migrantes reciben un tratamiento informativo dife-
rente, buena parte de los periodistas entrevistados 
son de la opinión de que no se da tal diferenciación, 
aunque algunos opinan que, de hecho, sí se da:

en nuestro caso, no. Y tampoco lo he detectado 
en otros (Ana Bedia, 20 Minutos).

Sí, yo creo que tiene que ver mucho con las dife-
rentes culturas. Puede haber más prejuicios res-
pecto a un colectivo como los rumanos que con 
los latinos o magrebíes. Sí, yo entiendo que no se 
los ve a todos igual (Juan Jesús Hernández, Ideal 
de Granada).
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no se niega la capacidad de los medios de generar 
estereotipos, pero no sólo en un sentido negativo, 
sino, en ocasiones, de generar estereotipos de base 
eufemística y poco representativos de la realidad a 
la que hay que enfrentarse:

Sí, he coayudado a crear un estereotipo muy positi-
vo de la inmigración. A veces más positivo de lo que 
en algunos casos, en alguna de las informaciones, 
debería haber aparecido (Tomás Bárbulo, El País).

intento ayudar a crear un estereotipo positivo. 
no importa si es un estereotipo, siempre y cuan-
do sea positivo y sea para ayudar. la palabra es-
tereotipo está muy mal valorada. Si es para algo 
bueno, para que se sepa que el inmigrante es 
una persona que pasa hambre y que a 50 km, 
puede encontrar una situación estable. no es un 
delincuente, sino una persona que ayuda a esta 
sociedad. intento ayudar, me preocupa que sea 
negativo (Daida Rodríguez, Canarias 7).

el primado de lo «políticamente correcto» no es 
el menor de los males, al entender de los periodis-
tas, aunque sostienen que, en comparación con lo 
que ocurría años atrás, el hecho de que la inmigra-
ción haya sido asumida como un tema informativo 
de primer orden conllevaría la profundización infor-
mativa en el tema y su tratamiento riguroso, y, en 
consonancia, el paulatino abandono de esa forma 
de solventar rápidamente un tema que podemos 
denominar «perspectiva buenista». en periodismo, 
el tratamiento políticamente correcto suele ser fru-

to de una escasa implicación en el tema, de la esca-
sa relevancia informativa concedida al mismo:

Creo que podía ocurrir hace cuatro o cinco años, 
pero ahora la gran mayoría de los periodistas so-
mos conscientes de la importancia del asunto, 
de la gravedad del problema y de la trascenden-
cia política-social y económica del asunto. no 
hay ya nadie que hable de la inmigración como 
un problema de buenos y malos, pues el tema es 
trascendental (Tomás Bárbulo, El País).

Se suele dar por supuesto que una aproxima-
ción maniquea al tema no es precisamente la 
marca del buen periodismo: Ha habido [simplifi-
cación]. Pero creo que una persona con dos dedos 
de frente sabe que esto no es un problema de bue-
nos y malos (Ángel expósito, ABC).

la tendencia a acusar a los medios de todos los 
problemas que afectan a nuestra sociedad se con-
creta, en el caso de la inmigración, en la acusación 
generalizada a los periodistas desde distintos es-
tamentos sociales, de contribuir a la propagación 
de estereotipos negativos sobre la inmigración, 
cuando no en la simple y llana acusación de fo-
mentar actitudes racistas. en principio, los perio-
distas no están de acuerdo con dicha acusación, 
por lo menos en lo que a su medio respecta:

Yo creo que no. Me da la impresión de que no. 
Últimamente se cuida mucho este tipo de infor-
mación, tanto por parte de los redactores como 

9. estereotiPos
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por parte del medio […] Me da la impresión de 
que se es muy cuidadoso y que, salvo casos pun-
tuales de tratamiento informativo inoportuno, 
los medios en general ayudan a la integración  
(Juan Jesús Hernández, Ideal de Granada).

Algunos periodistas contraponen el tratamien-
to «serio» del tema que, en términos generales, 
llevan a cabo los medios impreso y radiofónico, y 
el tratamiento sensacionalista dado al tema por 
los medios audiovisuales:

De forma general no diría que son los medios, por 
lo menos no los medios escritos [los que contri-
buyen a simplificar el fenómeno]. Tampoco creo 
que en general las radios. Tal vez las televisiones 
que buscan reportajes de impacto. Cada vez que 
hay una banda de inmigrantes de europa del este 
que se dedican a asaltar chalés, hacen horas y ho-
ras de programación durante varios días sobre 
ese asunto (Tomás Bárbulo, El País).

en ocasiones, se reconocen «malas prácticas» en 
el entorno profesional, aunque nunca en el propio 
medio:

Yo creo que hay medios en Canarias que fomen-
tan la xenofobia, creo que Canarias 7 no es uno 

de ellos. Sí creo que los hay (Daida Rodríguez, Ca-
narias 7).

en mi medio, sí [recibe un tratamiento adecua-
do]. en los demás, cada uno tendrá su política, o 
su línea editorial o lo tratará a su manera (Ana 
Bedia, 20 Minutos).

en lo que parece existir consenso entre los pe-
riodistas es en atribuir a los políticos una buena 
parte de responsabilidad en la propagación de es-
tereotipos negativos, en nombre del oportunismo 
o de la defensa de valores que fomentan la exclu-
sión:

Yo creo que son las declaraciones de determi-
nados políticos trasladadas a los medios, ésas sí 
que hacen mucho daño y, en concreto, hay un 
ejemplo de una comunidad en la que eso se ha 
producido, que es Canarias, en la que como reci-
ben muchas pateras y muchos cayucos, a pesar 
de que allí no se queda ni uno solo de los subs-
aharianos que llega, salvo que sean menores, 
porque hay un acuerdo para trasladarlos a la 
Península, a pesar de eso las declaraciones de 
los políticos son incendiarias y los índices de xe-
nofobia y racismo entre la población son alar-
mantes (Tomás Bárbulo, El País).
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la información sobre inmigración se dirige, en el 
caso de los medios generalistas, a un público obje-
tivo entre el que no suelen figurar los protagonis-
tas de la misma, esto es, los propios inmigrantes, 
excepto en lo que a informaciones de carácter 
procedimental-administrativo se refiere:

Hay informaciones escritas para ellos: tienes 
estas puertas, puedes acudir aquí, éstos son 
los papeles que puedes hacer, éstas son las sa-
lidas que tienes, no tienes que aguantar estas 
cosas, tú tienes estos derechos… (Tomás Bár-
bulo, El País).

Pero incluso en este sentido, como fuente de in-
formación de servicio, otros foros de internet han 
liberado a los periodistas de asumir esta función:

Hay informaciones que hemos hecho aquí du-
rante la época del proceso de regularización que 
eran muy útiles a los inmigrantes. Ahora, con la 
llegada de internet, lo que solemos hacer es dar 
la información en el papel y cuando se trata por 
ejemplo de instrucciones para determinado pa-
peleo, colgarlas en la web… los inmigrantes utili-
zan muchísimo internet porque eso les permite 
comunicarse a bajo coste con su familia, acceder 
a los medios de sus países y estar al tanto de la 
realidad de sus países, y luego de los periódicos 
nacionales cogen lo que les interesa, pero es que, 
además, tienen su propia prensa gratuita que 
todas las encuestas demuestran que es la más 
leída (Tomás Bárbulo, El País).

las informaciones sobre inmigración que apare-
cen en estos medios van dirigidas esencialmente a 
la población autóctona, con la excepción de los pe-
riódicos gratuitos, que participan de otra lógica, ya 
que su público potencial es mucho más amplio. en 
este caso los inmigrantes son considerados tam-
bién posibles lectores:

intentamos escribir para ellos, pero no explícita-
mente para ellos (David Álvarez, ADN).

en nuestro caso nos leen mucho. Para nosotros 
es un lector más y sabemos lo que les interesa 
[…] escribimos para ellos. Sabemos que son 
parte de nuestros lectores (Ana Bedia, 20 Mi-
nutos).

en el caso de las tradicionales cabeceras «de 
pago», los inmigrantes no son considerados 
destinatarios de las informaciones que prota-
gonizan: 

Digamos que en la edición de papel intentamos 
editar una información no específicamente diri-
gida a inmigrantes (Tomás Bárbulo, El País).

Además, como público, resultan inciertos sus in-
tereses:

Creo que lo que damos en ABC le interesa lo jus-
to, si me apuras lo que le interesa es el Real Ma-
drid o el Barcelona, Alberto Contador y el ciclis-
mo o Fernando Alonso y, si acaso, algo que 

10. target
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demos de su país, pero nada más. lo que publi-
camos de Barack obama o de Zapatero con Ber-
lusconi… le importa lo mínimo, lo que le importa 

es su situación personal, su situación migratoria, 
su mercado de trabajo y el Real Madrid, seamos 
sinceros (Ángel expósito, ABC).
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Cíclicamente se les exige a los periodistas, desde 
instancias sociales, políticas o religiosas, que con-
tribuyan a crear «conciencia social» sobre un de-
terminado tema. Uno de los problemas que plan-
tea tan loable exigencia es que sus promotores 
son propensos a confundir intencionadamente el 
sermoneo con la información los periodistas, en 
general, buscan desvincular esta «conciencia so-
cial» de la moralina y el paternalismo con el que a 
veces se confunde:

Cuando hay un problema sí debe aportar el pe-
riodista un poco de conciencia social. Pero hay 
que considerar también que la gente es inteli-
gente y es capaz de sacar sus propias conclusio-
nes (Ana Bedia, 20 Minutos).

la insistencia en la «mayoría de edad» del público 
y en su capacidad para sacar sus propias conclusio-
nes, siempre ha sido un argumento dilecto del buen 
periodismo. Frente a la efusividad paternalista de 
políticos y gurús erigidos en voceros de una socie-
dad civil de la que ofrecen un retrato melifluo y 
ñoño, el «hecho periodístico» constituye uno de los 
pocos islotes del espacio público desde el que cons-
truir la imagen de un receptor autónomo y dotado 
de criterio:

el hecho de contar los hechos ya crea concien-
cia social, pero yo creo que el periodismo tiene 
que contar los hechos y la conciencia social se 
tiene que crear en la medida que el periodismo 
cuente hechos y (a partir de ellos ofrezca) opinio-

nes diversas o editoriales sobre esos hechos. eso 
de que el periodista cree la conciencia social, la 
justa. el periodista tiene que contar y opinar, 
pero que la conciencia social se cree sola, que la 
gente ya es mayorcita. en cuanto al periodista 
que quiere colocar al dirigente del PP o que quie-
re dictar doctrina, la gente es mucho más inteli-
gente, sensata y culta que todos nosotros. Por 
tanto, no nos creamos lo que no somos (Ángel 
expósito, ABC).

la conciencia social ha de ser el fruto de la 
buena información, de la interpretación y de la 
opinión fundamentadas y no del adoctrinamien-
to. Parece obvio. Como también parece obvio que 
el Periodismo de calidad del futuro será aquel 
que aúne la inmediatez, el elemento noticioso que 
constituye la punta del iceberg informativo, con 
la contextualización de los hechos, esto es, su 
sentido en un marco social dado y en un mo-
mento histórico preciso. ese dilatado territorio 
del sentido, oculto bajo las aguas de la actuali-
dad, constituirá el terreno por antonomasia del 
buen periodismo:

Yo creo que hay distintas escalas en un medio 
de comunicación y en un periódico. lo que pasa 
es que opinar sobre eso cuando estamos en me-
dio de una revolución de la prensa, con internet, 
es bastante complicado, pero digamos que, ha-
blando todavía de la Galaxia Gutenberg, hay una 
parte para la información y otra parte para la 
opinión. Yo creo que la información puede y debe 

11. conciencia social
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contextualizar, pero no debe opinar. Para eso es-
tán los artículos de opinión, e incluso el mismo 
que hace la información puede hacer debajo una 
pieza de opinión. Pero mezclar las dos cosas creo 
que es engañar al lector. Además ahora, con la 
entrada de internet, la noticia ya se suelta en in-
ternet, luego en papel la contextualización es 

más importante que antes. el problema es que 
contextualizar sin opinar es muy difícil. Y creo 
que estamos en un proceso de adaptación, de 
aprender a darle valor añadido a las informacio-
nes, pero estableciendo una línea que no se debe 
cruzar, porque ahí ya entramos en el terreno de 
la opinión (Tomás Bárbulo, El País).
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Recuperemos, a ciencia cierta para desvirtuarla 
una vez más, aquella frase atribuida en los ma-
nuales de filosofía al obispo Berkeley: «Ser es ser 
percibido». en este sentido, el periodismo no 
«crea» la realidad, pretensión absurda y que algu-
nos «científicos sociales» siguen defendiendo, 
pero sí hace entrar en el ágora aquellos temas que 
aborda con decisión, esto es, les procura esa forma 
de existencia, esa forma de lo real que es prerroga-
tiva de la información periodística y que no existi-
ría sin ella: la existencia pública.

Sentar las bases del debate público sobre un 
tema no es baladí. De la sensatez y el respeto por 
los hechos con la que se acometa esta empresa y 
prerrogativa periodística, dependerá cuán fructífe-
ro o vacuo y demagógico resulte el debate. ni la 
eufemización ni la criminalización son buenas 
compañeras en esta empresa. Veamos, para cerrar 
este capítulo, diversas consideraciones y presu-
puestos acerca de la inmigración y de los inmi-
grantes que no pueden dejar de determinar el tra-
tamiento informativo en uno u otro sentido:

Recordarle a la gente que son personas, que for-
man parte de nuestra sociedad, que están per-
fectamente integradas, que son necesarias y que 
no son sólo un grupo de negros que se tiran a la 
costa a ver si tienen una salida, sino que son per-
sonas que tienen una calidad y realidad de vida 
muy diferente a la canaria […] en 2006 fue tal el 
impacto de las llegadas que es cierto que fue 
muy difícil cubrir otro área que no fueran las lle-
gadas. […] A mitad de año, nos dimos cuenta de 

lo que estaba pasando e intentamos cambiar el 
chip. intentamos trabajar más centrándonos en 
las personas, poniéndole nombre y apellidos. lle-
gó un punto en que te montabas en un taxi y te 
decían: «están llegando negros a montones». Y al 
final recibimos 12 millones de turistas al año y en 
el año 2006 sólo llegaron 30.000 inmigrantes. 
Pero se formó tal espiral que la gente empezó a 
preocuparse muchísimo por algo que realmente 
no era tan grave. no son tantas personas, se pue-
den atender, se pueden plantear recursos, pue-
den integrarse perfectamente. 30.000 personas 
no es algo realmente significativo frente a 12 mi-
llones de turistas. entonces nos pusimos a traba-
jar intentando atenuar ese miedo, ayudar a la 
gente a razonar, y en ese sentido pienso que es-
tamos trabajando bastante bien (Daida Rodrí-
gez, Canarias 7).

lo que procuramos es no criminalizar al inmi-
grante […] Se trata de compensar, de conseguir 
un equilibrio informativo, de dar también la vi-
sión positiva. Todo dentro de una idea de inte-
gración. Supongo que será ir sembrando y se 
podrá recoger el fruto a corto o medio plazo. en 
eso estamos (Juan Jesús Hernández, Ideal de 
Granada).

nosotros intentamos que no sean inmigrantes; 
son personas, y ya está (Ana Bedia, 20 Minutos).

Hay una cosa que se dice: «es que los inmigrantes 
son como nosotros» […] Sí, efectivamente, son 

12. a modo de conclUsión
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como nosotros, pero no están en la misma situa-
ción que nosotros […] Creo que eso hay que decir-
lo, hay que explicarlo. naturalmente esto no es una 
verdad absoluta, no es aplicable al 100% de los in-
migrantes, pero, en general, son personas que vie-
nen aquí por un objetivo que es esencialmente 
económico, mientras que el objetivo de la gente 
que lleva más tiempo aquí es un objetivo vital y el 
objetivo económico es complementario del obje-
tivo vital. la perspectiva buenista considera esta 
manera de ver las cosas, que para mí es una evi-
dencia, políticamente incorrecta. Yo creo que eso es 
un error, porque tapar la realidad no hace que des-
aparezca, lo único que hace es que impide abordar 

soluciones y que las administraciones pongan ma-
yores recursos en asuntos de integración, pero 
siempre teniendo en cuenta eso, que esas perso-
nas han venido aquí por motivos esencialmente 
económicos. Que luego se queden y se incorporen, 
eso es una segunda parte. Una parte de nuestros 
emigrantes también se quedaron. Pero creo que no 
es lo mismo (Tomás Bárbulo, El País).

Volviendo a la cita de Thomas Browne que enca-
beza esta Tercera parte, no podemos dejar de reco-
nocer lo arduo de la empresa del Periodismo digno 
de tal nombre: exponer a la luz pública axiomas 
falaces, en este como en tantos otros temas.
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en los estudios cualitativos es esencial proceder a 
la interpretación fundada de las respuestas que 
dan los distintos públicos significativos consulta-
dos. Un análisis a fondo de los resultados de las 
entrevistas en profundidad, basadas en 29 pre-
guntas sobre otros tantos temas críticos, realiza-
das a directivos o responsables de siete medios 
y/o programas hechos por y para inmigrantes1 
nos permite extraer conclusiones acerca del obje-
to de estudio analizado en esta investigación.

De acuerdo con estas premisas se recogen en 
este capítulo algunas de las respuestas más va-

liosas que han dado los propios medios a los de-
safíos actuales de la comunicación sobre inmi-
gración en españa. las respuestas se agrupan en 
bloques de contenidos claramente diferenciados: 
por una parte las referidas a lo que es noticia so-
bre inmigración y a su tratamiento (agenda, 
fuentes…) y por la otra lo referido a las funciones 
del Periodismo, a los cambios actuales y tenden-
cias y en qué medida han de tener que adaptarse 
los medios de la inmigración a la era del Periodis-
mo digital.

introdUcción

1. Se ha pasado un cuestionario de 29 preguntas a los siguientes medios: Argipelag, página en polaco del Diario de Alcalá. Responde: 
Bárbara Kurasz, promotora y socia fundadora de la Asociación de Polacos en españa. Programa Con todos los acentos, de TVe2, para in-
migrantes. Responde su director, José Morillas. Latino, semanal al servicio del colectivo de inmigrantes latinos. Responde su director 
editorial, Pedro nel Valencia. Raíz, revista mensual con doce cabeceras dirigidas a diferentes colectivos de inmigrantes. Responde imane 
Courti, directora de Raíz para Marruecos y África. Roman in Lume, medio para rumanos. Responde Cristina linu, directora ejecutiva. Sí se 
puede, semanal dirigido a los inmigrantes en general. Responde Gonzalo Castillejo, director. Toumaï, revista mensual dirigida al colecti-
vo inmigrante. Responde Mónica Prat, directora general.
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De acuerdo con los resultados del análisis de 
contenidos realizados en tiempos previos a la 
crisis económica se ha producido en los medios 
un aumento muy significativo en la atención a 
los temas sobre inmigración. ¿A qué se deben es-
tos cambios teniendo en cuenta que no han lle-
vado aparejados cambios sociales muy significa-
tivos?

Hay una razón señalada por todos: ha crecido el 
número de inmigrantes y la cantidad. Pero no po-
demos esgrimir como único argumento la canti-
dad. la incorporación al mercado de trabajo, la in-
tegración social y la sensibilidad sobre el tema son 
otras razones:

no sólo en el ámbito de las cifras macrosocioló-
gicas, sino en el contacto directo en el mundo 
laboral, como vecinos, como madres y padres, en 
las relaciones de amistad y pareja… este encuen-
tro no siempre es ideal, pero sí material y concre-
to. Por otra parte, esto ha hecho crecer la sensibi-
lidad sobre el tema migratorio (José Morilla, 
director del programa para inmigrantes de TVe2 
Con todos los acentos).

el interés coincide con el hecho de que la inmi-
gración adquiere importancia socioeconómica y 
coincide también con una regularización de unos 
600 inmigrantes, lo que le lleva a decir al director 
de Latino:

Para los medios en este periodo la inmigración 
se hizo más visible e importante en la sociedad 

española, se refrendó la importancia de un mon-
tón de inmigrantes que estaban en el mercado 
negro, y esto animó a los empresarios de la co-
municación a crear medios, al ver que había un 
nicho importante y en ese contexto también 
surge el periódico Latino (Pedro nel Valencia, di-
rector del periódico Latino).

Al aumentar el número de inmigrantes aumen-
tan también las necesidades de cubrir sus deman-
das, explicitas o explícitas, y una de ellas es la in-
formación:

las necesidades han ido aumentando y se ha ne-
cesitado una prensa que vaya más allá que la 
autóctona. las necesidades han aumentado y 
los inmigrantes necesitan una prensa que hable 
de sus problemas y que sea más específica que 
la de la gente autóctona (imane Courti, directora 
de la revista Raíz, Marruecos y África).

en la organización de los medios autóctonos to-
man partida necesariamente la propia sociedad 
española y los propios inmigrantes puesto que se 
dan cuenta de que la masa crítica de posibles des-
tinatarios de mensajes informativos específicos 
también crece y de igual manera ha crecido su im-
portancia en la vida laboral y social, y también han 
aumentado los problemas de integración. Por otro 
lado, las autoridades españolas entendieron que 
estos nuevos vecinos necesitaban programas es-
peciales para acelerar su adaptación a las realida-
des de aquí:

1. atención a los temas de inmigración
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la propia sociedad española se ha dado cuenta 
de que la inmigración es un tema a tener en 
cuenta. Hoy representa el 10% de la población, 
consume y tiene necesidades. los medios para 
inmigrantes tratan de cuidar al sector (Gonzalo 
Castillejo, director de Sí se puede).

También, los mismos inmigrantes han empeza-
do a organizarse para defender sus derechos y 
para ayudarse entre sí (consultas jurídicas, bolsa 
de trabajo, eventos culturales, bibliotecas étni-
cas, etc.) y para seguir manteniendo su identi-
dad. De esta manera, hay asociaciones y federa-
ciones, revistas y periódicos en los idiomas de 
origen, etc. Se trata de una importante aporta-
ción tanto a nivel socio-laboral, como a nivel cul-
tural que los propios inmigrantes traen a españa 

(Cristina linu, directora ejecutiva de Roman in 
Lume).

en parecidos términos interpreta esta situación 
la directora general de Toumaï, Mónica Prat, cuan-
do afirma que «la inmigración ya empieza a ser un 
tema importante en la sociedad, con un importan-
te crecimiento en número. los medios específicos 
han ido creciendo poco a poco y ha nacido una se-
gunda generación de medios para inmigrantes. los 
inmigrantes además consumen y los anunciantes 
necesitan un medio para poder llegar a ellos».

Se aprecia, por lo tanto, que de forma paralela al 
aumento de inmigrantes ha habido una actitud 
activa por parte de los propios inmigrantes al mis-
mo tiempo que ha aumentado la actitud receptiva 
de la sociedad.

INMIGRACION_tripa.indb   168 6/10/09   12:42:35



169

Cuando, siguiendo el hilo del aumento del interés 
que se toman los medios por las circunstancias que 
acompañan al fenómeno de la inmigración, se 
pregunta cuándo considera que es noticia en ge-
neral un tema sobre inmigración y a qué criterios 
noticiosos atienden para que un tema sobre inmi-
gración entre en la agenda del día, la mayor parte 
de los entrevistados inciden en la importancia de 
la inmigración como tema social.

no se interesan tanto por la actualidad política, 
económica y cultural del país de acogida o de otros 
países. Menos se interesan aún por cuestiones que 
no sean útiles, por ejemplo: determinados aspec-
tos legales, sobre cómo usar la sanidad pública es-
pañola o cómo actuar legalmente contra un em-
presario que abusa, por ejemplo de los trabajadores 
extranjeros. A los medios para inmigrantes tam-
bién les resultan atractivas las noticias sobre es-
pectáculos cercanos o muy familiares.

¿Con qué criterios eligen las noticias? Desde 
luego la estricta actualidad no es el criterio pre-
dominante debido en gran medida a que la ma-
yor parte de los medios consultados son de perio-
dicidad semanal o mensual. Para casi todos los 
medios un criterio predominante para elegir una 
noticia es aquello que les afecta debido a su car-
ga social.

Algún directivo pone el énfasis en criterios noti-
ciosos un tanto alejados de los habituales:

Con todos los acentos no es un programa infor-
mativo al uso. Queremos ser cronistas de la reali-
dad migratoria desde los ojos de la oportunidad 

y la integración. Uno de nuestros objetivos es, 
por tanto, contribuir a que las personas inmigra-
das encuentren un hueco de respeto y compre-
sión en la sociedad de acogida, darles voz. Para 
ello también necesitamos visualizar a los inmi-
grantes de forma distinta a la que suelen dar en 
los noticiarios. intentamos romper ciertos tópi-
cos creados sobre ellos y aportar una mirada 
desde la ciudadanía y la riqueza que supone el 
encuentro de gentes con distintos orígenes y ba-
gajes culturales (José Morilla, directo de Con to-
dos los acentos).

Para Morilla, la noticia se da si es realmente de 
interés para los inmigrantes, si les afecta o contri-
buye a cambiar en algo su realidad, si les ayuda a 
contemplar a las personas o al fenómeno migrato-
rio de forma distinta; si es necesario para salir al 
paso de ciertos tópicos o malas interpretaciones 
sobre la inmigración y si es una aportación o tra-
baja a favor del encuentro y el mestizaje. en defini-
tiva, la condición de noticia la miden en cuanto 
aporta algo positivo.

en el área de las publicaciones latinas lo más 
importante es precisamente todo aquello que tie-
ne que ver con lo latino, que, a la hora de traducirlo 
a criterios noticiosos se formula como proximidad 
o cercanía:

Latino está dirigido a latinoamericanos que es-
tán en españa y es noticia todo lo que les afecte 
para bien o para mal. Al igual que un periódico 
generalista que pueda estar dirigido a todo un 

2. ¿QUé es noticia en materia de inmigración?
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público español, toda noticia que se refiera a po-
lítica en general y en nuestro caso noticias de 
inmigración que tengan que ver con un gobier-
no es de gran importancia y todo lo que ayude 
en su vida cotidiana, como la oferta de empleo. 
También es importante todo lo que tenga que 
ver con sus países, los inmigrantes están muy 
vinculados a sus países y noticias macroeconó-
micas o macropolíticas que se refieran a sus paí-
ses son importantes.

Buscamos un criterio, además del temático, de 
proximidad y cercanía. Dar información para sa-
ber vivir y para que sepan cómo marcha la política 
migratoria de españa y europa. Hay un ser latino-
americano con unas condiciones y características 
culturales diferentes al europeo, una forma de ver 
la vida. Para ellos es importante en ese sentido de 
cercanía sus fiestas, sus artistas, sus deportistas  
(Pedro nel Valencia, director de Latino).

el criterio de la actualidad mensual es tenido en 
cuenta por la dirección de la revista Raíz. Así lo ex-
plica su directora imane Courti:

Se abordan temas a nivel de colectivos, como 
cambio de leyes, acuerdos con países, etc. Siem-
pre dando continuidad. Se buscan noticias con 
duración de vida de al menos un mes. en la agen-
da del día entran noticias referidas a festivales, 
casos específicos para inmigrantes marroquíes y 
africanos.

También esgrime esta misma directriz Mónica 
Prat, directora general de Tourmaï:

nosotros hablamos siempre sobre inmigración. 
no estamos ligados a la actualidad. intentamos 
tratar temas analizando lo que está pasando, sin 
estar ligados a la actualidad del día a día.

la visión de los medios rumanos se centra más 
en aspectos jurídicos. A este respecto señala Cris-
tina linu, directora ejecutiva de Roman in Lume:

en Roman in Lume estamos muy pendientes de 
los cambios a nivel legislativo (teniendo en cuenta 
que en los últimos años la ley de extranjería ha 
cambiado varias veces) y sobre todo en la actual 
situación de crisis cuando los inmigrantes son los 
primeros afectados. en el caso particular de los ru-
manos, a principio del 2007 cambiamos de esta-
tus –siendo ciudadanos comunitarios pero no de 
pleno derecho–, situación que creó una tremenda 
necesidad de información entre la población ru-
mana de españa, y también, entre los mismos es-
pañoles. Por otro lado, si para la prensa española 
es noticia cualquier robo o infracción cometida 
por los inmigrantes, nosotros preferimos trabajar 
más las noticias relacionadas con los aspectos so-
ciales y laborales, culturales y de integración.

De acuerdo con estos supuestos, es normal que 
entre los criterios noticiosos que asumen se en-
cuentre el de centrarse en los temas que afectan a 
los rumanos en el entorno de comunidad: cambios 
legislativos, declaraciones de los políticos, nuevas 
decisiones, subvenciones e inversiones del estado 
en niveles locales y nacionales, en programas de 
inmigración promovidos por ayuntamientos y 
centros hispano-rumanos.

Gonzalo Castillejo, director de Sí se puede, intro-
duce una visión paradójica en lo que es noticia so-
bre la inmigración:

es noticia la que no suele ser noticia en los me-
dios generalistas. Son historias corrientes con 
valor para un inmigrante. no hace falta que sea 
algo con una repercusión extraordinaria. Se con-
sidera noticia la actualidad política, social y eco-
nómica de interés para el inmigrante. las histo-
rias personales sirven de espejo para ver que sí 
se puede. en consecuencia uno de los criterios 
fundamentales para dar algo como noticia es 
atender al sentido común. nos consideramos un 
medio local. Vemos lo que hacen los inmigrantes 
en nuestras calles, más que en sus países de ori-
gen. el criterio más importante es lo local, añade 
Castillejo.
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Hay algo que tienen muy claro los responsables 
de los medios para inmigrantes en el proceso de 
construcción de la información: que no pueden 
dejarse influir en este proceso por la agenda de la 
política, es decir, por la información suministrada 
desde las fuentes políticas (salvo en aquellas 
cuestiones que afectan directamente a los inmi-
grantes). Frente a esta amenaza que afecta habi-
tualmente a los medios en general, los medios 
para inmigrantes más bien tratan de recolectar la 
información con sus propios recursos.

«nos preocupamos más que de la influencia de 
los actos políticos de nuestras actividades, de los 
temas locales, de actos de información y de servi-
cios», asegura Bárbara Kurasz, de Argipelag. la pro-
motora de esta página polaca del Diario de Alcalá 
niega categóricamente que la propia búsqueda de 
las informaciones quede marginada ante el cúmu-
lo de convocatorias, notas, comunicados… que lle-
gan de fuera del propio medio y que le obligan a 
conformar su agenda.

Algunos medios que quizá no disponen de su-
ficientes recursos para afrontar la información 
con propios efectivos someten a un filtrado ade-
cuado a sus necesidades las informaciones de la 
política:

no salimos al paso de todas las declaraciones, 
las filtramos y sólo recogemos aquellas que re-
percutan, o puedan repercutir de forma concreta 
en la población inmigrante. nuestras búsquedas 
son el 90% de la materia prima con la que elabo-
ramos el programa. las convocatorias casi nunca 

son objetos noticiosos para nosotros; tal vez, los 
personajes o las historias que de ellas se des-
prenden o que se pueden conocer a través de 
ella, y siempre sometidos a los criterios anterio-
res (José Morilla, director del programa de TVe2 
Con todos los acentos).

Cumplir el compromiso de construir y ejecutar 
la agenda propia a veces no resulta tan problemá-
tico, sobre todo si se cuenta con directrices con-
cretas como en el caso de Latino. «Para Latino es 
más importante su agenda propia. es un criterio 
marcado desde el propio consejo editorial» (Pe-
dro nel Valencia, director de Latino). Sin dejar de 
lado la parte política, este medio trata de mirar 
los temas desde el punto de vista del inmigrante 
«más como reacción al tema que como noticia en 
sí». «Buscamos la interpretación, pues al ser un 
semanario a veces la noticia en sí no tiene tanta 
importancia.». Añade así nel Valencia el factor in-
terpretación como elemento más del quehacer 
periodístico.

A veces lo social y cultural se contrapone con lo 
político en la construcción de la agenda:

en Raíz edición Marruecos intentamos dejar 
aparte temas políticos, es una revista social y 
cultural. Pero si hay un tema de actualidad que 
es político y afecta al inmigrante sí lo sacamos 
(imane Courti, directora de Raíz).

el medio Roman in Lume tiene también su parti-
cular forma de ordenar la información:

3. inFlUencias soBre la agenda
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lo político afecta a la comunidad de manera di-
recta y múltiple, pero también las historias que 
nosotros encontramos van ilustrando lo que 
pasa dentro de la comunidad y ayuda a que los 
rumanos conozcan mejor su entorno, tanto en la 
comunidad, como en el contexto de la sociedad 
española (Cristina linu, directora ejecutiva). 
estamos manteniendo un equilibrio entre todo 
lo que pasa, explicamos en rumano lo más im-
portante de la vida social, política y económica 
española que afecta a los rumanos y acordamos 
espacios generosos a nuestras propias historias, 
pero siempre damos prioridad a lo que más nos 
afecta.

otros directivos insisten en que las informaciones 
se hacen de acuerdo con criterios propios. Así Gonza-
lo Castillejo, director de Sí se puede:

Tratamos de no limitarnos a que la gente sea oficial, 
aunque hay cercanía con la administración, surgi-
mos con la intención de dar voz a quienes no tenían 
acceso a medios generalistas – y cuando se le pre-
gunta si sus propias búsquedas no han quedado 
marginadas ante el cúmulo de convocatorias, notas, 
comunicados, etc., que le llegan de fuera, responde–: 
intentamos que no sea así, aunque es un trabajo ar-
duo, pues las asociaciones de inmigrantes aún care-
cen de la importancia de la comunicación.
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los contenidos son la materia prima de los medios 
y también de este trabajo. Por eso es necesario 
preguntar a los directivos y responsables de me-
dios para inmigrantes si consideran que la inmi-
gración y cuanto se genera de ella recibe un trata-
miento informativo adecuado. Pero, además, 
conviene saber si ese tratamiento es mejorable y 
en qué medida.

Para completar las pretendidas mejoras convie-
ne saber las lagunas que deberían cubrirse para 
lograr reflejar adecuadamente las distintas situa-
ciones que se convierten en noticia y tener muy en 
cuenta la trascendencia que puede tener un trata-
miento sesgado de una materia que generan mu-
chas discrepancias.

Por otra parte, conviene saber también en qué 
medida las decisiones de lo que es noticia descan-
san en el criterio del propio periodista o en el crite-
rio del medio. Además ese periodista que trabaja 
en un medio para inmigrantes ¿es o debe ser un 
especialista en materia de inmigración? Como co-
lofón para el área de contenidos habrá que pre-
guntar, por lo tanto, a los directivos si se escribe 
sobre los inmigrantes o para los inmigrantes.

en cuanto a si es adecuado o no el tratamiento 
que recibe como noticia en los medios el hecho de 
la inmigración se registra una opinión unánime, 
sin fisuras: el tratamiento no es el adecuado. Algu-
nos incluso aportan explicaciones:

no. es suficiente con ver los periódicos y apreciar 
que el tratamiento es muy diferente dependien-
do del medio. está politizado. Se subrayan dife-

rentes cosas según la fuente (Bárbara Kurasz. 
Argipelag).

no, como ocurre con la mayoría de temas última-
mente, los responsables de los informativos o de 
las cadenas buscan más la noticia fácil que «le-
vante audiencia», aun a costa de caer en la falta 
de rigurosidad o el amarillismo, que en aportar 
información rigurosa y bien tratada, porque supo-
ne más gastos, más esfuerzos en compresión del 
problema y tiempo de preparación. Apenas hay 
claves y se descuida el tratamiento a fondo de los 
asuntos, como regla general (José Morilla, director 
del programa de TVe2 Con todos los acentos).

Creo que no recibe un tratamiento informativo 
adecuado. en españa al ser un fenómeno nuevo 
los medios no están preparados, no tienen los 
periodistas preparados y con la sensibilidad sufi-
ciente para este tema. los medios no están con-
cienciados sobre cómo tratar al inmigrante. Se 
dan enfoques erróneos, se aborda con sensacio-
nalismo. los que buscamos más este público y 
venimos de los mismos colectivos tenemos más 
sensibilidad y conectamos mejor con ellos (Pe-
dro nel Valencia. Latino).

Falta de información adecuada

otros directivos se quejan de que, a pesar del tiem-
po transcurrido, quizá debido a los problemas del 
idioma, muchos inmigrantes no tienen la informa-

4. tratamiento de contenidos
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ción adecuada. es el caso de los marroquíes y afri-
canos. es un ejemplo concreto de que los inmi-
grantes no reciben una información adecuada.

Cristina linu, de Roman in Lume, señala a este 
respecto: «Por parte de la prensa española, since-
ramente no existe una información adecuada, ya 
que ésta se centra mucho más en las noticias de 
infracciones que en otras cosas –muchas otras– 
relacionadas con la inmigración. Por otro lado, los 
comentarios y la manera muy subjetiva en presen-
tar aspectos de la realidad migratoria afectan a la 
comunidad en el trato que el ciudadano de la calle 
le da al inmigrante, y a la imagen, en general, de 
los inmigrantes, ya que a veces, se confunde la in-
migración con la delincuencia.»

De acuerdo con la visión de este medio rumano 
el trabajo sin papeles, sin contratos y poco pagado 
es tolerado, pero no cuando un inmigrante pide 
sus derechos, ya que en esta situación, pocos dere-
chos tiene. «A veces representantes de la Policía o 
Guardia Civil (de lo que nos cuentan nuestros lec-
tores) tratan de manera abusiva a los rumanos (no 
les reconocen los derechos derivados del estatuto 
de ciudadano comunitario) o actúan con mala fe» 
(Cristina linu, de Roman in Lume).

A la hora de contestar a esta cuestión del trata-
miento adecuado cabría diferenciar los medios, 
como hace Gonzalo Castillejo, director de Sí se 
puede:

Habría que diferenciar entre tratamiento de me-
dios generalistas y los dirigidos a inmigrantes. 
los generalistas comienzan a darse cuenta de 
que no se puede tratar de forma negativa la in-
formación de inmigrantes. Comienza a haber un 
acercamiento a la inmigración positiva. en el 
caso de medios para inmigrantes desde el pri-
mer día todos hemos apostado por fomentar la 
integración, aunque hay diferencias entre líneas 
editoriales.

no todo es negativo. existen síntomas de cam-
bio, como señala Mónica Prat, directora general de 
Toumaï: «en los medios generalistas poco a poco 

se está mejorando. Pero hasta hace unos meses la 
inmigración la trataban como un problema. Siem-
pre que se trataba de inmigración era para dar no-
ticias negativas. eso se está cambiando. en los me-
dios específicos del sector hay de todo. Hay quien 
trata temas con sensibilidad, también los hay radi-
cales, les presentan una utopía (por ejemplo, pa-
peles para todos) y eso es negativo, ya que la reali-
dad no es ésa.»

tratamiento mejorable

el tratamiento de los contenidos es mejorable y así 
lo admiten todos los entrevistados, pero otra cues-
tión bien distinta es proponer medidas concretas 
para mejorarlos. en este tema no entran muy a 
fondo los responsables de medios. la observación 
que hace José Morilla, de Con todos los acentos, 
exigiendo autocrítica a los propios medios puede 
resultar valiosa: «Sería necesario que hubiera un 
proceso autocrítico sobre el papel de los medios 
actualmente, sus objetivos y parámetros ideológi-
cos-filosóficos (no políticos) sobre el que se asien-
tan su labor y criterios. Son intolerables muchas 
cosas que estamos viendo en televisión, incluyen-
do la televisión pública, y esto es lo más grave.»

los directivos de medios de inmigración entran, 
sin embargo, en el juego de las mejoras cuando se 
les pide que indiquen las lagunas que deberían 
cubrirse para lograr reflejar adecuadamente las 
distintas situaciones que se convierten en noticia. 
es entonces cuando señalan que hay que tratar los 
temas normales y locales, que hay que aplicar nor-
mas de ética e incluso un libro de estilo propio y 
que hay que utilizar más fuentes o que hay que 
incluir más análisis y temas que interesen más di-
rectamente al inmigrante.

Dice Bárbara Kurasz sobre este tema: «A lo mor-
boso van todos los medios y se podrían tratar más 
temas normales. Habría que hablar de costumbres 
y acercar los inmigrantes a la sociedad. nuestro 
empeño estaba encaminado en dos direcciones: 
una era dirigirnos a la comunidad, tratar cosas lo-
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cales, y otra era que nos conocieran los habitantes 
de Alcalá, donde se edita y difunde el medio.»

Algunos echan en falta una multiplicidad de vo-
ces, es decir, que consulten más fuentes y expertos. 
«Cuando el ministro de Trabajo dice que va a repa-
triar un millón de inmigrantes eso hay que confron-
tarlo en la calle con las voces de los inmigrantes. lo 
primero que piensa el inmigrante es cómo está su 
país, si han cambiado las circunstancia que le lleva-
ron a inmigrar, si ha habido que luchar mucho por 
un permiso de residencia», apunta el director edito-
rial de Latino. ¿Cómo intenta mejorar estas lagu-
nas? «nosotros estamos en la calle, le metemos la 
lupa a los temas como lo que dijo el ministro de Tra-
bajo, preguntamos a los inmigrantes y consultamos 
con expertos de inmigración», añade.

A propósito de los expertos, cuando se le pre-
gunta a nel Valencia si tienen algún especialista 
específico en temas de inmigración y si no es así si 
contempla la necesidad de una formación muy 
centrada en este campo, responde: «Sí [lo tene-
mos], quien maneja los tema de inmigración, leyes 
y colectivos, es una periodista especializada en ex-
tranjería y en inmigrantes. También todos somos 
un poco expertos.»

en algún caso, las deficiencias en el tratamiento 
de los contenidos se centran en las distintas visio-
nes del terrorismo internacional que a veces se 
tiende a confundir con un determinado grupo reli-
gioso:

Por ejemplo, hay muchas noticias sobre terro-
rismo, y cada vez, como portavoz de los marro-
quíes que están aquí, sacan a la Junta islámica 
para hablar de nuestro colectivo, pero ella no re-
presenta a todo nuestro colectivo. Hay otras per-
sonas que pueden dar su punto de vista, pero 
siempre sacan a la misma entidad. Por ello la so-
ciedad de acogida nos considera antes musul-
manes que ciudadanos. Hay que dar la palabra a 
varios colectivos de inmigrantes, que hay muchí-
simos. Por esto en la revista Raíz tenemos una 
parte dedicada a «Perfil», para dar diversos pun-
tos de vista, por ejemplo de una persona normal 

y corriente sobre temas sociales y políticos (ima-
ne Courti, directora de la revista Raíz, para Ma-
rruecos y África).

diversificación y análisis

Diversificar las fuentes también ayudaría a resol-
ver las lagunas: «Debiéramos hacer un esfuerzo 
todos los medios en no limitarnos a utilizar siem-
pre las mismas fuentes, y tener en cuenta que mu-
cha gente no representa a todo el colectivo. ¿Cómo 
lo podríamos mejorar? Acercándonos a todas las 
asociaciones, pero las asociaciones tienen perfiles 
políticos y hay que buscar el equilibrio. También 
hay que salir a la calle y preguntar al inmigrante». 
(Gonzalo Castillejo, director de Sí se puede).

Una propuesta sólida la hace, en este sentido, la 
directora general de Toumaï:

en medios generalistas hay muchas lagunas. no 
se tratan los temas de forma positiva, lo que ha-
cen los inmigrantes de forma positiva para la 
sociedad. Hay muchas cosas que no son noticias 
por su actualidad pero sí son interesantes, por 
ejemplo temas sobre las mujeres inmigrantes 
que cuidan de españoles. nosotros por ejemplo 
sabemos que deberíamos tratar más temas de 
carácter internacional, pero por cuestiones de 
periodicidad corremos el riesgo de quedar desfa-
sados.

Y para mejorar estas lagunas Mónica Prat pro-
pone: «A veces tenemos que ir más al análisis, ir a 
un punto de vista externo. Hay ocasiones en las 
que nos cuesta centrarnos en el día a día por el 
desfase temporal, y nos encontramos con cosas 
que aunque son importantes no podemos sacar 
por nuestra periodicidad, aunque nos da pena, ya 
que, por ejemplo, en numerosas ocasiones son ac-
tividades detrás de las que hay un gran esfuerzo 
de organizaciones de inmigrantes.»

Donde existe total unanimidad es en la respues-
ta a la pregunta: «¿Piensa que sus informaciones 
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pueden o deben interesar a los propios inmigrantes 
o escribe sobre ellos pero no para ellos?» Todos con-
testan que escriben para ellos, aunque alguno ma-
tiza que además de «para ellos» escribe para todos.

tratamiento sesgado

en las informaciones sobre inmigración con fre-
cuencia se aprecian determinadas posiciones pro-
cedentes de estereotipos. los directivos de medios 
para inmigrantes responden de distinta manera a 
la pregunta de si han considerado la trascenden-
cia que puede tener un tratamiento sesgado de 
un tema que genera tantas discrepancias.

«Un tratamiento sesgado es origen de muchos 
problemas. en Latino buscamos dar todo, también 
lo malo. es importante la autocrítica dentro de los 
colectivos inmigrantes», afirma el director de esta 
publicación. en alguna medida este tema está co-
nectado con la política editorial del medio. lo ex-
plica nel Valencia en los siguientes términos:

la política editorial del periódico está muy mar-
cada por el modelo editorial que creamos antes 
de salir. Al ser un semanario también hemos 
creado un estilo que se aparta mucho de los dia-
rios. Tratamos de tener un tema más de fondo 
que un diario gratuito, ser un semanario de per-
manencia con más crónica, reportaje y temas 
más contextualizados que en un gratuito.

Para transmitir una información de calidad al-
gunos medios recurren a determinadas ayudas de 
especialistas: «Tenemos mucho cuidado antes 
de escribir. intentamos que no se perjudique a na-
die. Se consulta con abogados, asociaciones de tra-
bajadores, asociaciones de inmigrantes antes de 

publicar algo» (imane Courti, directora de la revis-
ta Raíz, para Marruecos y África).

el tipo de destinatario de las informaciones para 
inmigrantes es un factor a tener en cuenta. «Hay 
mucha diferencia en cómo se trata la información. 
Hay que tener en cuenta el tipo de lector, que son 
gente influenciable, más porque dan mucha credibi-
lidad a los medios dirigidos a ellos. Hay que dejarles 
que ellos interpreten la información. en Sí se puede 
tenemos una línea editorial de defensa y respeto del 
inmigrante. A nivel político en algunas ocasiones 
nos posicionamos, pero lo que nos interesa es lo que 
hace la Administración por el inmigrante. Tenemos 
ediciones en Madrid, Cataluña y Valencia y no tene-
mos problemas en criticar siempre en defensa del 
inmigrante. en Madrid nos critican por estar cerca 
del PP y en Valencia del PSoe, y en Cataluña que so-
mos catalanistas, lo que nos induce a pensar que 
estamos en equilibrio» (Gonzalo Castillejo).

obviamente, a los directivos les preocupa la opi-
nión que puedan tener los lectores de sus medios. 
lo esquematiza de forma certera Mónica Prat: 
«nos preocupa la opinión que tengan los lectores 
de la revista. Yo no sé el alcance que podemos te-
ner nosotros, pero por las notas que recibimos sa-
bemos que algo de influencia tenemos. Hay que 
ser responsable y no crear ni pánico ni excesivas 
esperanzas.»

Para crear y difundir contenidos de calidad convie-
ne contar con redactores especializados en temas 
de inmigración. Pues bien, casi todos los directivos 
entrevistados responden señalando que tienen esos 
especialistas o que los periodistas que trabajan en 
esos medios se han especializado mediante el ejer-
cicio de la profesión durante años. esta labor se 
complementa con las asesorías permanentes de 
otros especialistas no periodistas como abogados, 
asistentes sociales…
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Según se desprende de las diversas declaracio-
nes que se han ido recogiendo en el estudio, los 
inmigrantes y las noticias que de su situación se 
derivan reciben distinto tratamiento dependien-
do de la procedencia. entre los factores que pro-
pician dicha situación destacan las diferencias 
en el idioma, las diferencias culturales y la reli-
gión.

los medios han terminado por reflejar las fo-
bias y miedos de la sociedad de acogida. no se 
trata igual a subsaharianos, árabes, etc. es la-
mentable, pero hay el mensaje de que el latino-
americano se puede integrar mejor por su idio-
ma y el mensaje de que el musulmán es el 
desconocido, el de otro idioma, el de otra religión, 
y se asocia a catástrofes recientes de terrorismo. 
Creo que sí hay una discriminación en los me-
dios es el reflejo de la propia sociedad europea o 
española. (Pedro nel Valencia, director editorial 
de Latino).

el colectivo más favorecido en este sentido es el 
de los latinoamericanos, en tanto que los peor tra-
tados son los subsaharianos y marroquíes. «los 
subsaharianos son los peor tratados y después los 
marroquíes. Creo que no es mala intención sino 
desconocimiento, en lo que influye el no hablar el 
mismo idioma, la diferencia cultural y la religión. 
Por ejemplo, en este sentido, hay muchas asocia-
ciones latinas. los medios de comunicación en 
francés y árabe son muy pocos. Hay un vacío de 
servicios para africanos y marroquíes. He colabo-

rado con asociaciones y quieren ayudar pero se 
encuentran con la dificultad del idioma» (imane 
Courti, Directora de la revista Raíz, para Marruecos 
y África).

Hay una clara diferencia, especialmente entre 
latinoamericanos y marroquíes. la inmigración 
hispanoamericana está mejor vista, se acepta 
mejor y las noticias positivas siempre salen con 
ellos. el tratamiento de la información hace que 
la percepción de los españoles sea distinta. el 
tratamiento que se da a los marroquíes, por 
ejemplo, es totalmente diferente que el que se 
da a los latinos. Hay que hacer que eso no ocurra 
pues crea caldos de cultivos. en cuanto a los paí-
ses del este, los rumanos de etnia gitana son los 
que más recelos crean (Mónica Prat, directora 
general de Toumaï).

Creo que la mirada que tenemos sobre los inmi-
grantes está llena de tópicos y de prejuicios, de 
lo que no están exentos los medios (ni creo que, 
como regla general, las hayan debatido y purga-
do en las redacciones). en términos generales, 
hay más empatía respecto a ciertas proceden-
cias, como la latina, debido a la cercanía cultural, 
que a otras como la magrebí, que despierta cier-
tos recelos, aunque se considera al latino como 
«vago», sobre todo a los varones. Con los ruma-
nos y «los del este» los sentimientos son ambi-
valentes, por un lado se parecen más a nosotros, 
son buenos trabajadores, tienen preparación, 
pero está el miedo a las mafias. Con el negro 

5. diFerencias inFormatiVas según el origen
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subsahariano también existe una desconfianza 
latente y un rechazo a la mezcla de sangre acu-
sado. los chinos se tratan como un caso aparte. 
en cualquier caso, y pese a las particularidades, 
considero que se ve a los inmigrantes como 
unos «pobrecitos» de una clase o extracción so-
cial inferior a la nuestra. esto se pone de mani-
fiesto en el tratamiento visual e informativo 
¿Cuántas veces se ha mostrado un negro subsa-
hariano profesor de alguna universidad españo-
la? ¿o un destacado científico de CSiC latino? ¿o 
una concertista de piano de ascendencia chi-
na?... Y ¿por qué no? nosotros lo hacemos, tam-
bién otros compañeros, pero todavía es dema-
siado poco (José Morilla, director del programa 
de TVe2 Con todos los acentos).

Cristina linu matiza que las diferencias por par-
te de los medios se manifiestan «entre el trata-
miento que reciben las noticias de inmigrantes no 
comunitarios y los comunitarios» (directora ejecu-
tiva de Roman in Lume).

Según señala Bárbara Kurasz a ello se une, por 
otro lado, la costumbre de poner etiquetas que es-
tablecen clasificaciones y prejuicios según las na-
cionalidades: «Se ponen etiquetas. Que si los de 
europa del este son más cultos, que a los subsaha-
rianos les faltan vacunas, que si los latinos son ba-
jitos… pero con los latinoamericanos hay una obli-
gación por razones lingüísticas, además se ve que 
ellos lo tienen más fácil para obtener la doble na-
cionalidad» (Promotora de Argipelag, página pola-
ca del Diario de Alcalá).
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la preocupación de los medios especializados en 
inmigración por dar una visión lo más cercana a 
las necesidades de sus públicos, ha fomentado el 
que por parte de dichos medios no sólo se dedi-
quen tiempos y espacios para difundir la voz de los 
inmigrantes, sino que también se recurra a ellos 
como fuentes informativas.

los inmigrantes son la fuente informativa prin-
cipal para nosotros, no queremos tener fuentes 
oficiosas. las onG se miran con cuidado, aunque 
también están integradas por inmigrantes y hay 
que consultarlas. Hacemos encuestas a los inmi-
grantes, tienen una página del lector, aparece 
mucho su voz. Tenemos una sección que es Perfil 
latino, para destacar a personas con una labor 
importante en su vida personal o que hace un 
esfuerzo por ayudar a los demás. Aparece mucho 
la voz de los inmigrantes (Pedro nel Valencia, 
director editorial de Latino).

Para la mayoría de los temas cuento con gente 
de Marruecos, sobre todo con mujeres que me 
piden abordar temas. Muchos temas salen del 
propio inmigrante (imane Courti, directora de la 
revista Raíz, para Marruecos y África).

entre las fuentes utilizadas desempeñan un pa-
pel fundamental las asociaciones de inmigrantes 
como voces de referencia, al igual que sucede con 
las embajadas, tal y como matiza Gonzalo Castille-
jo: «Cuando hay informaciones políticas intenta-
mos reflejar qué piensan las asociaciones y perso-

nas. otras veces ellos te nutren de información. Te 
sirven para encontrar noticias. Tenemos también 
contacto con embajadas, que facilitan informa-
ción. los consulados desarrollan actividades que 
muchas veces los medios generalistas no dan y 
que son interesantes de ser conocidas también 
por la población española» (Gonzalo Castillejo, di-
rector de Sí se puede).

entre las fuentes con que trabajamos se encuen-
tran las autoridades rumanas en españa (emba-
jada y los consulados), las asociaciones rumanas, 
y los líderes de opinión de la comunidad, pero 
siempre contrastamos la información con otras 
fuentes (Cristina linu, directora ejecutiva de Ro-
man in Lume).

es destacable, en este sentido, cómo el papel a 
desempeñar por los propios inmigrantes en el sec-
tor de los medios de comunicación ha ido más allá 
de ser meras audiencias, hasta convertirse no sola-
mente en fuentes, sino también en personal cuali-
ficado integrando la plantilla de los propios me-
dios. en este campo destacan medios como Roman 
in Lume, que según declara su directora ejecutiva, 
Cristina linu, se caracterizan por contar con una 
plantilla de personal integrada básicamente por 
inmigrantes: «Tenemos la mayoría de los redacto-
res de origen rumano.»

nosotros tenemos de todo en la revista, somos 
una mezcla. Procuramos que redactores y cola-
boradores sean inmigrantes, pero si un español 

6. los inmigrantes como FUentes
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está preparado también lo cogemos. Aquí los di-
rectores son españoles, pero los redactores son 
venezolanos, búlgaros, marroquíes y rumanos. 
las voces de los inmigrantes son fundamentales. 
Siempre sacamos a los lectores. Creemos que 
ellos son la base fundamental de la información. 

nosotros tenemos el Club Toumaï, abordamos 
temas en los que ellos son los protagonistas, ha-
blamos con ellos, sacamos sus fotos. ellos se 
sienten protagonistas, se ve que es un medio 
cercano y eso es fundamental (Mónica Prat, di-
rectora general de Toumaï).
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Una inquietud común en quienes dirigen medios 
especializados en inmigración es cómo abordar 
el tratamiento de los temas sin fomentar la crea-
ción de determinados estereotipos que puedan 
condicionar los procesos de acogida e integra-
ción.

en el caso de Latino yo diría que la conciencia 
está tranquila por no haber una manipulación 
previamente dictada para crear un estereoti-
po (Pedro nel Valencia, director editorial de 
Latino).

en dicho sentido hay temáticas como la de la in-
tegración, en las que se corre un mayor riesgo de 
mostrar estereotipos, en algunos casos como con-
secuencia de dejarse llevar por las buenas inten-
ciones en el afán de alentar a los recién llegados.

Siempre hablamos del perfil del inmigrante inte-
grado, pero una gran parte no se ha integrado. 
Veo que mi revista es demasiado optimista. in-
tento dar cosas positivas y dejo un poco aparte 
otras realidades (imane Courti, directora de la 
revista Raíz, para Marruecos y África).

otros trabajan por acabar con los estereotipos 
previamente creados: «intentamos romper ciertos 
estereotipos que distorsionan la realidad y provo-
can reacciones y relaciones sociales injustas» (José 
Morilla, director del programa de TVe2 Con todos 
los acentos).

Pero más allá de los estereotipos, por lo que mu-
chos parecen decantarse es por transmitir una 
imagen positiva de la inmigración:

no sé qué imagen reflejamos del inmigrante. en 
cualquier caso si quisiéramos transmitirla sería 
positiva, con sus virtudes, defectos y diferencias 
(Gonzalo Castillejo, director de Sí se puede).

les hemos tratado con respeto y cariño y eso se 
nota en la información, en cómo la buscamos y 
en cómo la escribimos (Mónica Prat, directora 
general de Toumaï).

intentamos presentarnos de la mejor manera, 
pero de la más cercana a la verdad (Bárbara Ku-
rasz, promotora de Argipelag, página polaca del 
Diario de Alcalá).

7. los estereotiPos
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Una cuestión clave en los medios es reflexionar 
sobre los tratamientos informativos que puedan 
propiciar situaciones de racismo y temor al otro. A 
lo que contribuye el hábito de asociar los hechos 
noticiosos con los países de origen.

en la prensa no me gusta que cada vez que sale 
un marroquí es para dar una noticia sobre un 
robo, terrorismo, etc., y pocas veces para dar una 
noticia positiva, aunque hay gente que hace co-
sas interesantes, eso no sale. También hay me-
dios que intentan fomentar este ambiente sin 
estar basado en ningún caso concreto (imane 
Courti, directora de la revista Raíz, para Marrue-
cos y África).

necesaria, en este sentido, es la reflexión sobre 
la simplificación de acatar la visión políticamente 
correcta de un conflicto entre «ellos» y «nosotros», 
el maniqueísmo de buenos/malos, y las repercu-
siones que ello conlleva.

los medios inducen por la falta de conocimien-
to sobre el tema, por reproducir fuentes oficia-
les sin análisis y por ser eco de posiciones pre-
concebidas. Se crea una atmósfera que exalta a 
la gente. en algunos medios se da la imagen de 
lo políticamente correcto, pero luego en la in-
formación a través de sutilezas se crean estig-
matizaciones contra los colectivos inmigrantes, 
y como decíamos contra unos más que contra 
otros (Pedro nel Valencia, director editorial de 
Latino).

Algunos de los directores entrevistados consi-
deran cuestión fundamental en el fomento de la 
acogida e integración, así como en la generación 
de rechazo y temor al otro, el tratamiento correc-
to de los hechos, evitando las informaciones ses-
gadas y contrastando las informaciones:

Una televisión madrileña hizo un programa que 
preguntaba si la inmigración equivale a la delin-
cuencia y luego el presentador afirmó que un 
80% de las respuestas de los telespectadores era 
sí (sin decir cuántos han llamado) y no dejó a los 
representantes de los inmigrantes que había in-
vitado en el estudio que hablasen. De esta ma-
nera, se induce a la gente a que tenga miedo y 
que piensen que todos los inmigrantes son de-
lincuentes. las consecuencias son de las peores 
para todo el mundo, ya que poniendo estas eti-
quetas, la información que ofrezcas deja de ser 
objetiva y solamente sirve para crear animosida-
des. Creo que es importante explicar a través de 
los hechos que a lo mejor prestamos poca aten-
ción que la inmigración es una realidad que crea 
riqueza y beneficios a la sociedad acogedora y 
que los problemas de la sociedad en general hay 
que tratarlos de la misma manera, independien-
te de raza, origen o nacionalidad (Cristina linu, 
directora ejecutiva de Roman in Lume).

Aquí sí hay un gran problema, porque los me-
dios en lugar de atajar estas actitudes, en reali-
dad, las alimentan. Se denuncia lo extremo 
(agresión a una chica en el metro), pero a reglón 

8. los riesgos de Fomentar el racismo
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seguido la noticia son emigrantes haciendo co-
las para pedir una subvención, o un «inmigran-
te» que agrede a su compañera (no dicen que 
ella también es inmigrante; no es lo mismo de-
cir «una mujer ha sido agredida por su compa-
ñero sentimental en Tarrasa» y continuar, si es 
necesario, «fulanita, de origen tal había pedido 
una orden de alejamiento de su pareja de la 
misma nacionalidad…» que decir, como es habi-
tual, «un boliviano agrede a su compañera sen-
timental»). la inmigración, los inmigrantes 
(como los sectores más débiles de la sociedad) 
en determinados momentos se convierten en 
perfectas cabezas de turco para tapar y ocultar 
errores de los que ellos son víctimas y no verdu-
gos (José Morilla, director del programa de TVe2 
Con todos los acentos).

los medios para inmigrantes también juegan 
su papel en la creación de estereotipos, con sus 
consiguientes implicaciones en los procesos de 
acogida:

los medios contribuyen a generarlos, incluso en 
los propios medios para inmigrantes por la pro-
pia forma de enfocar las informaciones. A la hora 
de lanzar mensajes hay que ser cuidadosos, pues 
se pueden producir situaciones delicadas (Gon-
zalo Castillejo, director de Sí se puede).

Para otros, como Mónica Prat: «el que se publi-
quen medios para inmigrantes y contrarresten la 
visión de los medios generalistas es positivo. el 
trabajo de todos ha contribuido a que se abra la 
visión. Creo que a un nivel político ha habido tam-
bién una visión positiva por parte del Gobierno y 
de la Comunidad de Madrid, independientemente 
de momentos electorales» (Mónica Prat, directora 
general de Toumaï).

Para algunos directores, como Pedro nel Valen-
cia, la existencia del temor al diferente «es un mie-
do absurdo, más cuando se mira el contexto histó-
rico. el miedo al otro por origen, razón o religión, 
planea también el origen de clase, cuando hay di-

nero los miedos desaparecen» (Pedro nel Valencia, 
Director editorial de Latino).

Así pues, con respecto a si en españa se puede 
hablar de racismo, clasismo o si hay una adecua-
da acogida e integración, la opinión es que en es-
paña se ha acogido bastante bien al inmigrante, 
siendo en todo caso una sociedad más clasista 
que racista.

Creo personalmente que es más clasismo. Co-
nozco a gente muy integrada y que tiene ami-
gos españoles y no son diferentes de ellos. Pero 
una chica con velo sí tiene muchos problemas. 
Pero son casos, no es todo el mundo (imane 
Courti, directora de la revista Raíz, para Marrue-
cos y África).

Soy de la opinión de que la sociedad española no 
es racista. Ha acogido bastante bien al inmigran-
te. en comparación con otros países europeos 
aún no se han producido casos graves. Ha llega-
do el momento de demostrarlo, la situación eco-
nómica permitirá ver si se producen conflictos. 
Muchas veces son más racistas los propios inmi-
grantes que la sociedad de acogida (Gonzalo 
Castillejo, director de Sí se puede).

la primera conclusión es que todo esto se mue-
ve por clasismo. Se nota mucho rechazo a los 
marroquíes (Bárbara Kurasz, promotora de Argi-
pelag, página polaca del Diario de Alcalá).

la opinión es que en españa de momento el 
sentimiento de acogida prevalece al de rechazo, 
aunque surgen los interrogantes ante la situación 
económica reciente y las situaciones y comporta-
mientos que de la misma se puedan generar:

Creo que teniendo en cuenta lo rápido que ha 
crecido la inmigración y cómo la sociedad espa-
ñola los ha aceptado me parece positivo, aunque 
siempre hay casos delicados. Veremos ahora con 
la mala situación económica (Mónica Prat, direc-
tora general de Toumaï).
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Habría que empezar diciendo que en españa, de 
momento, el sentimiento de acogida prevalece 
al rechazo. Hay que entender este fenómeno en 
la formación social y cultural española, su origen 
de clase, el pasado reciente de la mayoría de es-
pañoles o sus familias, los rasgos más marcados 
de la ética social, etc. no obstante, en la sociedad 
española sí existen actitudes criticables. Desde 
mi punto de vista, y precisamente por lo comen-
tado antes, lo mayoritario es la existencia de un 
temor al extraño, una desconfianza, y habría que 

añadir «al pobre extraño», al que tenemos que 
alimentar o compartir con él nuestros recursos 
como uno más de nuestra sociedad. existe el 
miedo al «qué me van a hacer» (sobre todo cuan-
do estableces una relación profesional, mercan-
til o civil con ellos). Racismo como tal, en españa 
no existe, al menos de momento, salvo de for-
ma aislada y minoritaria concentrado, sobre 
todo, en ciertos grupos organizados (José Mori-
lla, director del programa de TVe2 Con todos los 
acentos).
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Una reflexión que se ha invitado a hacer a los res-
ponsables de medios entrevistados ha sido abor-
dar cuál debería ser según ellos el papel a desem-
peñar por los medios de comunicación en la 
sociedad actual: si limitarse a contar verazmente 
los hechos, o si tienen el deber de aportar una vi-
sión de conciencia social. Cuestión que ha dado 
como resultado una clara apuesta por el papel so-
cial y conciliador que han de desempeñar los me-
dios de comunicación:

el periodismo que intento hacer es no dar los te-
mas de manera fría. Hay que dar los temas de 
manera social y conciliadora. no buscando mor-
bo (imane Courti, directora de la revista Raíz, 
para Marruecos y África).

está claro que debe aportar una visión de con-
ciencia social, aunque a veces lo que se piensa 
que es «conciencia social», en realidad es insti-
gación a xenofobia y racismo, como solución a 
problemas incluso ajenos a la inmigración (Cris-
tina linu, directora ejecutiva de Roman in Lume).

Creo que la objetividad absoluta no existe. Pero 
sí creo que hay que hacer un esfuerzo por mos-
trar los hechos como son, sin hacer interpreta-
ciones maliciosas o sesgadas de la realidad 
(Gonzalo Castillejo, director de Sí se puede).

es difícil contar la verdad, no hay una sola ver-
dad, cada uno lo ve de una forma. Pero hay que 
ceñirse a los hechos. Hay que ser imparcial, pero 

si hay temas que en opinión del medio son in-
justos, hay que hacer conciencia sin llegar al ex-
tremo (Mónica Prat, directora general de 
Toumaï).

Creo que ha de dar una conciencia social. Si se 
ponen las cosas sin mirar cómo se escriben pue-
de chocar. Si se pone «un chino…», «un rumano…», 
aquí si hay un acto delictivo se dice: «una mu-
jer…» «un hombre…» (Bárbara Kurasz, promotora 
de Argipelag, página polaca del Diario de Alcalá).

la información es conciencia, seleccionar, jerar-
quizar, omitir, mostrar, relatar, narrar, componer… 
requiere conciencia y criterio. el problema es 
cuáles son esos criterios, a qué forma de ver el 
mundo y las relaciones humanas corresponden 
y qué interés persiguen. no hay una información 
aséptica ni neutral, nunca (José Morilla, director 
del programa de TVe2 Con todos los acentos).

otros, como Pedro nel Valencia, priorizan la ve-
racidad de la información en el papel de los me-
dios, relegando a los públicos la creación de su 
propia conciencia social: «Creo que en periodis-
mo la primera obligación es contar verazmente 
los hechos. el lector debe estar bien informado 
para tener esa conciencia social. También quere-
mos cuidarnos de ser un medio paternalista con 
el inmigrante. Por eso en Latino no hay editorial, 
no queremos decir a la gente cómo tiene que 
pensar» (Pedro nel Valencia, director editorial de 
Latino).

9. la FUnción de los medios
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Hay un aspecto en el que se percibe unanimidad 
de opiniones entre los entrevistados: el poder de 
los medios de comunicación para influir en la so-
ciedad:

es un poder muy grande el de los medios para 
influir. Se ha dicho que es el cuarto poder, aun-
que creo que como se maneja es un apéndice del 
poder o el poder mismo, por los lazos entre po-
der político y mediático (Pedro nel Valencia, 
director editorial de Latino).

Creo en el poder de los medios, el poder de mani-
pulación. Bueno, de ciertos medios. Cuando 
quieren hundir a alguien pueden hacerlo al igual 
que pueden hacer de una persona una estrella. 
la gente cree en lo que ve y en lo que lee. Hay 
que tener acuerdo entre la prensa autóctona y la 
de inmigración, para una convivencia más fácil 
(imane Courti, directora de la revista Raíz, para 
Marruecos y África).

Creo en el poder de los medios, desde luego, de 
hecho la prensa es conocida en todos los países 
democráticos, como la «cuarta fuerza en el esta-

do» (Cristina linu, directora ejecutiva de Roman 
in Lume).

Creo en el poder de los medios de comunicación y 
muchas veces no nos damos cuenta de ello, hay 
veces que te das cuenta a posteriori. A veces te 
das cuenta de la repercusión que tiene cuando se 
publica por los correos que te envía la gente. A ve-
ces hemos realizado reportajes de seguimiento 
tras publicar una noticia para ver su repercusión 
(Gonzalo Castillejo, director de Sí se puede).

es una fuerza tremenda (Bárbara Kurasz, promo-
tora de Argipelag, página polaca del Diario de Al-
calá).

Creo en el poder de los medios, aunque los me-
dios específicos aún no conocemos el alcance 
real, pero es evidente (Mónica Prat, directora Ge-
neral de Toumaï).

Frente a dicho poder, tal y como matiza José Mo-
rilla «el problema es cómo y para qué se utiliza» 
(José Morilla, director del programa de TVe2 Con 
todos los acentos).
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Tendencia destacada en el ámbito de los medios 
de comunicación ha sido el auge del llamado «Pe-
riodismo participativo» o «Periodismo ciudadano», 
con la consiguiente apertura de espacios destina-
dos a la participación de las audiencias en el con-
tenido informativo y de opinión de los medios y las 
controversias que ello plantea ya en el propio con-
cepto:

no creo que dejar abierto los micrófonos a los 
oyentes se puede calificar con ese atributo. Sin 
embargo, pese a que es lo único que se hace en 
este desierto, bendito sea. A lo mejor, tendríamos 
que matizar a qué nos referimos cuando habla-
mos de «Periodismo participativo o ciudadano», 
al que se acuñó hace décadas fruto de una co-
rriente de periodismos comprometido y demo-
crático no creo (José Morilla, director del progra-
ma de TVe2 Con todos los acentos).

el Periodismo participativo tiene que ver con una 
concepción muy sincera de los medios, de lo con-
trario se queda en mera demagogia (Pedro nel 
Valencia, director editorial de Latino).

es un periodismo más cercano al ciudadano. eli-
ges los temas que interesan al colectivo. Hay que 
fomentarlo. Por ejemplo las cartas al director nos 
ayudan a tratar temas que el equipo de redac-
ción no hemos vivido. Da otros puntos de vista 
para que el medio sea de verdad un medio para 
inmigrantes (imane Courti, directora de la revis-
ta Raíz, para Marruecos y África).

Ayudas a que la gente se implique y participe en 
una realidad que nos interesa a todos (Cristina 
linu, directora ejecutiva de Roman in Lume).

en el momento en el que intentas acercarte a 
fuentes diversas, estás fomentando el acerca-
miento. el tener referencias de quién te lee y sa-
ber el motivo sirve para precisar la información 
que le interesa al lector. Me interesaría saber qué 
parte del periódico le interesa más a la gente 
(Gonzalo Castillejo, director de Sí se puede).

Un debate que viene unido a la práctica del lla-
mado Periodismo participativo es hasta qué 
punto se puede tolerar la influencia de las au-
diencias en el abanico temático de las agendas 
mediáticas.

influye mucho en la agenda mediática, ya que 
esa sintonía es fundamental, nos dice cuáles son 
los temas que interesan al ciudadano (Pedro nel 
Valencia, director editorial de Latino).

la gente que te lee tiene que participar en la 
revista. es importante que los lectores se vean 
reflejados y aparezcan como ejemplo. influyen 
en la agenda en la medida que te llevan a otro 
tema (Mónica Prat, directora general de 
Toumaï).

los elementos interactivos son buenos y necesa-
rios, pero la agenda se pone de arriba abajo. no de-
bemos confundir márquetin con democracia, en-

10. la Visión del Periodismo ciUdadano en general
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ganche con horizontalidad (José Morilla, director 
del programa de TVe2 Con todos los acentos).

otra de las cuestiones que ha planteado el de-
nominado «Periodismo participativo» o «Periodis-
mo ciudadano» es si hay que dejar libertad abso-
luta a las audiencias en sus intervenciones o si es 
necesario contar con sistemas de filtro dentro de 
los medios de comunicación.

Más que un moderador ha de haber un tutor para 
evitar que la gente lo utilice para insultar. lo que 
se necesita es tutoría, hay ideas brillantes pero no 
todo el mundo tiene técnicas de redacción (Pedro 
nel Valencia, director editorial de Latino).

Todo el mundo tiene derecho a escribir sobre un 
tema sin mediador. Respetando no hacer xeno-
fobia o racismo, la gente ha de poder expresarse 
(imane Courti, directora de la revista Raíz, para  
Marruecos y África).

la libertad absoluta en un medio no existe. no-
sotros, en el caso de la web, todas las informacio-
nes son comentadas por los lectores y nos vemos 
en la obligación de filtrar mensajes por ser ofen-
sivos y radicales (Gonzalo Castillejo, director de Sí 
se puede).

Soy partidaria de que los lectores salgan en los 
reportajes, pero no soy partidaria de publicar un 
reportaje a una persona de la calle (Mónica Prat, 
directora general de Toumaï).

el moderador es importante (Bárbara Kurasz, 
promotora de Argipelag, página polaca del Diario 
de Alcalá).

Contar con un moderador es un método necesa-
rio si se quiere hacer algo serio, realmente parti-
cipativo y con alguna repercusión (José Morilla, 
director del programa de TVe2 Con todos los 
acentos).
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Por parte, de los medios de comunicación especia-
lizados en inmigración, se valora positivamente la 
creación de espacios de participación ciudadana a 
través de internet. Ven en ello una posibilidad de 
acercarse a los públicos y saber qué es lo que 
opinan.

Latino se creó hace tres años y hemos estado vol-
cados en el periódico y en crear ediciones. en la 
web se vuelca el contenido del periódico, pero 
hay que potenciar una comunidad virtual para 
los inmigrantes (Pedro nel Valencia, director edi-
torial de Latino).

Publicamos cartas de nuestros lectores o abri-
mos de vez en cuando concursos con temas de 
inmigración donde recibimos sus escritos y sus 
opiniones (Cristina linu, directora ejecutiva de 
Roman in Lume).

nosotros a través de la web vamos sabiendo qué 
es lo que piensan y opinan. Hay también espa-
cios de participación para los inmigrantes que 
nos permiten tener un contacto con los colecti-
vos (Gonzalo Castillejo, director de Sí se puede).

Se ha intentado, el fórum es sano y da lugar a 
más informaciones, pero no cuaja. A veces se les 
da una visión paternalista. Hay tantos y tan divi-

didos que es difícil. Creo que un medio sí lo pue-
de conseguir por tener una masa de lectores fi-
jos que participan del medio (Mónica Prat, 
directora general de Toumaï).

Ante este tipo de prácticas, algunos como ima-
ne Courti, lanzan una llamada de atención para 
fomentar el pluralismo y la puesta en común en 
este tipo de espacios, dando cabida a la ciudada-
nía en general frente a los guetos informativos:

el problema es que hay comunidades virtuales 
para pequeños colectivos (Bolivia, Perú, Para-
guay), pero lo ideal es un espacio en común. los 
inmigrantes ahora no se mezclan y sería bueno 
que se tuviera opinión de todos en un espacio 
web (imane Courti, directora de la revista Raíz, 
para Marruecos y África).

no sería una mala idea, siempre y cuando fuera 
dirigido a la ciudadanía en general, si no corre-
mos el riesgo de crear guetos informativos, auto-
buses para negros, autobuses para blancos. Pre-
fiero autobuses para todos y que veamos como 
los mejoramos en un proyecto compartido. Mi 
empresa, como tal de servicio público, debería 
ser pionera en estas iniciativas comunicaciona-
les (José Morilla, director del programa de TVe2 
Con todos los acentos).

11. Periodismo ParticiPatiVo en los medios  
Para inmigrantes
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Según se desprende de las diversas declaraciones 
que se han ido recogiendo en el estudio, el trata-
miento de la inmigración en los medios de comu-
nicación difiere sustancialmente en atención a los 
países de procedencia de los inmigrantes, propi-
ciándose la creación de etiquetas según el idioma, 
las diferencias culturales y la religión. las diferen-
cias se acrecientan entre los diversos colectivos. el 
colectivo más favorecido en este sentido es el de 
los latinoamericanos, en tanto que los peor trata-
dos son los subsaharianos y marroquíes.

los inmigrantes y las asociaciones en las que es-
tán representados se han convertido en una fuente 
informativa de referencia para los medios de comu-
nicación. es más, el incremento de la inmigración y 
los medios especializados que ello ha generado, 
han propiciado que los propios inmigrantes pasen 
a ocupar un papel destacado entre las plantillas de 
los propios medios especializados en inmigración.

Una preocupación entre los medios, es el ade-
cuado tratamiento informativo que evite la crea-

ción de estereotipos, así como los comportamien-
tos de rechazo y racismo. en dicho sentido, hay 
unanimidad en que en españa se ha acogido bas-
tante bien al inmigrante, siendo en todo caso una 
sociedad más clasista que racista.

otro aspecto en el que hay una amplia coinci-
dencia de opiniones, es en la función de conciencia 
social que han de desempeñar los medios de co-
municación. Dicho papel viene abalado ante la 
percepción de la gran influencia de los medios de 
comunicación en la sociedad actual.

en el acercamiento a los intereses de los ciuda-
danos por parte de los medios, se destaca el papel 
del llamado «Periodismo participativo» o «Perio-
dismo ciudadano», que permite conocer de cerca 
cuáles son las inquietudes, aunque con cuidado de 
no caer en guetos informativos, buscando fomen-
tar espacios abiertos a toda la sociedad, y estable-
ciendo un equilibrio adecuado en la agenda infor-
mativa, sin olvidar que ésta ha de venir marcada 
por el propio medio.

conclUsiones
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(iii) loS inMiGRAnTeS AnAliZAn lA inMiGRACión 
Y el PeRioDiSMo

M.a Pilar Diezhandino y Guadalupe Aguado
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De esas decenas de asociaciones que han ido sur-
giendo a medida que iban aumentando los colec-
tivos de inmigrantes (basta revisar la Guía de la 
Comunidad de Madrid de Recursos para Inmigran-
tes, 2006, en la que se recopila información sobre 
cerca de medio centenar de asociaciones), lo que 
aquí aparece es fruto de una selección que ha pre-
tendido ser representativa de la diversidad de co-
lectivos, de acuerdo a su importancia numérica1 y 
procedencias. no podían faltar las voces que re-
presentan a los propios inmigrantes en nuestro 
estudio. en las asociaciones se trabaja la realidad 
viva de los distintos grupos de inmigrantes, se les 
atiende en muchos sentidos, y cumplen un papel 
impagable: son su referencia.

no siempre fue fácil acceder a todas las puertas 
a las que llamamos. en algunos casos los números 
de teléfono ya no estaban operativos. en el movi-
miento asociacionista, muchos intentos van que-

dándose en el camino. en otros, hubo una cierta 
resistencia. Pero, una vez contactados, las reaccio-
nes de los responsables o portavoces o simple-
mente representantes, fueron muy variadas. Unos 
se mostraron dispuestos a la entrevista inmedia-
tamente. Como una oportunidad de mostrar su 
tarea y explayarse contando su visión de las cosas. 
Una especie de de sahogo. otros fueron más re-
nuentes. Pidieron el cuestionario como primera 
medida. Y más tarde, la transcripción de sus pala-
bras. Prudentes, o celosos de su anonimato, quizá 
incluso recelosos, habituados como están a traba-
jar sin focos ni visibilidad. en todo caso, aquí está 
una selección de sus palabras, salidas en unos ca-
sos a borbotones y en otros, con tiento. Pero son 
suyas y tienen, sólo por eso, interés. Por eso, aquí 
las transcribimos sin interferencia alguna. Que 
hablen sólo ellos ha sido nuestro propósito. Y esto 
es lo que han dicho.

1. encuesta nacional de inmigrantes (2007) del instituto nacional de estadística.
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Hugo Bustillos:

«el 57% de la población boliviana que está en es-
paña son mujeres»

• Bolivia tiene tradición migratoria desde hace 30 ó 
40 años. inicialmente era a estados Unidos, donde 
se estima que hay un millón de bolivianos, también 
a Argentina, otro millón, y a Brasil, por la cercanía. 
la inmigración boliviana en españa comenzó hace 
cinco o seis años. Argentina vive la crisis del corrali-
to y, como consecuencia, muchos bolivianos retor-
nan al país y se encuentran en una situación com-
pleja. Volvían como a terreno de paso hacia nuevos 
horizontes, que en este caso era españa, por el idio-
ma y porque en su momento no se necesitaba vi-
sado, por lo que te comprabas un billete de avión y 
al día siguiente estabas aquí sin problema. Tam-
bién hay que tener en cuenta el boom económico 
que ha vivido españa en los últimos diez años. en la 
migración boliviana, hay diferencias entre los que 
fueron a estados Unidos, a Argentina y a españa. 
los que fueron a estados Unidos eran más de clase 
media. A españa viene clase media más para abajo, 
y rural. los pobres en Bolivia no emigran, porque no 
tienen tres mil euros o no tienen capacidad para 
endeudarse. los pobres no han podido salir. Viene 
gente con capacidad de endeudamiento. De acuer-
do a las estadísticas que manejamos, la mayoría 
trabajaba en Bolivia. Vienen a buscar un trabajo 
para mejorar su situación económica y labrarse un 
futuro para ellos o sus familias.

• Somos, pues, un colectivo relativamente nuevo. 
Por lo que el margen de irregularidad es alto. Ha-
blamos de que el 60% ó 65% de los bolivianos que 
están en españa no tiene papeles. (Hay unos 
350.000 bolivianos en españa, de los cuales una 
gran parte en la Comunidad de Madrid). ello hace 
que seamos vulnerables en cuestiones sociales y 
laborales y de muchos derechos como tales. Tene-
mos una inmigración feminizada. el 57% de la po-
blación boliviana que está en españa son mujeres. 
la mujer española ha dejado el hogar y deja el 
hueco. las mujeres, el primer año o año y medio, 
son internas. en general primero es lo que puedes 
y después lo que quieres. Pero es difícil encontrar 
a alguien que quiera trabajar más de dos años de 
interna. lo que tardan en pagar la deuda.

• la inmigración es algo cíclico. «Primero voy yo para 
cumplir un sueño.» Pero no dicen «voy a ir para 
siempre». Muchos se encontraron con la regulari-
zación de 2005 y por eso pudieron conseguir pape-
les, dejaron la familia en Bolivia, porque a lo que 
venían era a trabajar y conseguir ahorros, por eso 
las mujeres trabajaban como internas, por los gas-
tos de manutención, alojamiento y transporte.

«las redes sociales son los factores de integración 
más favorables»

• «el vecino se fue a españa y al año se compró la 
casa o el coche, y yo estoy aquí, soy trabajador, 
pero nunca progreso.» eso provoca el «efecto lla-
mada». Además, cuando vuelven al país de origen 

1. asociación de cooPeración BoliVia-esPaña (acoBe)
«los pobres en Bolivia no emigran»
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casi no comentan lo mal que lo han pasado. en 
muchos casos no comentan ni en qué están tra-
bajando. Se da una imagen muy favorable. no se 
refleja la realidad como tal. Tal vez por no preocu-
par a la familia o por orgullo propio. Pero eso ha 
provocado el «efecto llamada».

• Antes de la imposición de visado, el 31 de marzo 
de 2007, según las estadísticas, entraron entre 
enero y marzo unos 54.000 bolivianos, 18.000 
por mes y 500 por día. Por eso nosotros desde la 
asociación fuimos los primeros en aprobar y 
aplaudir el visado, porque llegaban sin plan mi-
gratorio y sin red social (y las redes sociales son 
los factores de integración más favorables. 
Son los primeros que te ayudan a encontrar tra-
bajo, te orientan, te dicen donde está el metro… 
Al que llega se le cobija hasta que encuentra 
trabajo). Así que hubo mucha gente que vino 
sin red social, sin trabajo, pensando que los 
euros estaban en los árboles, y que iban a en-
contrar trabajo al día siguiente. Se endeudaban 
y a los dos o tres días estaban de vuelta al país 
en peor situación de la que tenían antes. el visa-
do puso un freno.

• Ahora los que vienen son menos, pero en con-
diciones dignas, con contrato de trabajo, se ga-
rantiza su integridad, su integración en la so-
ciedad. Fuimos reprochados por defender la 
exigencia de visado, en un primer momento 
por el propio Gobierno boliviano, por algunas 
entidades de derechos humanos. Claro, la carta 
magna de derechos humanos defiende el libre 
tránsito de las personas, porque en teoría fun-
ciona, pero en la práctica nosotros hemos vivi-
do el día a día y hemos visto las condiciones a 
las que da lugar.

• los inmigrantes no todos están mal. la inser-
ción en el mercado laboral se está dando cada 
vez más en función a la cualificación, tenemos 
muchos médicos, informáticos. Hoy la inmi-
gración es una bandera política. en los próxi-
mos años seremos también grandes salvado-
res de españa, porque vamos a votar en las 
próximas elecciones. Perú, Colombia y ecuador 

ya han firmado y por detrás está la firma del 
convenio con Bolivia.

«nos gusta convivir dentro de nuestras costum-
bres y tradiciones»

• es complicado integrarnos para nosotros. es 
cuestión de idiosincrasia y cultura. la mayoría 
de los bolivianos son respetuosos, tímidos y 
acostumbrados a vivir en una sociedad muy tra-
dicional, muy patriarcal y muy sociable dentro 
del entorno. nos gusta convivir dentro de nues-
tras costumbres y tradiciones, por lo que se han 
producido guetos como en Usera, Hospitalet en 
Barcelona, Virginia en estados Unidos, São Paulo 
en Brasil.

retorno voluntario, vulnerable o productivo

• el retorno voluntario no se aplica en el caso de 
Bolivia porque Bolivia no tiene firmado el con-
venio de la Seguridad Social con españa y por-
que la mayoría no tiene papeles. nosotros tra-
bajamos con fondos del Ministerio de Trabajo 
e inmigración en el retorno vulnerable. no 
tengo trabajo, no tengo que comer y prefiero 
ser pobre en mi país, que ser pobre en españa. 
Según los índices de 2006, 2007 y 2008, de to-
das las nacionalidades, la mayoría de los que 
retornaron en esta situación fueron bolivianos. 
Se les facilita el billete más cincuenta euros y 
se acoge mucha gente. También se da el retor-
no productivo, que es el billete de avión más 
50 euros, más 1.000 ó 1.500 euros para que pue-
dan abrir un negocio en Bolivia. Pero no les da-
mos el dinero en efectivo, sino en material y 
apoyo en Bolivia y les hacemos un seguimien-
to al proyecto.

• De todos modos, es más la gente que se está 
yendo que la que viene. Hace meses los listados 
que enviaba cada martes la embajada de los vi-
sados otorgados eran de hojas y hojas, entraban 
de 200 a 300 personas por semana, entre estu-
diantes, visados de trabajo, turismo. Ahora no 
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pasan de 20 ó 30 personas a la semana. Pero lo 
que nos preocupa es la parte psico-emocional. 
no olvidemos que los emigrantes están retor-
nando con un sentido de frustración. el entorno 
familiar les ha cambiado. Hay sentido de no per-
tenencia al grupo familiar.

«la consejería de inmigración hace una labor loa-
ble. españa tiene memoria migratoria»

• Tenemos cuatro centros financiados con dinero 
público a partir de convocatorias. en lo que se 
refiere a ayudas sociales, españa está por enci-
ma de la media en cuestión de educación y Sani-
dad. la Consejería de inmigración hace una la-
bor loable. Por medio de sus subvenciones 
podemos llegar a quienes queremos llegar. Si no 
tuviéramos ayudas por parte de las entidades 
estatales o autonómicas sería muy difícil hacer 
la labor que hacemos. Tenemos también proyec-
tos con el Ministerio de Trabajo e inmigración, 
trabajamos también con la Caixa, Caixa Galicia, 
Caja españa y empresas privadas. Yo creo que 
los servicios sociales sí están llegando a los co-
lectivos de inmigrantes.

• la percepción que tenemos de españa es de 
un país donde ha habido mucha tolerancia. 
españa tiene memoria migratoria. Hay políti-
cas de estado y autonómicas que trabajan en 
integración y lo valoramos. españa entiende y 
tiene que entender que los inmigrantes están 
aquí y están para quedarse. lo que nos preo-
cupa es que ahora no hay trabajo para todos 
y la crisis está levantando actitudes racistas, 
en el sentido del discurso de que «ahora nos 
vienen a quitar el trabajo», «¿por qué te vas tú 
y no se va él?». Creemos que esto se va a ir in-
crementando debido a una crisis en la que 
todo el mundo anda nervioso. Antes lográba-
mos contratar a través de la bolsa de empleo a 
20 ó 30 personas al día. Ahora viene muchísi-
ma gente a buscar empleo, a las 10 de la ma-
ñana esto está llenísimo. la oferta ahora es 
para servicios. «necesito español, que sepa de 

informática», más cualificado. Ahora hay don-
de escoger. las empresas antes querían gente 
con papeles, hoy quieren españoles y con for-
mación específica y, si «quiero inmigrantes 
quiero que sepan informática». la oferta es 
más selectiva.

• Viene gente con poco acceso a tecnologías, en 
este caso a internet. Y si se tiene conocimiento 
se intenta mantener el contacto con el país, y 
aquí tienen los medios gratuitos y la televisión 
tradicional gratuita. Se usan mucho los periódi-
cos para inmigrantes. en la mayoría de los casos 
es su única fuente de información junto a los 
gratuitos y la televisión.

• en lo que respecta a la información, no hay es-
pacios especiales para inmigrantes, exceptuan-
do cuando se es noticia. Salvo los medios pro-
pios, la televisión y prensa nacional no tienen 
espacios que traten el tema de la inmigración 
de manera especializada, con un enfoque so-
cial, y se echa en falta. el inmigrante necesita 
también sentirse parte del contexto y no ser la 
noticia.

«siempre hemos criticado la falta de responsabili-
dad social de los medios. las fuentes no son las 
correctas»

• en los medios se ve la inmigración como un fe-
nómeno de sensacionalismo que no de infor-
mación. Se estigmatiza a todo un colectivo. Se 
ponen etiquetas, y no es suficiente con la eti-
queta de que es inmigrante, sino de que es de-
lincuente. el de los medios es un mensaje 
irresponsable que llega al resto de la gente. 
Son actitudes que provocan xenofobia o racis-
mo. Siempre hemos criticado la falta de res-
ponsabilidad social de los medios. los medios 
españoles son bastantes sensacionalistas. Te 
tratan como un fenómeno, como algo diferen-
te. Hay asociaciones de inmigrantes muy se-
rias, que pueden dar un buen reflejo. Pero los 
medios no acuden a ellas. las fuentes no son 
las correctas.
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estigmatización de ida y vuelta

• Y aún es peor en el país de origen. en Bolivia hay 
una fuerte estigmatización de los emigrantes, 
que si infidelidad de las mujeres, que si los pa-

dres beben… y todo ello sin tener en cuenta la 
repercusión que esos mensajes tienen cuando 
llegan a las familias, a los hijos. estamos traba-
jando sobre la responsabilidad de los medios de 
comunicación en el tema de inmigración.
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Alfonso Cortés:

• Al principio trabajábamos solamente con el co-
lectivo marroquí, pero vimos que para lograr la 
integración hay que trabajar con todos los co-
lectivos inmigrantes y también con la población 
autóctona. Hay que sensibilizar, mostrar las rea-
lidades sociales de los países de procedencia de 
los inmigrantes y las razones por las que vienen, 
y que la población entienda el motivo de los pro-
cesos migratorios, y que el inmigrante se adapte 
a las costumbres, y respete valores y derechos de 
la sociedad de acogida. Muchas veces se produ-
ce una desinformación bidireccional que origina 
prejuicios, y piensas que estás discriminado, 
cuando en realidad son otras las razones por las 
que no se te dio un trabajo, con independencia 
del país de donde vengas.

• También trabajamos con mujeres inmigrantes, 
magrebíes fundamentalmente, porque ellas 
vienen como acompañantes de la pareja. Tene-
mos campañas de sensibilización en colegios, y 
para la población en general. Asesoramos en te-
mas sociales y laborales. nos demandan trabajo, 
cómo conseguir papeles, información sobre sa-
nidad y arraigo. Porque la gente cuando llega no 
conoce sus derechos. la información que recibe 
está en función de sus redes de acogida, inte-
gradas por nacionales, pero que tampoco cono-
cen todos sus derechos. Como por ejemplo en el 

caso de la tarjeta sanitaria o cuando se quedan 
sin empleo y no acuden al ineM para apuntarse 
como demandantes de empleo. Tampoco cono-
cen los servicios sociales y que les pueden pres-
tar ayuda en caso de necesidad, o que tienen 
atención médica gratuita.

«muchas de las políticas públicas dirigidas a los 
inmigrantes se deciden desde despachos sin con-
tacto directo»

• normalmente funcionamos con subvenciones 
estatales, de la Consejería de inmigración, de la 
Dirección General de inmigración del Ayunta-
miento de Madrid, del Ministerio de educación, 
y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Con las ayudas administrativas el problema es 
que no llegan a lo que debería. lo gordo llega a 
Cruz Roja, Cáritas… pero a las instituciones pe-
queñas las ayudas les llegan reducidas, o a veces 
se les corta. También hay ayudas privadas, a tra-
vés de convenios con bancos y cajas de ahorros y 
donaciones. las donaciones son mínimas, pues 
al ser una asociación pequeña no somos tan co-
nocidos, aunque cada vez se nos conoce más y 
se nos pide más colaboración en varios temas. 
Por ejemplo, las administraciones nos han co-
menzado a pedir ayuda para que asesoremos 
sobre la realidad, porque muchas de las políticas 

2. asociación solidaria Para la integración social  
del inmigrante (asisi)

«muchas veces se produce una desinformación bidireccional que origina prejuicios»
«en los medios se fomenta el racismo con la mala información»
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públicas dirigidas a los inmigrantes se deciden 
desde despachos sin contacto directo, sólo por 
lo que leen en los medios de comunicación o 
por lo que ellos se imaginan, y muchas veces no 
se conocen las necesidades básicas.

• en los últimos tres o cuatro meses se ha incre-
mentado la demanda de asesoramiento enfoca-
do al empleo, ha crecido el número de usuarios 
que demandan estos servicios. Antes teníamos 
más gente en situación irregular que venía para 
asesorarse, que buscaban arraigo o empleo, y 
ahora tenemos demandantes con papeles que 
llevan cinco u ocho años en españa y que no en-
cuentran empleo, especialmente sectores vincu-
lados con la construcción y servicios. Muchos de 
ellos, al llevar mucho tiempo en españa, mantie-
nen los vínculos con sus países mediante envío 
de remesas, pero a su vez éstos han ido disminu-
yendo, porque han decidido quedarse aquí y han 
ido adoptando el modelo español, y una de sus 
peculiaridades, como el tener algo propio, y se 
han comprado una casa.

  Ahora hay mucha gente a la que le está cos-
tando pagar sus hipotecas y gente que ha pedi-
do préstamos. Hasta ahora contaban con un 
empleo, tenían sueldos altos, en especial del 
sector de la construcción, que recibían un plus 
en negro, con el cual ahora no cuentan y aunque 
están cobrando el paro (por derecho, porque lo 
han cotizado), no les da para el estilo de vida al 
que se habían acostumbrado. no sólo inmigran-
tes, sino también españoles.

• Con la crisis algunos han visto la necesidad de 
formarse y han aprovechado los ciclos formati-
vos, otros dijeron: «¿para qué?». Aún la gente no 
se ha dado cuenta de la realidad social de la cri-
sis. Durante siete años si se quedaban sin traba-
jo, en dos meses volvían a tener. Ahora pueden 
pasar ocho meses y siguen sin tener trabajo. Y 
no hay movilidad, entre otras cosas porque la 
gente quiere por ejemplo trabajar en Madrid ca-
pital y no ir a los alrededores. los que llevan más 
años, aquí se acostumbraron a ganar bien y no 
quieren trabajar por menos, o en peores condi-

ciones, no quieren desplazamientos o no quie-
ren trabajar con niños ni personas mayores…

• la Asociación también atiende a españoles. Vie-
nen porque saben que tenemos ofertas de em-
pleo. lo que ocurre es que al presentar cuentas 
no los podemos contabilizar. Por ejemplo, al Mi-
nisterio de Trabajo que nos da un dinero, sólo 
podemos presentar datos de inmigrantes de 
países que no sean de la Unión, porque si son 
comunitarios no cuentan como extranjeros, el 
dinero está destinado a apoyar a la población 
extranjera. Si son sin papeles tampoco les pue-
des contabilizar, porque en la base de datos 
sólo se puede meter información de personas 
que cuenten con un nie. Por lo que nosotros 
para el ministerio a lo mejor hemos atendido a 
500 personas, cuando en realidad hemos aten-
dido a 1.500. esa realidad sólo la reflejamos en el 
informe final. Pero yo creo que los medios de co-
municación no hablan de eso.

el enfrentamiento entre autóctonos e inmigran-
tes «es distorsionado por los medios»

• los conflictos muchas veces se producen entre 
sectores de población autóctona e inmigrantes, 
porque luchan por el mismo trabajo, por la vi-
vienda, un crédito o un dinero de ayuda social. 
es donde se da el enfrentamiento real, que lue-
go es distorsionado por los medios de comuni-
cación. es donde se dice, «es que tantos inmi-
grantes consiguieron casa», pero claro está que 
no se ha contado que esos inmigrantes cum-
plían los requisitos y entraron al sorteo como 
entran los españoles que también recibieron la 
ayuda. También se habla de que los inmigrantes 
colapsan la sanidad, cuando no es la realidad, 
ya que cuando se habla de extranjeros en el 
tema de sanidad también se contabiliza a co-
munitarios: ingleses, alemanes, italianos, grie-
gos, que son los que utilizan mucho estos servi-
cios, porque normalmente son jubilados que 
demandan esto, ellos engrosan estos números 
y luego se ven perjudicados, en general, los in-
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migrantes. lo mismo ocurre cuando se habla de 
los índices de criminalidad, que han aumenta-
do. Sí, pero uno de los grandes problemas de los 
que tampoco se habla es que las faltas admi-
nistrativas se cuentan como actos delictivos. 
Simplemente las órdenes de expulsión, el no 
contar con un papel que diga que puedas resi-
dir aquí, engrosa los índices delictivos. Se han 
aumentado los casos de violencia, pero que 
también se dan como consecuencia del creci-
miento de población, no sólo como consecuen-
cia de la llegada de inmigrantes.

«la tendencia al gueto, simplemente porque te 
sientes más cómodo con los tuyos»

• De momento no se ha visto la realidad. Ha sido 
un proceso muy rápido que nos ha pillado a to-
dos por sorpresa, a la Administración, a los inmi-
grantes y a la población autóctona. en diez años 
se ha pasado de ver al inmigrante como algo 
exótico, algo extraño, a una realidad en la que la 
inmigración ha pasado a ser el 10% de la pobla-
ción, lo que ya implica algo. existe la ventaja de 
que gran parte viene de países latinoamerica-
nos, con los que hay un vínculo, como el idioma, 
que facilita la integración, aunque las costum-
bres, la ideología y la comida varíen.

  Pero también nos hemos encontrado con fe-
nómenos como la tendencia al gueto, simple-
mente porque te sientes más cómodo con los 
tuyos y también porque para el otro lo extraño 
causa temor. la localización por zonas de los in-
migrantes se produce por la red social. Saben 
que van a llegar y que tienen que ir a una zona 
de Madrid. Que tu vecino tenga tu lengua y cos-
tumbres te facilita contactos. la gente antes de 
ir a servicios sociales se acerca a sus asociacio-
nes. Pero se han dado cuenta de que hay que 
moverse.

• Más que «efecto llamada» lo que ha funcionado 
es la red social. Por ejemplo, a sabiendas de que 
a lo mejor los ecuatorianos se colocaban fácil-
mente y no necesitaban visado, en lugar de ir a 

estados Unidos decidieron venir a sabiendas de 
que había una red de acogida y trabajo.

• Se te trata dependiendo de la nacionalidad. 
También la población es más reacia a contratar 
a un marroquí que a un latinoamericano. no es 
lo mismo ser un ecuatoriano que ser un argenti-
no, los dos provienen de latinoamérica pero no 
son vistos de la misma forma. en el tema de los 
alquileres, si hablas con acento te puede dificul-
tar el acceso a una vivienda, porque te exigen 
requisitos que a un nacional no se los exigirían.

• nosotros trabajamos también con la población 
marroquí, que es la que más dificultades tiene. 
Hay más prejuicios y barrera lingüística, aunque 
muchas veces ellos mismos no quieren verlo así. 
nosotros damos aquí clases de español para in-
migrantes y muchos de ellos dicen: «yo no lo ne-
cesito para trabajar en el servicio doméstico». Y 
les decimos que para coger el teléfono o que te 
den una indicación es esencial. en estos mo-
mentos hay una convivencia cordial, pero no in-
tegradora. es un fenómeno que se irá notando 
con el paso de los años, con las segundas gene-
raciones. la gente dice yo trabajo con inmigran-
tes o tengo compañeros inmigrantes, pero 
¿cuántos amigos son en realidad inmigrantes? 
o para los inmigrantes, ¿cuántos amigos son es-
pañoles? eso es consecuencia de los círculos, es 
muy difícil entrar en los círculos.

abrirse al otro

• Cuando nosotros organizamos actos con la Con-
sejería, como un concierto multicultural, los que 
más participan son inmigrantes. el español que 
pasa por allí se queda un momento si le gusta. Si 
se organiza un acto en el que se va a hablar so-
bre el islam, sólo vienen marroquíes; a la po-
blación latina no le interesa y a la autóctona mu-
cho menos, salvo tres o cuatro que estén 
estudiando o que han viajado a Marruecos y se 
han quedado enamorados de eso. También se da 
el caso de que las asociaciones trabajan con sus 
colectivos y esto tampoco ayuda. Si se organiza 
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el día de Bolivia se enfoca a los inmigrantes boli-
vianos y no se vincula a la gente autóctona o de 
otras nacionalidades. Se difunde en círculos ce-
rrados, en medios como Toumaï, Sí se puede, pero 
no en televisión o medios masivos, no se difunde 
en medios que sigue la población autóctona. eso 
es un error que las asociaciones tendemos a co-
meter y por eso nosotros intentamos abrirnos, 
tenemos trabajando aquí a gente marroquí, ar-
gelina, latina, española, para que entre nosotros 
se dé esa convivencia y se transmita esa necesi-
dad. Por ejemplo, yo creo que con el tiempo, la 
convivencia irá cambiando. la gente joven ya 
vive el día a día con esa realidad, especialmente 
en los colegios públicos, donde está acostumbra-
da a tener un compañero negro, marroquí, uno 
de Bolivia, otro de ecuador. Con el tiempo eso irá  
cambiando la sociedad.

«ahora va a ser cuando nos demos cuenta de la 
realidad»
«el color de piel ayuda, y el ser europeo tam-
bién»

• Aunque existe racismo no se ha incrementado 
en proporción al incremento de inmigración, 
pero había bonanza económica y esta gente ne-
cesitaba trabajo y los españoles necesitaban 
que se cubrieran esos puestos de trabajo. Ahora 
va a ser cuando nos demos cuenta de la reali-
dad. en momentos de crisis es cuando afloran 
los sentimientos de verdad. en 2008, el 85% de 
los inmigrantes estaba trabajando, ahora han 
engrosado el paro.

• españa es más clasista que racista, aunque den-
tro del clasismo hay racismo. Hay racismo espe-
cialmente con marroquíes, en el día a día, en el 
lenguaje coloquial se usan términos despecti-
vos con relación a ellos. Para los de Marruecos, 
Camerún, nigeria, la barrera lingüística es uno 
de los principales problemas. el color de piel 
ayuda, y el ser europeo también.

• esta gente muchas veces intenta mantener sus 
costumbres y su forma de vida, y eso genera 

conflicto con la sociedad de acogida. en el senti-
do de que si eres una persona muy religiosa que 
haces tus cinco rezos diarios, a lo mejor en el tra-
bajo en el que estás no te dan esa libertad.

• en el caso de los latinoamericanos, el choque 
es menor, aunque en el tema sanitario o de 
asistencia de los hijos al colegio tienen más 
problemas, porque en sus países esos servi-
cios no existían o eran de difícil acceso, sólo 
para los que tenían dinero y ellos siguen con 
esa mentalidad. También se da el problema de 
la planificación familiar en todos los sectores 
de inmigrantes. Hay inmigrantes que tienen 
hijos y pareja en el país de origen y aquí se 
unen con otra pareja y tienen otros hijos y es 
otra boca más que alimentar. También au-
menta el número de matrimonios mixtos, 
aunque no sabemos si son reales o por conve-
niencia, muchas veces por el tema de los pa-
peles.

«Pocos se arriesgan a dejar su situación aquí para 
volver»

• Hay dos tipos de retorno voluntario: uno que ya 
existía para personas que llevaban más de seis 
meses aquí, con o sin papeles, y podían optar a 
una ayuda de pasaje y aporte económico para 
regresar a su país. Y el otro, del que se han rea-
lizado campañas, y que es el de regresar co-
brando el paro. Pero pocos se arriesgan a dejar 
su situación aquí para volver. ¿Allí en qué lo in-
viertes? Aunque allí el coste de vida es más 
bajo, después de que se acabe el dinero, ¿qué 
va a pasar? la crisis también es un problema 
en esos países. Además, pierden la tarjeta. la 
seguridad que es una tarjeta y decir: «yo salgo 
del país cuando quiero». los habrá que no se 
han hipotecado o que venían por un tiempo, y 
aprovechen esta forma para volver a su país. 
Pero serán muy pocos. Tenemos el ejemplo de 
la población marroquí con más cercanía, y que 
les es más fácil contar con la tarjeta, irse tres 
meses y sellar su paro, que irse, porque para 
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volver van a tener que solicitar el visado. Por-
que no va a ser tan fácil. Te vuelves a tu país, se 
cumplen los tres años y no consigues lo que 
quieres, intentas regresar a españa y te piden 
el visado y a lo mejor para conseguir el visado 
te piden una oferta de trabajo.

• la regularización del 99 fue la única en la que 
no se exigió un contrato laboral. Ahora para el 
arraigo social uno de los requisitos es contar con 
un contrato de trabajo, pero los trámites tardan 
mucho tiempo, el proceso como mínimo tarda 
seis meses y puede tardar hasta un año, y al em-
presario le conviene alguien que empiece ma-
ñana. el que cambien las políticas migratorias 
cambia mucho, cuando no se pedía visado para 
los ecuatorianos entraban muchos, luego euro-
peos. Ahora hay más dificultades para entrar 
que hace diez años, hasta para entrar de turista 
te piden pasaje de vuelta, hotel y dinero para la 
estancia.

• Tampoco está bien informada la población en 
general, en el sentido de que muchas veces las 
tarjetas caducadas son válidas hasta que se re-
nuevan los papeles. Si hay silencio administrati-
vo y no se te ha denegado, eso quiere decir que 
se te ha concedido. Pero no te aceptan esa tarje-
ta ni siquiera en la Administración. Si vas a un 
centro sanitario te quitan la tarjeta. Si vas a con-
tratar a una persona en el ineM no te dejan con-
tratarlo si no tiene la tarjeta actualizada. en el 
caso de la Sanidad, sin tarjeta de residencia te 
atienden, pero sólo puedes ir por urgencias, ya 
no puedes pedir tu cita al no contar con tarjeta, 
sigues manteniendo tu derecho a asistencia sa-
nitaria en casos de urgencia. es uno de los pro-
blemas en los que la Administración tiene que 
trabajar. no hay información ni de unos ni de 
otros. intentamos informar a la gente de sus de-
rechos, pero el problemas es si el empresario no 
te quiere contratar.

• Ahora en la crisis nos hemos encontrado con 
casos de gente que supuestamente se contra-
ta en origen, pero que en realidad no está con-
tratada. el que contrata y el que viene son co-

nocidos, o tienen conocidos comunes. el que 
viene lo hace con visado y permiso de trabajo 
de un año.

«normalmente no se cuenta la realidad y se nos 
consulta cuando ya se ha cometido el error»

• los marroquíes cuentan con satélite para ver 
sus medios de comunicación. los latinoamerica-
nos consultan más periódicos, como Toumaï, Sí 
se puede, Latino, porque se mueven mucho en 
transporte público. la cobertura que dan los 
medios a este sector es cuando hay crisis, cam-
bios en la ley… nosotros lo vemos porque es 
cuando se ponen en contacto también con las 
asociaciones de inmigrantes. Cuando hay cam-
bios en la ley de extranjería o llegan cayucos de 
forma masiva, o se salta la valla de Melilla. o, de 
repente, nos dicen que quieren entrevistar a in-
migrantes que cumplan determinadas condi-
ciones, como cuando comenzó la crisis, para ver 
si les localizamos a inmigrantes que se hayan 
quedado sin trabajo y tengan hipoteca. Muchas 
veces te llaman de los periódicos buscando su 
beneficio, pero no a la inversa, no nos llaman 
para participar en campañas. nosotros cuando 
cambiamos de sede invitamos a los medios y no 
vino nadie. Cuando les llamamos porque se or-
ganizan jornadas no va nadie, salvo que asista 
esperanza Aguirre o algún ministro.

• la gente no se mantiene informada. los inmi-
grantes se basan más en rumores que en lo que 
han visto. no hay un contacto directo con los 
medios. Tampoco hay información directa por 
parte de los medios. Sólo cuando la noticia es 
mala, no cuando es positiva. en el caso de la 
prensa, no llega a todos, y los medios audiovisua-
les han pasado a dar noticias sensacionalistas.

• Sería interesante que en los medios se informa-
se más sobre las realidades y necesidad de sen-
sibilizar más a la población autóctona y al inmi-
grante y que se dé más hueco a información de 
este tipo. Hay programas como Con todos los 
acentos de TVe que están bien, pero es absurdo 
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que se emita un domingo a las nueve de la ma-
ñana.

• en los medios se fomenta el racismo con la mala 
información. Cuando hay enfrentamientos en 
los que están involucrados inmigrantes. siempre 
se saca la nacionalidad de la persona. Si es espa-
ñol no se saca en esos términos. Y si oyes en tres 
días distintos que los asesinatos han sido reali-
zados por inmigrantes, piensas que los que ma-
tan son inmigrantes. las noticias de inmigración 
son mensajes negativos: pateras, enfrentamien-
tos, piratería…

no vienen los más pobres

• Y otra cosa. en los medios de comunicación 
cuando se habla de la inmigración ilegal se da el 
bombo y platillo de la patera, de la verja de Ceu-
ta y Melilla, pero ésos son un índice bajísimo de 
la población extranjera en españa. entran diez 
veces más en autobuses y aviones. Generalmen-
te los que vienen no son los estratos más pobres 
de la población. normalmente vienen las clases 
media, media alta y media baja, dependiendo de 
los países. Pero los medios no lo saben.
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Saif Ben Abdenour:

• el Centro Cultural islámico tiene como fin ofre-
cer servicios religiosos, sociales y culturales a la 
comunidad musulmana en Madrid y en españa. 
el Centro tiene fondos directos. no recibe contri-
bución del estado. A veces es la primera referen-
cia a la que acuden los inmigrantes.

• la mayoría de los musulmanes en españa vie-
nen en busca de una vida mejor, proceden de 
países en vías de desarrollo con escasas oportu-
nidades. Piensan que van a mejorar sus oportu-
nidades aquí, en el primer mundo. Vienen in-
fluenciados por el canal humano del vecino, del 
familiar que ha llegado a Francia, españa o Ale-
mania y ha triunfado en pocos años. otro canal 
son los medios de comunicación, con la revolu-
ción que han experimentado en las dos últimas 
décadas. Podemos decir que toda la orilla sur del 
Mediterráneo está concentrada, vía parabólica, 
ante las cadenas de televisión. los medios no 
hablan de los problemas de la sociedad europea, 
e influyen en la percepción de cómo es el primer 
mundo. Parece que viven en el paraíso.

• la gente ve en la publicidad que es fácil conse-
guir desde un coche a un colchón. están influen-
ciados por la corriente consumista que está im-
perando en los países en vías de desarrollo. Ven 
el cochazo del inmigrante de turno comprado 
de segunda mano antes de ir de vacaciones a 
Marruecos, Argelia o Túnez, y las vacaciones de 
lujo que se da el inmigrante con los 2.000 euros 

que ha ahorrado durante un año de trabajo, y lo 
ven como forma de triunfo. escuchan las pala-
bras de este señor, que no habla de los proble-
mas que está viviendo, porque en la cultura del 
Mediterráneo no se habla de los fracasos, sólo 
se habla del éxito. Miran la casa que se ha cons-
truido en seis años de trabajo, mientras que 
ellos en 20 años de trabajo no han conseguido 
un piso. Ven también las películas de éxitos y la 
publicidad. Cuando veo programas como Mi cá-
mara y yo, pienso por qué no les enviarán a estos 
países. no para parar la inmigración, ya que es 
un fenómeno que no se va a parar (mientras 
haya hambre habrá inmigración), pero por lo 
menos para que lo vea la gente que ha dejado el 
trabajo, como maestros, carpinteros…

• Hay dos tipos de inmigrantes musulmanes. los 
de Siria, líbano y Palestina que llegaron en los 
años setenta y que han cursado estudios, espe-
cialmente de Medicina, y después de acabar los 
estudios prefirieron quedarse. Vino una segun-
da oleada a principios de los noventa, y que ge-
neralmente ha venido de Marruecos en un 96% 
o 98%, aproximadamente. Han venido en un 
momento en que Marruecos conoció un proble-
ma de sequía, el Gobierno de Marruecos estaba 
presionado por el Fondo Monetario internacio-
nal para reestructurar su deuda. esto empeoró 
la situación económica de Marruecos y la gente 
comenzó a buscarse la vida. la gente no pensa-
ba en españa. no se tenía la consideración de 
potencia económica de españa. en los años se-

3. centro cUltUral islÁmico de madrid
«no podemos hablar de convivencia. convivencia es cuando hay interacción»
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tenta no había gran diferencia entre la economía 
de españa y Marruecos, era una economía basada 
en el turismo y la agricultura. incluso los inmi-
grantes de Francia transmitían una imagen nega-
tiva de españa, como un país pobre, donde roba-
ban, ni siquiera paraban para tomar bocadillos o 
comer. Hacían el trayecto a Francia en caravana.

«tampoco viene una mayoría en patera. esto es lo 
más dramático y por eso sale en los medios»

• empiezan a instalarse en españa porque en 
Francia se cierra el grifo. no había mucho traba-
jo y ante el número de inmigrantes marroquíes 
que vivía en Francia, limitaron la entrada. espa-
ña ingresa en la Unión europea y necesita mano 
de obra barata y el interés es mutuo. los prime-
ros vienen con trabajo, los segundos han venido 
muchos como turistas, llaman al vecino y bus-
can a los de su ciudad o barrio, y tienen su pri-
mer contacto, y empiezan a buscar trabajo. no 
todos vienen con un contrato de trabajo. Tampo-
co viene una mayoría en patera. esto es lo más 
dramático y por eso sale en los medios. la mayo-
ría viene por Barajas. Son de clase baja. Algunos, 
de clase media, abogados, profesores, que pien-
san que van a mejorar su situación aquí, pero 
son pocos. Cuando se dan cuenta ya no pueden 
dar marcha atrás por haber perdido su trabajo 
en Marruecos y tienen que seguir adelante. Re-
gresar es reconocer el fracaso, y tampoco pue-
den volver a tener su trabajo en Marruecos.

• el efecto llamada es el hambre, la propaganda, 
la publicidad engañosa, la publicidad que hace 
el amigo o el vecino que para cubrir su fracaso 
habla bien de su experiencia fuera. Un efecto 
llamada como tal no creo que exista. Puede que 
haya un 2% o un 3% cuando hay regularización, 
pero es mínimo. la gente que llega en patera no 
es por efecto llamada, y tampoco suponen un 
porcentaje importante respecto del volumen de 
inmigración, de la inmigración musulmana en 
este caso. Y cuando llegan, lo primero que pasa 
por la cabeza de los inmigrantes, no digo de to-

dos, pero de una gran mayoría es: ¿es esto lo que 
me pintaban en la tele?, ¿así es como vive el ve-
cino o el amigo?

culturalmente, «una persona de las montañas de 
Perú o Bolivia está más lejos de un madrileño que 
un tangerino»

• en lo que se refiere a los marroquíes, la mayoría 
de los inmigrantes musulmanes, la integración 
depende de la zona de donde vienen. Si vienen 
del norte no tienen problema, conocen la socie-
dad española. Han crecido con TVe y Rne. inclu-
so para ver el tiempo en sus ciudades, ven TVe. 
entienden el idioma, lo hablan. la diferencia que 
hay entre un tangerino y un madrileño es la 
misma que hay entre un cántabro y un andaluz. 
indudablemente está el tema de la religión, pero 
esto no tiene mucha influencia en la esfera pú-
blica, sino que es de la esfera privada, aunque 
tenga alguna apariencia, pero no entra en los 
contactos, en las costumbres, en la comida. la co-
mida que prepara un tangerino es más o menos 
igual, quitando el cerdo. es más, cuando se habla 
de que la inmigración latinoamericana es más 
similar culturalmente, esto me choca, porque 
una persona de las montañas de Perú o Bolivia 
está más lejos de un madrileño que un tangeri-
no. Tánger está a tres kilómetros de Ceuta.

• encuentran algún problema de adaptación los 
otros, porque viven en un gueto cerrado. Y esto 
no es sólo para los inmigrantes marroquíes del 
Sur. esto es un problema para todos los inmi-
grantes, porque todos viven en comunidades, y 
la política en españa todavía no ha tenido éxito 
en cambiarlo. esto es algo humano, no está rela-
cionado con la cultura ni con el origen de la in-
migración. Cuando los españoles iban a Alema-
nia, iban al bar de Manolo. es humano. Cuando 
vienen buscan a gente de su nacionalidad y cul-
tura, porque han pasado por la misma experien-
cia y saben lo que son los primeros días, cuando 
nadie conoce a nadie. los primeros días son du-
ros. no podemos hablar de convivencia. Convi-
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vencia es cuando hay interacción. en el trabajo 
tampoco hay convivencia, me interesas porque 
haces el trabajo y a las seis de la tarde vete a tu 
casa a dormir.

• Aquí pueden comportarse como cualquier emi-
grante marroquí dentro de Marruecos, en algu-
na ciudad de Marruecos. Alquilan una casa cua-
tro o cinco, distribuyen las tareas y hacen un 
fondo común. notan diferencia en Sanidad y 
educación. en lo que se refiere a dar informa-
ción, hay mecanismos que se han creado para 
esto, pero los inmigrantes no saben de estos 
mecanismos, no acuden a estas instituciones, y 
por ello no podemos hablar de una acogida 
como tal. la mayoría acude al vecino, al del ba-
rrio, para la acogida. no muchos van a cursos de 
español. Vienen interesados en ganar más. Sa-
ben tres o cuatro palabras que les facilitan bus-
car trabajo. Muchos ejercen profesiones que no 
son lo suyo, por no tener la homologación. el 
trabajo es duro, hacen horas extras para enviar 
dinero a sus familias, y no van a estos cursos. 
Una mayoría trabaja en la construcción y agri-
cultura.

«no se acogen al retorno porque no quieren per-
der la oportunidad de tener la nacionalidad»

• en estos momentos, muchos mandan a sus fa-
milias a Marruecos porque no pueden pagar la 
hipoteca, especialmente los que tienen niños 
que no están en edad de escolarización y que no 
les afecta mucho el cambio. Vuelven al modelo 
de los años noventa. Tienen que volver a empe-
zar, y ya con sus cuatro colegas o cinco están en 
la casa de uno para abaratar el alquiler. lo aho-
rrado lo mandan a su familia a Marruecos. Con 
doscientos euros una familia puede vivir no 
bien, pero medianamente.

• no se acogen al retorno porque no quieren per-
der la oportunidad de tener la nacionalidad, ya 
muchos llevan cinco o seis años aquí, y el retor-
no implica devolver la tarjeta de residencia. la 
cantidad que se ofrece no es mucha. la mayoría 

cobraba además en negro, y el dinero que dan 
está relacionado con la cotización, la mayoría 
tiene seis o siete años cotizados.

• no entienden que haya españoles que se consi-
deren perjudicados ante la ayuda social que be-
neficia a los inmigrantes: guarderías, centros 
escolares, vivienda… Su razonamiento es que es-
paña es una democracia. Prefieren no ponerse 
en piel ajena. Sienten que tienen derechos por-
que viven aquí, cotizan y pagan impuestos 
igual que el español.

«los periodistas tienen que aprender a acudir a 
las fuentes. Y a utilizar bien las palabras. si se uti-
lizan mal las palabras se puede criminalizar a todo 
un colectivo»

• la mayoría, con la parabólica, contacta con los 
medios de sus países, especialmente la televi-
sión. Ven sobre todo la tele, los que acceden a 
periódicos y radios son muy pocos. está relacio-
nado con el nivel educativo.

• en algunos medios de pago hay información 
útil, pero se notan faltas. Se habla de clichés, es-
tereotipos, pero no se habla del fondo de la 
cuestión. no interesa servir al inmigrante. Tam-
bién el lector inmigrante es minoritario y no in-
teresa.

• Hay que coproducir con las televisiones de los 
países de procedencia. También habría que bus-
car programas aquí, una vez instalados, para 
facilitarles la tarea, porque muchos tienen el 
complejo que tenían en sus países frente a la 
Administración y lo trasladan aquí. esa relación 
de miedo hace que no acudan a la Administra-
ción para solucionar sus problemas. Como no 
tienen complejo hacia los medios de comunica-
ción, sería idóneo trasladar los programas de los 
ayuntamientos o de la Administración en gene-
ral al formato audiovisual. Pero no se hace. Y lo 
que es peor, los medios de comunicación no 
consultan las fuentes adecuadas. en lo que se 
refiere a la inmigración y al islam, desde luego 
no. Cuando hace un tiempo unos pakistaníes 

INMIGRACION_tripa.indb   211 6/10/09   12:42:46



PeRioDiSMo DiGiTAl en TieMPoS De CRiSiS

212

fueron detenidos en Barcelona por evadir el iVA 
y enviar dinero a sus países, los medios resalta-
ron que una red de financiación de terrorismo 
había sido desarticulada en españa. era el día de 
la investidura de obama creo. Rubalcaba aclaró 
que era por evadir el iVA, no por otra cosa, pero 
los medios lo dieron el día que todo el mundo 
estaba interesado en la investidura de obama y 
consultaba más la prensa.

• Recalcan el origen cuando se trata de una cosa 
mala. Cuando se trata de una cosa buena no ha-
blan del origen. Por ejemplo, una chica catalana 
de origen marroquí que ha ganado el premio de 
las letras catalanas, como es un triunfo, habla-
ban de la catalana…

• los medios criminalizan, fomentan la xenofo-
bia, cuando repiten mentiras, cuando no acu-
den a las fuentes correctas, cuando buscan lo 
anecdótico. en el caso de los musulmanes, bus-
can lo más anecdótico porque les interesa. Por 
ejemplo, en una entrevista en ABC a Salman 
Rushdie se aprecia que el centro de atención es 
relacionarlo con el islam, con la Fatua, porque 
hoy se cumplen los 20 años. el propio señor de-
cía: «la Fatua no me importa, es sólo una vieja 
historia», pero la periodista no había acudido 

allí para hablar de Salman Rushdie, sino para 
hablar del islam, de los musulmanes y de la Fa-
tua de Jomeini. A sabiendas de que él mismo 
proclamó una contra-Fatua, pero los medios de 
comunicación están interesados por la primera, 
no por la segunda.

• Siempre repiten los mismos esquemas y esto 
calienta o prepara el clima para una oleada de 
xenofobia, añadiendo los ingredientes necesa-
rios que son la ignorancia, que la tenemos; las 
informaciones falsas, que las tenemos; y faltaba 
la crisis, y ya está aquí. Porque cuando la perso-
na no trabaja le da vueltas a la cabeza. Ya tene-
mos tres ingredientes, podemos encontrar sin 
problemas la xenofobia.

• Ser musulmán aquí en españa es más difícil 
después de marzo de 2004 que en los noventa. 
También en el alquiler de viviendas hay prefe-
rencias. Creo que las facultades de Periodismo 
tienen mucha responsabilidad, pues forman a 
los periodistas, que a su vez son formadores de 
opinión pública. Tienen que formar de manera 
correcta. los periodistas tienen que aprender a 
acudir a las fuentes. Y a utilizar bien las palabras. 
Si se utilizan mal las palabras se puede crimina-
lizar a todo un colectivo.
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Rocío Mora:

• Una de las caras de la inmigración en españa es la 
trata de mujeres. Son inmigrantes entre un 90% y 
un 95% de las mujeres que ejercen la prostitución 
en españa. Se trata de mujeres que en un principio 
procedían de ecuador, Países del este y nigeria, y 
que ahora vienen principalmente de nigeria, Brasil 
y Rumanía. llegan a españa por las situaciones de 
pobreza y necesidad que viven en los países de ori-
gen. en ocasiones les explota la propia familia por 
necesidad. la familia decide que vengan para su-
fragar una deuda, pero no saben en qué condicio-
nes ni en qué están trabajando. Unas vienen enga-
ñadas, son raptadas. otras vienen por voluntad 
propia, pero no para ejercer la prostitución. Vienen 
a través de redes que les obligan a arriesgar y no 
preguntar. Se aprovechan los que compran «carne 
humana» en los países de origen para comerciar 
con ella en españa.

• no hablamos sólo de prostitución, sino de violen-
cia y de vulneración de derechos. Son captadas 
para su explotación sexual. Se trata de personas 
que vienen como irregulares, y que no son cons-
cientes de los procesos de regularización, se les 
priva de pasaporte para que pierdan su identidad. 
las mafias les dicen: «no te va a pasar nada, quien 
tiene que tener tus documentos soy yo». Saben 

que no van a salir, que no tienen otra posibilidad 
de vivir que no sea entre cuatro paredes. Si les dan 
una paliza ni el cliente les ayuda.

• Diariamente a APRAMP acude un elevado número 
de mujeres que buscan salir de esa situación. el año 
pasado de 69 demandas 47 regularizaron su situa-
ción. lo que es poco para una media de 280 mujeres 
diarias, y de 2.000 ó 3.000 mujeres mensuales.

• no están identificadas como víctimas de trata y se 
les confunde con prostitutas. Hemos publicado 
una guía para tener instrumentos, de manera que 
cualquier persona pueda identificar una víctima. 
De ello depende que ella quiera salir. Si no se sabe, 
se puede pensar que están en esta situación por-
que no quieren fregar suelos. las mafias las tienen 
aisladas y ellas no tienen información. Tanto los 
dueños de locales como los proxenetas quieren 
que estén aisladas.

• no hay que poner sobre las espaldas de las muje-
res la responsabilidad de que denuncien, pues no 
pueden hacerlo, si lo hacen se pone en peligro su 
integridad. Todos deberíamos saber identificar a 
una víctima y facilitar toda la información, vayan o 
no a denunciar.

«se aprovechan los que compran “carne humana” 
en los países de origen para comerciar con ella en 
españa»

4. asociación Para la PreVención,  
reinserción Y atención de mUJeres ProstitUtas  

(aPramP)
«Una de las caras de la inmigración en españa es la trata de mujeres»

«son inmigrantes entre un 90% y un 95% de las mujeres que ejercen la prostitución en españa»
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• A ello se une la dificultad para identificar a las 
redes, ya que las redes son muy diferentes según 
los países de origen y las estructuras de las mis-
mas. Son más violentas las de los países del este. 
los nexos dependen de los países. Hay personas 
de los países de origen, pero también hay perso-
nas del país de destino. Pero hay una total varie-
dad de redes. Cambian para que no tengamos la 
información. Cuando se detectan los casos, des-
de APRAMP se les da información para romper 
el aislamiento. Se les da la posibilidad de inte-
grarse en el país de acogida. De aquí que todo el 
trabajo sea darles una atención integral: auto-
nomía para ser insertadas, cursos de castellano, 
formación para el empleo. Se les ayuda hasta te-
ner una nueva vida.

• nosotros trabajamos con los países de origen, 
donde la desinformación hace que las mujeres 
vengan sin saber las condiciones. Hay que tra-
bajar sin victimizar a la mujer. Queremos que 
la mujer lo cuente en primera persona. Cree-
mos que hay que proteger a la mujer y no victi-
mizarla.

• Hay ayudas también para el retorno. Pero hay 
que protegerlas en el país de origen porque las 
mafias pueden seguir buscándolas. Allí hay que 
acentuar la atención y protección. eso es lo que 
está fallando. Hay que incrementar los proyec-
tos en el país de origen para apoyarlas y prote-
gerlas igual que en el de destino para lograr su 
inserción en la sociedad de acogida. Hay que ha-
cerlo como algo necesario.

«se han observado cambios en el antes y después 
del Plan integral. Hoy se mira de frente al tema: 
trata de mujeres con fines de explotación 
sexual»

• Desde APRAMP se valora positivamente el Plan 
integral de lucha contra la trata de seres huma-

nos con fines de explotación sexual. estamos 
contentos con el Plan integral, porque es una 
ley que obliga a luchar contra la trata. ofrece un 
marco legal. Ahora se empieza a hablar de trata 
y no de prostitución. Todavía hay medios que 
hablan de que éste es un plan para la prostitu-
ción. nosotros no estamos cuestionando la 
prostitución.

• Se han observado cambios en el antes y después 
del Plan integral. Hoy se mira de frente al tema: 
trata de mujeres con fines de explotación sexual. 
Antes parecía que nosotros victimizábamos a 
las mujeres. Todavía hay mucha gente que pien-
sa que la solución es regularizar la prostitución. 
nosotros no pensamos que la solución sea re-
gularizarla como un trabajo, pues provocaría un 
efecto llamada en los países de origen. Precisa-
mente en lo que respecta a los países de origen, 
deberían contarles en qué situación están en es-
paña. Hay que dar información para que ellas 
elijan en libertad.

«te hartas de hablar con ellos [los medios] y cada 
vez van más al morbo. no tienen claro ni los térmi-
nos. Hablan de trata de blancas y ahora son blan-
cas, negras…»

• los medios de comunicación tienen un papel 
que cumplir en lo que respecta al tratamiento y 
enfoque de la realidad de la prostitución, y espe-
cialmente de la prostitución ejercida por muje-
res inmigrantes: son muy pocos los medios que 
realmente están dando una buena información. 
Te hartas de hablar con ellos y cada vez van más 
al morbo. no tienen claro ni los términos. Ha-
blan de trata de blancas y ahora son blancas, 
negras…Confunden a la sociedad. Son muchos 
los medios que terminan contando el morbo, sin 
hablar del problema. Sería importante que los 
medios tuvieran un código deontológico.
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Carlos Chao:

• los inmigrantes chinos que han llegado a españa 
vienen porque son emprendedores, porque quie-
ren labrarse un futuro mejor. la mayoría no eligió 
españa. Casi todos venían al principio pensando 
en ir a otros países: estados Unidos, Reino Unido, 
etc. otros sí eligieron españa, no por ningún efec-
to llamada, sino porque aquí tenían contactos, fa-
miliares o amigos, conocidos. Hay que destacar 
que el 80% de los inmigrantes chinos en españa 
provienen de una misma comarca. la mayoría es 
pobre, pues el que está bien en su lugar de origen 
no quiere salir, claro está que también hay empre-
sarios y millonarios que vienen para hacer más 
negocio.

• Aquí la vida es más dura de lo que se creían mu-
chos. notan diferencias entre sus costumbres y 
las de aquí. Al principio casi nadie piensa en que-
darse, muchos estaban aquí de tránsito o pensa-
ban sólo en una estancia temporal, pero con el 
tiempo, les ha gustado el país y han traído a su 
familia. el reagrupamiento familiar se produce 
cuando se establecen y logran una estabilidad 
económica.

• Muy pocos chinos se están acogiendo al retorno 
voluntario. la oferta es muy poco tentadora, no 

hay muchos que hayan cotizado lo suficiente 
como para tener una prestación significativa, y 
no olvidemos que la crisis es mundial, en China 
hay ahora mismo 250 millones de parados.

• en españa se podría decir que los inmigrantes 
están dejados en manos de Dios, a pesar de que 
su aportación al bienestar de la sociedad es in-
mensamente superior a la ayuda que reciben. 
nosotros recibimos ayudas de la Consejería de 
inmigración, del Ayuntamiento. Una media  
de cinco mil euros al año en nuestro caso. Pero 
no tenemos suficientes elementos para hacer 
una valoración de las ayudas.

• ¿Que hay españoles que viven por debajo del 
umbral de la pobreza? ¿Y qué porcentaje de in-
migrantes están aún más bajo?

«los medios españoles no reflejan la realidad que 
viven los inmigrantes»

• la prensa escrita en nuestra lengua es nuestro 
medio de información. los medios para inmi-
grantes aportan una información muy básica y 
práctica. los escritos son los que ofrecen una in-
formación más útil.

• Definitivamente, los medios españoles no refle-
jan la realidad que viven los inmigrantes.

5. comité Para la edUcación e integración de inmigrantes 
cHinos en esPaña (ceiicHes)

«el 80% de los inmigrantes chinos en españa provienen de una misma comarca»
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Cristina Linu:

• nuestra Asociación está integrada en la Fe-
DRoM (Federación de Asociaciones Rumanas 
de españa) que se creó en 2002 en Alcalá de He-
nares. es la más grande de españa.

• la comunidad rumana es una de las más nume-
rosas de españa. Primero la gente fue a italia, 
después de los problemas se buscó un nuevo 
destino y en españa el idioma es fácil para noso-
tros. en 2001 había unos 10.000 rumanos. Ahora 
hay un millón. Ha habido una entrada masiva y 
las puertas de entrada han sido Coslada y Caste-
llón. el Corredor del Henares es muy importante 
para la comunidad rumana. los primeros que 
llegaron eran adventistas y llegaron con ayuda 
de la comunidad adventista española ubicada 
en esta zona.

• los gitanos rumanos influyen en la mala ima-
gen de todo el colectivo. Hay 25.000 gitanos 
de origen rumano frente a 720.000 empadro-
nados y un millón de rumanos en realidad. 
nosotros hemos pedido que se dé informa-
ción real de Rumanía. Después de los proble-
mas en italia el Gobierno rumano organizó 
una campaña de mejora de la imagen de los 
rumanos.

«los inmigrantes también son racistas. nadie les 
ha obligado a venir aquí»

• la gente llegó sin información. Por la presión 
social no puedes contar a los tuyos lo que hay, y 
piensan que esto es una maravilla. Al principio 
no se empadronaban por pensar que el padrón 
cruzaba los datos con la policía. Ahora todo ha 
cambiado, para empadronarte primero necesi-
tas el nie, número de identificación de extran-
jeros. Se ha avanzado mucho. en Coslada las 
notas de prensa del Ayuntamiento salen en ru-
mano. en las páginas de la ciudad digital de 
Coslada hay versión en rumano. los ayunta-
mientos en sus servicios sociales hacen cada 
vez más programas para inmigrantes. Donde 
aceptan inmigrantes cualificados es porque 
ven un negocio.

• los inmigrantes han creado trabajo. Hay más 
inmigrantes autónomos que españoles. Acu-
sar de racismo a los autóctonos es no darse 
cuenta de que los inmigrantes también son 
racistas. nadie les ha obligado a venir aquí. Si 
se encuentran los dos rechazos la integración 
es más difícil. los mismos rumanos son ra-
cistas.

• los medios étnicos intentan hacer justicia pero 
dentro de nuestra comunidad, porque publica-
mos en rumano y algo en el suplemento en 
castellano. De alguna manera también quere-
mos abrirnos a los demás que no conocen el 
idioma.

«es mejor que la gente vuelva»

6. asociación cUltUral de aYUda e integración  
al PUeBlo rUmano

«los gitanos rumanos influyen en la mala imagen de todo el colectivo»
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• Con la crisis la gente se está quedando sin tra-
bajo. Pero no quiere retornar. nadie se cree lo del 
millón de puestos de trabajo que ofrece el Go-
bierno rumano. la crisis que vive españa empie-
za a afectar a Rumanía. Tenemos cien mil ruma-
nos en paro en españa. Si vuelven a Rumanía el 
sueldo es menor que el paro de españa. Sólo 
vuelven los que han trabajado sin contrato y no 
cobran paro. es preferible que la gente vuelva.

• es una ventaja ser ciudadanos comunitarios, 
pero también una desventaja, pues no lo somos 
de pleno derecho. Podemos residir pero no tra-
bajar, sólo como autónomos. Para trabajar se 
necesita permiso de trabajo. no podemos cobrar 
el paro conjunto por ser ciudadanos comunita-

rios, y no tener sentido el límite temporal para 
volver a entrar en españa en tres años. Muchos 
rumanos estarían interesados en cobrar ese 
paro conjunto, por lo que FeDRoM firmó un con-
venio marco con UGT para facilitar la vuelta. Se 
están buscando alternativas similares con la 
ayuda del Gobierno rumano para facilitarles 
la vuelta. Pero la gente prefiere estar aquí sin 
nada un tiempo, intentan seguir con sus vidas. 
Hay gente que ha vuelto a Rumanía y ha vendi-
do todo aquí, otros tienen créditos y no pueden 
volver, están bloqueados. Hemos tenido años en 
los que el dinero que llegaba del extranjero a 
Rumanía era más que el que generaban las pro-
pias empresas de Rumanía.
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Milagros Tovar:

• la Asociación Cultural inti Raymi, peruana, busca 
rescatar tradiciones que los hijos no han conoci-
do y mostrar a los ciudadanos españoles nuestra 
cultura. Mediante actividades como la danza 
buscamos la integración. A través del arte la gen-
te accede a la integración con mayor agrado.

• Hay muchas cosas que no han salido a flote. 
Hace ocho años no había red social, la adminis-
tración no estaba preparada. era difícil para los 
que llegaban. Éramos extraños. Cuando estados 
Unidos y Canadá reciben inmigrantes allí todos 
han llegado de fuera, pero aquí era una sociedad 
homogénea, el que llegaba era el extraño y no 
vas a abrir las puertas al extraño.

• el ser portavoz de una cultura, de una manera 
de pensar, es una responsabilidad. nosotros 
mismos deberíamos tener cuidado al expresar 
la visión del colectivo, pues los medios rescatan 
esa visión estereotipada y luego sigue como una 
bola de nieve y luego dicen los musulmanes son 
así, o los latinos… nosotros deberíamos tener 
más prudencia al expresarnos.

«si el español aprecia tanto el ocio es que se lo 
puede permitir, es porque hay dinero»

• la ventaja de nuestra asociación es que recau-
damos dinero haciendo cosas y luego decidimos 
qué proyectos hacemos. nosotros organizamos 
actividades con centros de mayores y recibimos 
dinero a cambio de nuestros servicios. no esta-
mos sujetos a ninguna directiva de nadie. Siem-
pre hemos sabido que es importante para la 
vida de la asociación mantener un equilibrio con 
la Administración.

• Creo que los hispanoamericanos de alguna ma-
nera hemos sido más beneficiados. no teníamos 
problemas de idioma. la diferencia de piel no 
era tan distinta. la ley nos beneficiaba. Por eso 
hay colectivos latinoamericanos que ejercen sus 
profesiones y ocupan puestos directivos. no ve-
nimos con la idea de decir quiero trabajar de po-
cero. Pero también tienes otras necesidades y 
aceptas el trabajo que puedes. luego cuando 
tienes casa, papeles, piensas que puedes tener 
algo mejor. Donde aceptan inmigrantes es por-
que ven un negocio.

• nosotros estamos acostumbrados a un horario 
sin pausas, a un ritmo de trabajo de muchas ho-
ras, y vemos que si el español aprecia tanto el 
ocio es que se lo puede permitir, es porque hay 
dinero.

7. asociación cUltUral inti raYmi
«mediante actividades como la danza buscamos la integración»
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Diadie Youba:1

«levantarse era muy difícil. Hay veces que te pa-
ras y dices trágame tierra, no sabes dónde ir, qué 
hacer. es una inseguridad tremenda»

• Vine de Mauritania como estudiante, el 16 de 
septiembre de 1993. llegué con 28 años y ahora 
tengo 43. Hice el Doctorado en economía con 
una beca que me había dado Cooperación es-
pañola. Cuando llegué me di cuenta de que 
aquí no se hablaba francés en todos los sitios, 
yo sabía inglés, pero no mucho, lo que había es-
tudiado en el instituto y la universidad, pero no 
practicaba.

• entonces no había redes sociales para apoyar-
me. estuve en la embajada y estaban despista-
dos. Me informaron de que había mauritanos 
en el Metro vendiendo tabaco y me fui a buscar-
los. Me encontré en avenida de América con un 
mauritano y me llevó a su casa. en aquel mo-
mento en Madrid había unos 10 mauritanos.

• empecé en el mercado laboral en el año 2000. el 
primer problema era conseguir autorización 
para trabajar teniendo tarjeta de estudiante. el 
empresario tenía que darte de alta en la Seguri-
dad Social. Tenía que hacer él la gestión y no te 
la hacía. Al final un amigo me hizo los trámites 
de alta en la Seguridad Social. el primer trabajo 
fue de expendedor de gasolina durante tres me-

ses, y llegué a pensar que era el oficio de mi vida. 
era una gasolinera de Segovia, por donde pasa-
ban muchos turistas. en ese tiempo hice más de 
mil contactos. la gente me contaba sus proble-
mas y me daba propina. Recuerdo una mujer 
que no llevaba suelto y volvió al día siguiente 
para darme 500 pesetas. era curioso, la gente 
esperaba a que estuviera el negrito para la gaso-
lina. Me preguntaban por qué siempre reía.

• Pero en los bancos donde solicité trabajo no me 
querían por ser negro, inmigrante, por mucho 
que supiera, no encajaba. entonces hice los cur-
sos de Mediador intercultural en la escuela de 
Mediadores, dependiente de la Comunidad, y 
que en aquel momento gestionaba la Universi-
dad Autónoma. Terminé el doctorado y empecé 
a trabajar en la Cruz Roja como economista, me 
encargaba de hacer los estudios de viabilidad de 
los microproyectos. También trabajé en el Ayun-
tamiento de Parla y en el de leganés como ase-
sor de empleo y microcréditos. He trabajado en 
la Complutense como administrativo. Reconoz-
co que soy privilegiado, pero no sin baches. le-
vantarse era muy difícil. Hay veces que te paras 
y dices trágame tierra, no sabes dónde ir, qué 
hacer. es una inseguridad tremenda.

• en la Asociación hacemos cosas pero siempre 
a remolque. las ayudas a las asociaciones de-
penden del perfil del inmigrante que las pida, 
de si se mueve o no la subvención, y de la prisa 

8. exPeriencias Personales. Historias de Vida

1. Representa a la Asociación África neMA-CAFo, Juntarse por la paz, constituida por inmigrantes de diversos países de África subsaha-
riana, residentes en Madrid. Realizan acciones de ayuda mutua (información, orientación, asesoramiento laboral, clases de español y de 
árabe…).
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en moverla, y también del número del colectivo. 
lo que quieres hacer no es lo que te dejan hacer 
y lo que te hacen hacer en realidad lo haces por-
que hay que hacerlo. Por ejemplo, tuvimos la 
idea de montar guarderías para inmigrantes en 
las que trabajasen jubilados, pero hubo impedi-
mentos legales, que si los seguros, etc. Pedimos 
también los espacios interculturales y no los hi-
cieron como nosotros queríamos. Yo lo que que-
ría era un espacio no sólo para inmigrantes, 
pues estamos hablando de integración.

«la gente de la patera no está pasando hambre, es 
una oportunidad, una aventura. Hay gente que 
deja un centenar de vacas, que allí es una auténti-
ca fortuna»

• Cuando estaba en Mauritania yo no entendía 
qué le impulsaba a la gente a salir de su país y 
no regresar. en Mauritania soy de clase media. 
Al llegar aquí lo entendí. Yo salí como estudian-
te, y tenía que volver con el doctorado fuese 
como fuese. Comprendí que la gente no vuelve 
por no haber logrado la meta. esto es «el dora-
do», y ha habido ejemplos de triunfo de algu-
nos que han vuelto. no importa cómo vivían 
aquí.

• Yo me he sentado en mi pueblo diciendo que 
occidente no era un camino de rosas y no me 
creían. Había gente cuyos hijos abandonaban 
la escuela y a los 18 años los traían a occidente, 
especialmente a Francia. Mi padre es alfabeto. 
en toda mi familia no había ningún emigrante. 
en el resto de las familias había tres o cuatro. Si 
yo les explico que esto no es un camino de ro-
sas, ellos no me escuchan. los consulados y em-
bajadas son también cómplices. los visados se 
venden y luego te dicen que es complicado sa-
ber cómo se hace, y no es complicado, si te 
compran un visado es más barato que venir en 
patera. Antes la gente pasaba por Argelia, Ma-
rruecos, por libia para italia, por Túnez para es-
paña y para más arriba, porque los sueldos eran 
mayores.

• la gente de la patera no está pasando hambre, 
es una oportunidad, una aventura. Hay una 
aventura que se saldó con éxito y entonces hay 
que ir a buscar el éxito. Hay gente que deja un 
centenar de vacas, que allí es una auténtica for-
tuna. Pero cuando llegas a la madurez hay que 
salir sea quien sea tu padre. Salir como si fuera 
un paso de madurez. Ahora es de país a país, an-
tes se salía al pueblo del vecino. Se decía «si eres 
mal criado y sales al mundo, éste te devolverá a 
tu sitio, te enseñará lo que es la mala educa-
ción». Si no has salido eres un ignorante. Hay 
que salir para saber lo que hay alrededor. Ahora 
los alrededores ya no son el pueblo de al lado, 
son otro país. Unos han salido y han vuelto y eso 
es modernismo y esto nos ha conducido al fra-
caso. en las pateras se mete gente que quiere 
salir para prosperar. Salir para traer. Hay una 
competencia grandísima. Hay que hacer el viaje. 
Para que no cogieran las pateras, el viaje tendría 
que ser un reto imposible. Pero como hubo gen-
te que cogió la patera, es posible, es la fe. la fe en 
que ese día no me tocaba morir y no moriré. o al 
contrario. Se dice que el hombre tiene que sufrir, 
trabajar, que tener aguante y, además, si te di-
cen que hay que tener fe, ya te matan… Si su-
biendo a la patera puedes morir o no, ya no pue-
des decir que no, y también estás obligado a 
triunfar, porque el hijo de tal ha triunfado.

Huir de la presión social

• Yo no vuelvo porque allí ahora tendría a mi car-
go a toda la familia, padres, hermanos, tíos, pri-
mos, y es una responsabilidad. Podría ser profe-
sor en la Universidad, pero no me apetece volver 
para tener que desviar dinero de proyectos para 
mantener a todos, o tener que escalar en la vida 
política. no me apetece comportarme de esa 
manera. Si a cada uno que venga a pedirme le 
digo que no, es una vergüenza. la sociedad te 
empuja a comportarte de esta forma. Aquí es-
toy fuera de la presión social de Mauritania. es-
toy a distancia, escondido. el que me pida, pide 
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por teléfono. estar a distancia es menos proble-
mático, allí te piden diariamente. Si se pudiera 
llevar a Mauritania la estructura social española 
yo volvería, ya que tendría más calidad de vida, 
estaría mejor en mi sociedad, sería Diadie, sería 
libre. Aquí no soy Diadie.

• Cuando vine no había visado Schengen. los 
mauritanos que pedían los visados de españa y 
venían, querían ir a Francia. es curioso que yo 
me encontré de repente como que era el cabeci-
lla de un tráfico tremendo. Venían y me busca-
ban por teléfono. les llevaba a casa. Al día si-
guiente les cogía y les llevaba a Atocha y les 
compraba el billete con su dinero. les daba un 
zumo o un yogur para el viaje y salían en el tren 
de Chamartín que iba a París por la noche. la 
gente daba mi nombre en el pueblo para decir 
que yo pasaba a la gente de Madrid a Paris. Ha-
bría podido lucrarme pero no lo hice. Cuando 
volví al pueblo era célebre y dije que no quería 
saber nada de nadie. Yo ni siquiera conocía la ley 
de extranjería.

• También el emigrante es un poco mentiroso. 
Cuento una anécdota real. Un primo me dice 
que le ayude, que había gente que traía a otra 
de Mauritania a españa y querían cobrar unos 
mil euros de aquella época. le dije que yo no te-
nía dinero, que como mucho si tenían contactos 
en españa pagaba la diferencia. Hablo con los 
que lo llevaban y me dicen que tienen barcos, no 
pateras, que llevan a la gente en coche hasta 
Marruecos y allí les montan en barcos de 50 per-
sonas hasta Canarias. en Canarias tendrían un 
hotel en el que se quedarían 40 días y después 
daban papeles de hombre libre para buscar tra-
bajo. Contado de esta forma es una maravilla, 
pero la versión real es que te cogían en coches 
de Mauritania hasta Marruecos, podías quedar 
muerto en la arena, porque había vigilancia ma-
rroquí y si te cogían te podían devolver muerto o 
lo que fuera. Te quedabas allí y cada tres días te 
daban un pan, una lata de sardinas y un bidón 
de cinco litros de agua. eran traficantes. Te me-
tían en la patera, una patera de las malas, ahora 

vienen en cayucos que tienen más puntos. Su-
poniendo que te salvases y llegases a Canarias, 
el hotel de acogida era la cuarentena de Cruz 
Roja. Saliendo después de los cuarenta días se 
sabía que no te podían repatriar, te daban la ex-
pulsión debajo del brazo, y como en Canarias 
habían un montón de inmigrantes, te llevaban a 
la Península, entrabas en la Comisaría y te pre-
guntaban si conocías a alguien, de no ser así te 
decía que te devolvían a tu país y la gente salía 
corriendo. Ahora hay sitios de acogida, pero has-
ta 2005 no había nada.

• Cuando yo estaba trabajando en la regulariza-
ción de 1999 que aprobó el Gobierno, se estable-
ció que no se expulsaría a las mujeres extranje-
ras con hijos menores, y fue una trampa mortal 
para las inmigrantes. Todas tuvieron un bebé y 
resultó ser un peso más. Te han hecho tener un 
niño para tener una prueba y que no te puedan 
expulsar. Fue una trampa que puso la Administra-
ción. nosotros los africanos, para tener hijos no 
tenemos que esperar a tener casa, millones, etc. 
el niño viene con su pan. Ésta es nuestra cultura 
y es otra trampa.

• el comentario de «el inmigrante ha venido a ha-
cer el trabajo que el español no quiere hacer» no 
es verdad. la realidad es otra. Cada uno tiene 
una meta. el español que está en el paro está en 
su red social. Yo que vengo de fuera, vengo a 
buscar trabajo y no me importa en qué. eso es 
una meta. no he venido a buscar lo que el espa-
ñol no quiere. Siempre he luchado por un espa-
cio intercultural, y eso se ha hecho mal.

«la inmigración más famosa es la más minorita-
ria, las pateras»

• ningún país del mundo está preparado para la 
inmigración. Aunque todos la necesitan. el es-
pañol es racista y clasista con el de fuera. Tam-
bién es muy señorito, le encanta quedar bien. 
Uno me decía: «Yo no soy racista, trabajo con 
uno como tú», pero yo le decía: «También le es-
tás explotando.» Tampoco hay que olvidar el pa-
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ternalismo. Pero si uno tiene buenos modales, 
se puede capear sin problema.

• Y luego están los piques entre inmigrantes. Son 
juegos de trampas, que más que unir, separan. 
Siempre están las «Madres Calcuta» (onG) que 
hacen dos o tres cosas bonitas y salen en la foto. 
Todos dependen de las subvenciones. Todos 
quieren ser una «Madre de Calcuta» porque hay 
alguna subvención. no hay que olvidar que las 
onG también son una fuente de trabajo. Un 
medio de vida.

• las ayudas de las onG están solapadas, no hay 
estructura, no hay orden, no hay criterios. Hicie-
ron los centros de acogida de subsaharianos sin 
contar con nosotros. Hacen proyectos y luego 
van a buscar usuarios y nosotros tenemos usua-
rios y no tenemos medios.

«muchos españoles tienen una imagen pésima 
sobre la inmigración porque sólo conocen lo que 
dan los medios»

• De la prensa me choca que uno, si es profesio-
nal, ha de hacer su trabajo de una forma profe-
sional. la gente rebusca respecto a la inmigra-
ción; por ejemplo, la inmigración más famosa es 
la más minoritaria, las pateras. la prensa siem-
pre busca los criterios de diferencia más que lo 
común. Muchos españoles tienen una imagen 
pésima sobre la inmigración porque sólo cono-
cen lo que dan los medios. Por nuestra parte, 
nos hemos acercado a los medios. Para mí es 
una lucha personal.

Bárbara Kurasz:2

«Yo trabajaba en Polonia como ingeniero y cobra-
ba unos 30 dólares al mes»

• llegué a españa el 27 de julio de 1989. Vivo en 
Alcalá de Henares. Trabajo en el servicio domés-
tico, como la mayoría de mis conciudadanas.

• Al principio moverse era complicado. Vinimos de 
países comunistas y en 1989 era muy difícil ob-
tener visados. Yo vine como turista. Tuve dos 
contactos: uno, el hermano de una amiga que 
vino unos meses antes, y otro del marido de otra 
amiga, que vivía en Getafe. Pero fue difícil en-
contrarse. en aquella época no había móviles y 
me dieron mal el teléfono de contacto.

• Yo trabajaba en Polonia como ingeniero y cobra-
ba unos 30 dólares al mes. Una vez en españa, si 
no me quedaba me endeudaba para toda la vida. 
Una chica nos llevó a Alcalá con nuestro contac-
to y nos buscaron un piso. en aquel tiempo si 
uno pedía asilo, en el mismo momento podía pe-
dir ayuda de Cruz Roja, te daban unas 30.000 
pesetas. Yo las cobré como exiliada política.

• Mucha gente tenía idea de irse a estados Uni-
dos, pero viajar de nuestro país a estados Unidos 
era imposible, por lo que la gente salía por italia, 
Francia y españa, que eran el puente aéreo. en 
1989 salió el último avión con exiliados, aunque 
no eran auténticos exiliados. luego abrió Cana-
dá. Aquí no se sabía qué iba a pasar, no hubo re-
gularización hasta 1991, luego la tarjeta se reno-
vaba cada año y era complicado. Para ir a Canadá 
se necesitaban unos dos mil dólares. en Canadá, 
la situación era más segura laboralmente, pero 
a la gente le gustaba más españa por el estilo de 
vida. Así que había que ayudar a la gente a estar 
aquí y no perder la cultura. Acercarse al ministe-
rio era complicado.

«alguien de arriba decide en qué gastar»

• Así que empezamos a organizarnos. Se comen-
zó en 1991 con el colegio en polaco los sábados. 
Abrimos una casa polaca para actividades cul-
turales. entonces las asociaciones no tenían 
ayuda ni de Polonia, ni de españa. la Asociación 
ha ido dependiendo en su desarrollo de los dife-
rentes gobiernos, de Alcalá y de la embajada. Ha 
habido listos y tontos. Hubo asociaciones que 

2. Asociación de Polacos en españa, Águila Blanca, legalizada en 1993.
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trabajábamos sin recibir dinero, otras se lucra-
ron de este tipo de ayudas.

• Alguien de arriba decide en qué gastar. las sub-
venciones vienen por Servicios Sociales, Conse-
jería de inmigración. en una ocasión la Conseje-
ría de Servicios Sociales llamó buscando 
propuestas porque había dinero. les interesaba 
el tema de los que viven al borde del río Hena-
res. Cáritas intentaba hacer algo, pero necesita-
ba ayuda de nosotros. nuestra asociación se 
ofreció y lo intentamos. nos reunimos con Alco-
hólicos Anónimos, pues ellos tenían experiencia. 
Pero al poco van y nos dicen en la Consejería que 
no se va a hacer nada. Que lo que se va a hacer 
son bailes por la calle. Dieron más de mil euros. 
nos dio para traer un grupo de folclore. Pero lo 
que realmente era útil no se hizo.

• Hace años la gente se hacía fotos en las mansio-
nes en que trabajaba como interna y decía que 
vivía así, con la piscina. Sus familiares tal vez sa-
bían la verdad, pero los vecinos no. en Polonia no 
existía servicio doméstico y se quedaban con la 
boca abierta cuando decías que trabajabas 
como interna.

• la gente no te cree. Me fastidia cuando se habla 
de efecto llamada. es al revés, la gente te busca, 
se te presenta y te dice que le ayudes. la gente 
está muy apretada en su país y sale. A mí me 
vino poca gente porque decía las cosas claras de 
cómo está la vida aquí. También mucha gente se 
fue a inglaterra, irlanda e islandia. en Polonia es 
más frecuente hablar inglés que español y allí 
hay más trabajos diferentes, no sólo limpieza y 
construcción. no veo guetos. la integración no 
es separarte de los tuyos. Aquí no tenemos fa-
milia, y hay que vivir arropados, ayudarse con los 
hijos.

«integración no es dejar de hablar polaco, sino 
que no destaquemos»

• los polacos hemos ido saliendo a flote. los hom-
bres trabajaban en el butano y en la construc-
ción, sólo se necesitaba fuerza y si eras listo, en la 

construcción te lo montabas como autónomo. A 
las chicas les ha costado más. Yo he buscado tra-
bajo como ingeniera industrial, con especialidad 
en metalurgia y título homologado, y aquí no te 
admiten, es muy difícil. las posibilidades depen-
den del grupo social. los polacos que llegaron al 
principio tenían formación. Se valoraba más que 
trabajasen bien, que no que hablasen español. 
Por ejemplo, cuando pedían asistentas no que-
rían latinas, decían que eran muy lentas.

• Aunque te trataban como amiga en el trabajo, 
las familias más normales, a la hora de comer tú 
tenías tu sitio en la cocina, tus cubiertos, y ellos 
comían en el salón.

• en nuestra asociación nos dimos cuenta de que 
hay que dar a conocer la cultura polaca, pero 
también la española. Hemos ido desaparecien-
do a la vista por haber aprendido las costum-
bres. Aunque a primera vista somos parecidos, 
hay cosas que en Polonia no se hacen. A los nue-
vos les explicamos que no se pueden festejar 
cumpleaños en casa por el ruido, he visto que la 
gente lo hace en los bares. nuestra costumbre 
es reunirnos los fines de semana en casa y esto es 
un problema, pues se habla alto, uno bebe. no-
sotros nos poníamos los trajes mejores para la 
iglesia, pero vimos que al trabajo hay que ir arre-
glados para no destacar, los polacos al principio 
se ponían chanclas, pantalón corto, una bolsa 
del supermercado con la comida, y ya estás mar-
cado, la gente sabe que eres extranjero. Ahora te 
dicen que dónde están, hemos desaparecido al 
saber qué ponernos. integración no es dejar de 
hablar polaco, sino no destacar. Yo creo que es-
paña no estaba preparada para la inmigración. 
Aquí el que llegaba era el extraño y por eso no se 
le abrían las puertas.

• nosotros también hemos creado puestos de 
trabajo para sociólogos, universidades. Yo al 
principio lo veía como oportunidad. la gente es-
tudia cosas de inmigración. Pero yo siento que 
españa desaprovechó mis posibilidades, yo no-
taba un techo. la situación puede cambiar con 
segundas generaciones.
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• Cuando uno llega a un país como españa y ve 
muchos coches, bares llenos y que un café cues-
ta igual que un paquete de tabaco, piensas que 
se vive bien. También nos chocan tantos puen-
tes, tantas vacaciones, en mi país no existían, 
para nosotros esto es nivelazo.

• Con la crisis los primeros que se están quedando 
sin trabajo son los inmigrantes. la gente algún 
ahorro tendrá, pero nadie imaginaba esto, y me-
nos tan deprisa. Hasta ahora siempre se había 
encontrado trabajo. en Polonia había trabajo 
para toda la vida. Aquí era estresante. Yo no tenía 
la idea de paro en mi cabeza. lo que daba Cruz 
Roja yo pensaba que era porque no trabajabas.

• Se me han abierto los ojos cuando en mi trabajo 
he visto cómo hay mucha gente con créditos y 
endeudada. De todas formas suena muy terrible 
para los españoles eso de no tener trabajo, ni 
paro. Yo llevo trabajando 15 años en el sector ser-
vicio doméstico sin derechos, tienes papeles 
pero derechos, ninguno. Tampoco se puede acu-
dir a cursos de formación para parados. Gracias 
a las regularizaciones que se han hecho se ha 
visto cuánta gente se ha quedado sin trabajo. en 
la construcción la gente trabajaba sin papeles. 
era una medida necesaria que cientos de miles 
de personas se regularizaran, esta gente existía. 
en cualquier caso, todo se mueve por clasismo.

Voces aisladas

«aquí la policía te deja vivir»

abdoulaye daf es senegalés. Habla oulof (sene-
galés), inglés, francés y empieza a defenderse en 
español. Tiene 37 años y hace dos que llegó a espa-
ña. era noviembre de 2007. es muy alto, fuerte, cor-
pulento. Como todos sus compatriotas, de aspecto 
pulcro, limpio, aseado. impecable. llegó a españa 
con visado para un mes de turista. Vino en avión 
(Dakar-Ámsterdam-Madrid). el vuelo le costó 400 
euros (ida y vuelta). Tiene esposa y tres hijos, que se 
quedaron al cuidado de sus padres y hermanos. no 
le trajo el hambre o la extrema necesidad. le trajo la 

búsqueda de un porvenir que se prometía halagüe-
ño. estudió Contabilidad en la Universidad y traba-
jaba como contable en Dakar. Pero un día se quedó 
sin trabajo y decidió correr suerte en ese lado del 
mundo donde estaba el porvenir. no se planteó si-
quiera quedarse en Holanda. «Hay menos facilida-
des para los inmigrantes. no puedes vender por la 
calle. Aquí la policía no te hace nada. Te deja vivir».

Tenía un amigo que había conocido en Senegal. 
el mismo que le ha prometido conseguirle un con-
trato de trabajo. «Como hay mucha crisis hay me-
nos trabajos de esos que los españoles no quieren, 
por ejemplo, guardas de seguridad, dar de comer o 
cuidar a perros.» «Un inmigrante necesita desa-
rrollar la creatividad porque ahora hay muchos 
españoles en espera de trabajo. Y tiene que ser así, 
primero los españoles, luego los extranjeros.»

Vive en un pueblo costero de la costa granadina. 
es uno de tantos jóvenes africanos que se dedican 
a vender vídeos, colonias, bolsos, carteras, CD’s... 
Cada artículo tiene su época: «las colonias se com-
pran más para el regalo navideño, mientras músi-
ca y vídeos van saliendo todo el año».

Habla dos veces por semana con los suyos. excep-
to en navidad, porque le resulta demasiado triste 
que su hijo pequeño, «que no se da cuenta de don-
de estoy, pregunte por los regalos de navidad».

Definitivamente, no ha sentido racismo en es-
paña. en el sur, al menos. Por lo que le han contado 
otros compatriotas cree que debe haberlo en el 
norte, menciona Bilbao de oídas…

Tiene esperanzas de no tener que esperar los 
tres años de residencia en españa que se requie-
ren para recibir los ansiados papeles. ¿Como pro-
bar que llevas tres años? la tarjeta sanitaria (que 
se la da el ayuntamiento, sin necesidad de estar 
empadronado), los envíos por Western Union, el 
alquiler del piso… Demostrar que vives aquí. 

«Hay otra forma de trabajar legalmente sin es-
perar los tres años». lo está intentando. el proceso 
en su caso es el siguiente: «envié por correo el pa-
saporte a mi hermano a Senegal para “probar” que 
estoy en Senegal. Así me ahorro el viaje (y ese gas-
to). Mi hermano debe ir al aeropuerto para que el 
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policía, previo pago, le ponga el sello de entrada en 
Senegal.» Un empresario español debe reclamarle 
para trabajar en españa. Hay muchos empresarios 
que cobran unos mil euros por un contrato de tra-
bajo. Con un contrato podría tener los papeles en 
regla y «venir» a españa con el mismo procedi-
miento: sello del aeropuerto, previo soborno, y en-
vío del pasaporte por correo.»

el abogado de la asociación les ha advertido de 
que las leyes van a cambiar y que este sistema, tan 
relativamente sencillo, va a endurecerse. en térmi-
nos prácticos, esto significa para él que debe que-
darse en españa los tres años antes de tener pape-
les. «la salida más fácil sería casarme con una 
española.»

Su idea es volver a su país eventualmente. le 
gustaría traer a sus hijos. no a su mujer. Porque, 
dice, la mujer africana «aprende» a vivir en liber-
tad, y ya conoce casos en que se adaptan, y dejan 
a sus maridos. no quiere correr la misma suerte. 
este largo viaje le ha enseñado mucho, entre otras 
cosas, «he aprendido mucho en españa», por 
ejemplo la libertad de las mujeres, que no quiere 
para la suya.

Vino a españa pensando que aquí todo sería 
más fácil. Ahora ve que no es así. Hay crisis, y hay 
paro como en su país. Pero la gente les trata bien, 
les ayuda y la policía hace la vista gorda. Hay aso-
ciaciones de senegaleses. Vive con otros cuatro 
compatriotas en un piso que les cuesta 500 euros, 
más 25 mensuales por los gastos comunes: electri-
cidad, agua, etc. Se reparten los gastos y a partir de 
ahí, «cada cual mira por lo suyo». en la venta de 
discos y DVD’s gana como media 30 euros diarios, 
aunque hay veces que no gana nada durante días. 
(Cuestan seis euros los vídeos y los CD’s, dos o 
tres.) Puede ganar unos 900 euros al mes. Manda 
lo que puede a su familia. Como sus compatriotas, 
recorre las calles, o se instala con su mercancía ex-
tendida en el suelo en algún lugar de paso de los 
viandantes, entra en las cafeterías y deambula por 
las terrazas ofreciendo su mercancía. Por las colo-
nias, dependiendo de la marca, él paga 10 euros y 
las vende a 15 ó 20, por otras paga 9 y las vende por 

10. Se las vende un español. los vídeos y CD’s, no. 
«Un compatriota tiene reproductores en el piso.»

le extraña que aquí la gente no hable idiomas. 
«los españoles son muy cerrados.» Pone el ejem-
plo de Zapatero en la cumbre de Washington, sin 
hablar con nadie. lo justifica porque «no sale de 
españa».

Babacar es también de Senegal, 28 años. Tiene 
mujer y un hijo. Ambos se quedaron con sus pa-
dres y hermanos. «es nuestra cultura, nuestra cos-
tumbre. las mujeres una vez que se casan perte-
necen sólo a la familia del esposo y de ésta es la 
obligación de cuidar de ellas y sus hijos. la familia 
propia, una vez que sale de casa para casarse, ya 
no se ocupa de ella». estudió informática. Vino 
porque no tenía trabajo en Senegal. Como sus 
compatriotas, pensaba que aquí habría más traba-
jo y posibilidades. llegó a españa en patera y sin 
pasaporte. «Ya sabía que así no nos pueden repa-
triar.» la travesía duró nueve días. no quiere ha-
blar del viaje en patera: eran 84, llegaron todos. 
«Fue muy duro. Al que prepara el viaje le pagamos 
mil euros, no viaja con nosotros pero contrata a 
dos que dirigen el barco (pescadores o gentes que 
conocen la mar). Siempre senegaleses. llegamos a 
Tenerife, donde estuvimos unas semanas hasta 
que nos trasladaron a Madrid. Allí estuvimos 15 
días en una “residencia” de la policía. nos trataron 
bien. A los 15 días nos dejaron sueltos. nunca dije 
de qué país soy (dije que era de nueva Guinea). De 
Madrid me fui a Granada porque tenía conocidos». 
llevo dos años en españa. Me queda uno para reci-
bir los papeles.»

Apenas habla español aún, pero tampoco él se 
planteó, hablando francés e inglés, instalarse en 
otro país europeo donde no tuviera problemas con 
el idioma. «Porque las leyes de inmigración son 
más duras, y no se permite la venta ambulante. la 
policía no mira, como aquí, para otro lado para no 
quitarte la mercancía, aunque a veces tengan que 
hacer su trabajo y nos retiran el material. la gente 
nos ayuda. Hay asociaciones de senegaleses, y 
mezquita». Dice que se sienten bien, que partici-
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pan de la vida del pueblo. «Vamos a bares y habla-
mos con la gente.»

Hay días que puede ganar 45 euros y días que 
no gana nada. «Ahora se nota la crisis.» Pero aun 
así logra mandar algo de dinero a su familia, con la 
que suele hablar dos veces por semana. Vive tam-
bién con otros 4 compañeros en un piso que les 
cuesta 500 euros. no ve muchas diferencias entre 
Senegal y españa. «la gente es parecida en todos 
los sitios.»

el caso de angelian. la casona debió pertenecer 
a un rico del lugar sin descendencia. está rodeada 
de unos mil metros de terreno arbolado de pinos 
y encinas… Abandonada desde hace décadas, los 
arbustos han convertido el antiguo jardín en un 
frondoso bosque en el que las malas hierbas han 
ocupado los espacios destinados al paseo familiar, 
en su día, sin duda, primorosamente verde y apa-
cible.

es el nuevo hogar de Angelian, su esposa y sus 
dos niñas, a las que consiguió traer a españa en 
otoño de 2008. Son gitanos rumanos.

en el viejo caserón sobra espacio. lo que faltan 
son cristales en las ventanas, cubiertas con plásti-
cos insuficientemente protectores, agua corriente, 
luz, condiciones, en fin, de habitabilidad. Puertas 

desvencijadas, paredes con profundos rasguños, 
boquetes en las tapias de entrada…

Pero se sienten como en su casa. es su casa. Has-
ta tienen un perro que ladra a todo el que bordee 
las tapias de la vieja mansión.

la luz la toman de un generador instalado por 
ellos; el agua, de una fuente pública, ubicada en 
una plaza ajardinada, en el centro del pueblo, a 
unos 500 metros del viejo chalet. Se les ve coti-
dianamente con carros de supermercado o de 
obra, que utilizan para acopiar agua en botellas y 
bidones. los mismos carros en los que transpor-
tan al viejo y desvencijado chalet todo su arsenal 
de enseres y material susceptible de instalar en 
el mercado. A Angelian a menudo se le ve cruzan-
do las calles en bici. los contenedores son su me-
dio de vida. Angelian y su mujer recogen todo 
cuanto sea vendible y reutilizable, los electrodo-
mésticos son los bienes más preciados, pilas, ca-
bles, piezas, carcasas… todo tiene un valor y, por lo 
que parece, un mercado, una cadena de la que 
ellos son un eslabón…

no se esconden, actúan a la vista de todo el 
mundo. Sus niñas están escolarizadas, los veci-
nos los aceptan y ayudan… ni se plantean volver 
a Rumanía. Viéndoles, parecería que la vida les 
sonríe…
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1. introdUcción

la población inmigrante suele mantener un estre-
cho contacto con los medios de comunicación. Su 
interés por estar informada, la búsqueda de for-
mas de entretenimiento de bajo coste y la necesi-
dad de no perder las relaciones con el medio de 
origen donde residen familiares y amigos, son al-
gunas de las causas principales que hacen que los 
medios formen ineludiblemente parte de su vida 
cotidiana. esto sucede en todos los sitios y, por su-
puesto, también en españa.

Por otra parte, los grupos inmigrantes tienden, 
allí donde se asientan, a utilizar espacios propios 
de comunicación para, de esa forma, convertirse en 
alguna medida en actores sociales y no aislarse de 
su cultura. Sobre la base de esta hipótesis, se pre-
tende en este apartado analizar los medios inmi-
grantes que existen en españa, los nuevos usos 
que hacen de ellos los inmigrantes en cuanto que 
sirven para mantener su identidad cultural y la vin-
culación con los territorios de los que proceden.

De acuerdo con estos planteamientos y siguien-
do algunas de las directrices definidas inicialmen-
te por especialistas como Robert Park, Rusell King 
y nancy Word, se describe aquí, en primer lugar, el 
contexto demográfico y económico de la inmigra-
ción, para pasar a continuación a la consideración 
de los medios existentes para inmigrantes y sus 
contenidos.

Además de la exposición de datos cuantitativos, 
se aportan en este informe marco reflexiones so-
bre la dieta mediática general de los inmigrantes 

y otros aspectos relacionados. Se utilizan para ello 
las fuentes más contrastadas, en especial el Estu-
dio de Medios para Inmigrantes (eMi) y el informe 
de la Fundación Telefónica «los medios de comu-
nicación en la experiencia migratoria latinoame-
ricana». en todos los casos, la descripción del es-
cenario y las apreciaciones que se aportan se han 
construido sobre una situación de los medios an-
terior a la crisis que comenzó a azotar de forma 
inmisericorde a los medios en 2008 y sobre todo 
en 2009, aunque el análisis sigue siendo válido y 
significativo porque no se ha producido desde en-
tonces una debacle. estos cambios se producen al 
mismo tiempo que disminuye la población inmi-
grante, y se registran menos entradas y más retor-
nos de inmigrantes a sus países de origen.

la descripción de los recursos comunicativos de 
los inmigrantes coincide con una crisis generaliza-
da de los medios generalistas tradicionales. Sin 
embargo, los medios hechos para o por inmigran-
tes gozan de una ventaja: están más acostumbra-
dos a situaciones de crisis a pesar de que lo noten 
cuando huyen los inversores privados, baja la pu-
blicidad y se procede a recortar gastos generales y 
de personal.

no obstante, no se ha producido un cierre signi-
ficativo de medios para inmigrantes y eso les ha 
impulsado a mantener un cierto optimismo ante 
la crisis, sabiendo que tienen que aportar más de-
dicación, más creatividad y soluciones imaginati-
vas, en definitiva, más calidad y credibilidad.
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en este último lustro, españa aumentó en casi 4,5 
millones de personas su población (un 10% del to-
tal) como consecuencia de los flujos migratorios 
procedentes en su mayoría de países europeos 
(43%), el continente americano (36%), África (16%) 
y Asia (5%). Actualmente, y según datos del ine, la 
comunidad más grande presente en nuestro país 
es la marroquí (563.192 personas), seguida de la 
ecuatoriana (451.256), rumana (407.372), británica 
(274.758), colombiana (265.227), argentina y ale-
mana (ambas con unas 150.000 personas), y la bo-
liviana (139.658).

las implicaciones sociales, económicas e infor-
mativas derivadas de este hecho han sido decisi-
vas para la economía española, puesto que el con-
sumo de los hogares, al menos el anterior a la crisis 
económica, ha sido sin duda, como señalan una 
buena pléyade de economistas, el motor de la eco-
nomía española durante la última década, y se su-
pone que, una vez que la recesión remita, volverá a 
ser, seguramente, el motor del consumo en la nue-
va coyuntura.

la existencia de estos 4,5 millones de trabajado-
res foráneos (según fuentes no oficiales de la in-
migración serían 5.200.000) no ha pasado tampo-
co desapercibida para diferentes hombres de 
negocios, incluidos editores de medios de comuni-
cación y empresarios publicitarios. las razones son 
obvias: este abultado número de personas repre-
senta ya una importante masa crítica sobre la que 
se pueden trazar todo tipo de estrategias comer-
ciales capaces de fructificar.

Telefonía y banca (incluidas las remesadoras 
de dinero) son los dos principales sectores sobre 
los que se sustenta la cartera publicitaria. Y ello 
por razones obvias. las comunicaciones son 
esenciales para no perder los vínculos con sus 
países de origen y contactar con sus familiares 
más allegados, y son indispensables también en 
el país de acogida para la búsqueda de piso y tra-
bajo, así como para relacionarse con otros com-
patriotas.

los bancos con sus servicios especiales para in-
migrantes (por ejemplo, Dinero express de BBVA) 
y el envío de remesas a diversos países, constituyen 
el mayor porcentaje de inserciones publicitarias a 
nivel nacional, mientras que en el ámbito local 
existe un amplio abanico publicitario en el que 
tienen cabida preferente las inmobiliarias, tien-
das de muebles, hostelería y servicios y pequeñas 
tiendas de alimentación que surten productos 
importados de esos países.

Aproximadamente la mitad de esta inmigración 
es de procedencia latina y, por tanto, y salvo el caso 
de personas de nacionalidad brasileña, hablan y 
escriben en español. la mayor parte de ellos son 
una población joven, entre 18 y 45 años, ávida de 
información sobre el nuevo país de residencia, y 
demandante de publicaciones y contenidos infor-
mativos que tengan en cuenta su idiosincrasia y 
las señas de identidad de los países que les vieron 
partir, aunque también demandan esa informa-
ción esencial que les permita moverse con cierta 
soltura en el país de acogida.

2. las Bases demogrÁFicas Y económicas
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es normal que ante las deficiencias de los medios 
de comunicación de los países de acogida –sobre 
todo teniendo en cuenta los problemas de distri-
bución en españa de medios propios de los países 
de origen– surjan medios de comunicación dirigi-
dos más específicamente para los inmigrantes. 
Debido a que comparten la lengua, los medios re-
feridos a los países latinoamericanos destacan por 
encima de los demás.

Para entender la situación de los medios para 
inmigrantes en la españa de ahora mismo, nos 
será de utilidad ver primero algunos indicadores 
fiables de etapas inmediatamente anteriores. De 
acuerdo con las fuentes que trabajan en la catalo-
gación de los medios para extranjeros, los inmi-
grantes que viven en españa contaban en 2007 
(año de los últimos estudios disponibles) con unos 
186 medios de comunicación propios, la mayor 
parte de ellos gratuitos y en español, según el se-
gundo Anuario de la Comunicación del Inmigrante 
en españa (2007), editado por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

Según este Anuario, había en españa 44 periódi-
cos, con predominio de los dirigidos a latino-
americanos (14), seguidos de los diarios para chinos 
(7) y rumanos (5). es decir, no existe una correspon-
dencia directa entre el número de inmigrantes y el 
de medios. Así, los marroquíes, que tienen el mayor 
peso migratorio son los que disponen de menos 
diarios, mientras que los latinos son, sin duda, los 
más dinámicos en este apartado. ecuatorianos y 
rusos cuentan con dos diarios, y bolivianos, brasile-
ños, árabes y búlgaros con uno cada uno.

Por lo que se refiere a las revistas, la mayoría de 
ellas, un total de 21, también van destinadas a la 
población latina. otras nacionalidades como ru-
sos, rumanos, magrebíes, judíos y africanos dispo-
nen también de revistas especializadas.

Hay que dejar constancia de que se han produ-
cido algunos cambios desde que salieron estas 
estadísticas oficiales hasta junio de 2009. Por 
ejemplo, ha dejado de publicarse El Correo de Boli-
via y la revista Pueblo Nuevo no aparece de forma 
regular.

Por lo que respecta a las emisoras de radio, las 
latinas son igualmente las de mayor número, con 
un total de 21, aunque el colectivo rumano dispone 
de dos. la oferta más reducida es, como es natural, 
la televisiva: sólo hay tres canales latinos y uno ju-
dío, más una agencia especializada en noticias 
africanas.

la evolución de los medios de comunicación cu-
yos destinatarios eran esencialmente inmigrantes 
es clara. en los primeros años de llegada masiva de 
inmigración se produjo una vasta proliferación de 
publicaciones impresas, dirigidas todavía por edi-
tores independientes, y escritas en los más varia-
dos idiomas: desde el urdu, el chino o el pakistaní 
hasta el rumano o el árabe. ejemplos son El Mira-
dor, El Hispano, Soweto, Novo Duma, Latin Club, 
Toumai, Raíz, Argipelag, página en polaco del Dia-
rio de Alcalá, Roman in Lume, medio para rumanos 
o también Sí se puede, semanal dirigido a los inmi-
grantes en general.

Pero pronto una parte de las empresas periodís-
ticas detectaron este nicho de mercado (como ya 

3. inmigración Y medios de comUnicación ProPios
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gráficos e1, e2, e3 y e3B. algUnos de los medios de  comUnicación escritos Para inmigrantes en esPaña 
reFleJados en el estUdio de medios Para inmigrantes 2008 (emi)

editado por: editores ecuatorianos S.A., periódico semanal dirigido a los inmigrantes ecuatorianos. Se 
distribuye en Madrid y en Murcia cada viernes.

enero FeBrero marzo aBril maYo JUnio Promedio

total 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 45.000

ed. Madrid 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Murcia          0          0          0 10.000 10.000 10.000   5.000

maYo JUnio

total 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

ed. Madrid 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Murcia 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Fuente: el editor.

2 9 16 23 30 6 13 20 27

editado por: east european ethnic Pages S.l. ,periódico mensual dirigido al colectivo boliviano que vive en 
españa. Se distribuye cada comienzo de mes en la mayoría del territorio nacional: CC de Madrid, Cataluña, 
Valencia, Castilla-la Mancha, Andalucía, etc.

enero FeBrero marzo aBril maYo JUnio Promedio

total 10.000 10.200 10.000 10.000 10.000 10.040

enero FeBrero marzo aBril maYo JUnio Promedio

total 7.630 7.780 7.730 8.120 8.220 6.580

Zona eMi 
Madrid

4.320 4.400 4.450 4.800 4.900 3.811

Zona eMi 
Barcelona

  730   750   730   740   740   615

Zona eMi 
levante

2.580 2.630 2.550 2.580 2.580 2.163

Fuente: el editor.
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO

TOTAL 39.505 31.420 31.420 31.420 40.595 32.185 34.424

Ed. Madrid 16.080 12.880 12.880 12.880 16.895 13.420 14.172

Ed. Barcelona  1.765  1.420  1.420  1.420  2.010  1.605  1.608

Ed. Levante 21.650 17.120 17.120 17.120 21.690 17.160 18.643

MAYO JUNIO

TOTAL 7.855 7.840 7.860 8.890 8.150 8.235 8.240 8.020 7.690

Ed. Madrid 3.220 3.190 3.225 3.850 3.410 3.430 3.430 3.380 3.180

Ed. Barcelona   355   340   345   550   420   425   430   420   330

Ed. Levante 4.280 4.310 4.290 4.490 4.320 4.380 4.380 4.220 4.180

Fuente: el editor.

Editado por: East European Ethnic Pages S.L. ,periódico semanal dirigido al colectivo búlgaro que vive en España. Se 
distribuye cada jueves en la totalidad del territorio nacional. Es el único medio, incluido en este grupo, que es de pago.

2 9 16 23 30 6 13 20 27

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO

TOTAL 141.250 134.400 141.750 138.675 167.660 180.913 150.775

Ed. Barcelona  30.500  28.000  30.250  30.000  47.710  49.500  36.327

Ed. Levante  32.000  29.000  31.000  31.000  31.960  34.925  31.648

Ed. Madrid  78.750  77.400  80.500  77.675  85.990  96.475  82.798

Editada por Novapress Media, SL, periódico semanal dirigido a los latinoamericanos residentes en España. Se 
distribuye los viernes y tiene ediciones locales en Madrid, Barcelona y Levante (Valencia, Alicante y Murcia).

MAYO JUNIO

TOTAL 135.762 125.814 151.016 219.268 218.863 209.414 209.465 205.516 100.267

Ed. Barcelona  30.000  26.850  64.300  63.300  64.100  61.000  58.500  58.500  20.000

Ed. Levante  31.000  25.100  25.450  39.150  40.300  40.750  39.800  39.450  20.100

Ed. Madrid  74.500  73.600  61.000 116.550 114.300 107.500 111.000 107.400  60.000

2 9 16 23 30 6 13 20 27
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editado por: Diseño latinoamericano, S.l., revista mensual dirigida al colectivo latinoamericano. Se distribuye los 
primeros días de cada mes en Madrid y Barcelona.

enero FeBrero marzo aBril maYo JUnio Promedio

total 30.000 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.833

ed. Madrid 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

ed. Barcelona 10.000 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.833

editado por: east european ethnic Pages S.l., periódico semanal dirigido a la comunidad rumana residente en 
españa. Se distribuye cada jueves en trece Comunidades Autónomas, con una mayor presencia en Castilla la 
Mancha, Castilla-león, Cataluña, Madrid y Valencia.

enero FeBrero marzo aBril maYo JUnio Promedio

total 26.040 25.000 24.525 25.020 25.000 25.000 24.931

maYo JUnio

total 21.200 21.180 21.900 21.800 21.950 21.900 21.900 21.900 20.450

ed. Madrid 12.100 11.980 12.400 12.400 12.350 12.300 12.350 12.350 11.550

ed. levante   9.100   9.200   9.500   9.400   9.600   9.600   9.550   9.550   8.900

Fuente: el editor.

2 9 16 23 30 6 13 20 27

enero FeBrero marzo aBril maYo JUnio Promedio

total 10.150 10.150 21.640 21.640 21.600 10.095 15.879

ed. Madrid   7.100   7.030 15.203 15.203 12.230   8.030 10.799

ed. Barcelona   1.840   1.910   4.110   4.110   5.020   2.065   3.175

ed. levante   1.210   1.210   2.327   2.327   4.350          0   1.904

Fuente: el editor. (enero - febrero);  (marzo - junio)

editado por: Pueblo nuevo Medios S.l., revista mensual dirigida al colectivo inmigrante en general: 
latinoamericanos, europeos del este, magrebíes y chinos. Se distribuye en Barcelona, Valencia, Murcia, las 
Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Madrid y Granada.
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editado por: Copernal Publishing, revista mensual que cuenta con 12 cabeceras segmentadas: Raíz Africana, Raíz 
Argentina, Raíz Bolivia, Raíz Bulgaria, Raíz Colombia, Raíz Dominicana, Raíz ecuador, Raíz Marroquí, origini (Raíz 
Rumana), Raíz Paraguay, Raíz Perú y Raíz Ucrania, se distribuye al comienzo de cada mes en gran parte de españa 
dependiendo de cada segmentación.

enero FeBrero marzo aBril maYo JUnio Promedio

raÍz 766.900 644.200 770.360 860.430 859.160 869.860 795.152

África   35.800   20.080   20.000   20.000   20.200   23.216

Argentina   30.000   30.120   30.120   62.790   57.000   55.040   44.178

Bolivia   75.800   49.360   70.000   70.320   73.000   73.040   68.587

Colombia 100.000   95.140 100.000   84.060   90.000   90.100   93.217

ecuador 170.100 150.180 170.000 170.360 165.160 157.000 163.800

Marruecos 100.150   95.120 120.060 165.200 163.000 163.040 134.428

Paraguay   30.000   25.000   25.000   29.260   32.000   32.060   28.887

Perú   75.050   50.160   70.000   56.220   62.000   62.200   62.605

Rumanía 100.000   95.120 120.000 145.000 140.000 139.180 123.217

Ucrania   30.000   25.000   25.100   25.220   27.000   28.000   26.720

R. Dominicana   20.000   29.000   20.000   32.000   30.000   30.000   26.833

Bulgaria   20.000   20.000

madrid catalUña leVante otros sUma total

ecuador   51.000   30.000   40.000   10.000 131.000

Colombia   37.000   20.000   18.000   12.000   87.000

Perú   27.000   22.000     7.000     4.000   60.000

Bolivia   18.000   17.000     6.000     9.000   50.000

Argentina   14.800   15.000   15.000     5.000   49.800

Paraguay   17.600     8.000     3.000     1.000   29.600

Marruecos   46.000   48.000   45.000   10.000 149.000

Rumanía   62.000   10.000   48.000   10.000 130.000

Ucrania   10.000     5.000   10.000     1.000   26.000

R. Dominicana   15.000     8.000     2.000     1.000   26.000

África     5.000     6.000     6.000     1.000   18.000

total 303.400 189.000 200.000   64.000 756.400

Fuente: el editor.

maYo
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madrid catalUña leVante otros sUma total

ecuador   54.000   35.000   47.000   20.000 136.000

Colombia   31.000   22.000   20.000     4.000   73.000

Perú   30.000   22.000     3.300     3.000   55.300

Bolivia   30.000   20.000   15.500     5.000   65.500

Argentina   14.600   12.000   13.000     3.000   39.600

Paraguay   16.000     7.000     3.500     2.000   26.500

Marruecos   34.750   55.000   45.000   10.000 134.750

Rumanía   66.200   11.600   58.750   10.000 136.550

Ucrania   12.600     3.400   10.000     2.000   26.000

R. Dominicana   15.000   10.000     2.000     1.100   27.000

África     8.900     5.000     4.800     1.000   18.700

Bulgaria     8.000     3.000     7.000     1.000   18.000

total 321.050 206.000 229.850   62.100 819.000

Fuente: el editor.

JUnio

editado por: Si Se Puede S.l., periódico semanal dirigido al colectivo inmigrante en general: latinoamericanos, europeos 
del este y magrebíes. Se distribuye los sábados y cuenta con tres ediciones en Madrid, Cataluña y levante (Castellón, 
Valencia, Alicante y Murcia).

enero FeBrero marzo aBril maYo JUnio Promedio

total 171.850 160.750 155.800 154.875 163.600 170.500 162.896

ed. Barcelona   44.600   44.000   40.800   38.250   40.400   44.000   42.008

ed. levante   44.750   35.000   35.000   35.000   40.200   41.500   38.575

ed. Madrid   82.500   81.750   80.000   81.625   83.000   85.000   82.313

maYo JUnio

total 155.000 153.000 153.000 171.000 186.000 187.000 187.000 154.000 154.000

ed. Barcelona   38.000   38.000   38.000   38.000   50.000   50.000   50.000   38.000   38.000

ed. levante   35.000   35.000   35.000   48.000   48.000   48.000   48.000   35.000   35.000

ed. Madrid   82.000   80.000   80.000   85.000   88.000   89.000   89.000   81.000   81.000

2 9 16 23 30 6 13 20 27
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ediciones Toumai S.l., revista mensual dirigida al colectivo inmigrante en general: latinoamericanos, europeos 
del este y magrebíes. Se distribuye al comienzo de cada mes y tiene una edición nacional, que llega a la mayoría 
del territorio y cuanta además con 3 suplementos locales: Madrid, Barcelona y norte (País Vasco y navarra)

enero FeBrero marzo aBril maYo JUnio Promedio

total 70.000 70.000 68.000 80.000 101.580 100.370 81.658

ed. Madrid 35.000 35.000 35.000 40.000 36.250

ed. Barcelona 20.000 20.000 20.000 25.000 21.250

ed. nacional1 15.000 15.000 13.000 15.000 101.580 100.370 43.325

1Desde mayo la revista pasa a un unico Formato nacional (edición General) y suplementos para Madrid, Barcelona/Cataluña y Zona norte auditándose por 
PGD la edición General.

zona emi enero FeBrero marzo aBril maYo JUnio Promedio

Zona Madrid 
(ed. Madrid)

35.000 35.000 35.000 40.000 42.500 42.500 38.333

Zona Barcelona 
(ed. Barcelona)

20.000 20.000 20.000 23.000 25.000 25.000 22.167

Zona levante 
(ed. nacional)1

  9.000   9.000   9.000   9.000 12.500 10.000   9.750

total zona emi 64.000 64.000 64.000 72.000 80.000 77.500 70.250

otras zonas

Zona resto 
Cataluña

  2.000   2.000   2.000   2.0002     5.000     5.000   2.667

Zona norte  
(ed. nacional/
sup. norte)

  2.000   2.000   1.000   4.000   10.000   12.500   5.250

Resto españa   2.000   2.000   1.000   2.000     6.580     5.370   2.833

total toumaï 70.000 70.000 68.000 80.000 101.370 100.370 81.658

Fuente: el editor.
1Distribución ej. ed. Barcelona.

nota:
Cuando los datos se acompañen del logotipo de PDG, significa que han sido facilitados por inTRol información y 
Control de Publicaciones. Aunque todavía están pendientes de certificación.
nota: 
Cuando los datos han sido facilitados por los propios medios, se indica como fuente: el editor, por carecer de control 
de PGD o por desglose o detalle que se escapan del control facilitado por inTRol.
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en su día lo había hecho, por ejemplo, el diario Sur 
de Málaga con los británicos residentes en la Cos-
ta del Sol) y decidieron sacar al mercado productos 
específicos para este colectivo. es el caso de Segun-
da Mano, con El Eco (2007), o de Diario de Navarra 
con Navarra Latina (2005), que atiende al impor-
tante núcleo de inmigrantes sudamericanos que 
habitan en esta comunidad foral. e incluso en ju-
nio de 2007 aparecía en Madrid el primer diario 
gratuito para inmigrantes latinos, El nuevo ciuda-
dano, con una tirada inicial de 40.000 ejemplares, 
aunque no logró consolidarse y acabó por despla-
zarse hacia internet.

las ediciones de prensa se producen para aque-
llos núcleos de población donde habita una im-
portante masa de población foránea, como es el 
caso de Madrid y Barcelona, pero también del le-
vante, navarra o la Rioja (Casero, 2004).

A estas ediciones impresas, que contabiliza-
ban ya más de 70 a comienzos del año 2008, se 
les ha unido una amplia panoplia de medios, 
que van desde canales de televisión a emisoras 
de radio, periódicos y revistas y webs de carácter 
informativo, conformando entre todos ellos los 
principales canales de comunicación de esta co-
munidad, junto, claro está, con la utilización de 
redes sociales a partir del año 2006, y de las que 
hasta el momento carecemos de datos feha-
cientes que nos permitan comprobar su grado 
de penetración en la población inmigrante, so-
bre todo en el segmento más joven. nos referi-
mos fundamentalmente a Facebook y Tuenti 
pero también a Hi5.

en el conjunto de los media, la radio resulta 
un medio muy ágil de comunicación y barato de 
costes, y goza además de un gran predicamento 
informativo. existen numerosas emisoras de ra-
dio especializadas, que se distinguen por crear 
un cierto servicio a la comunidad, proporcio-
nando información en programas de consulta o 
en tertulias con el concurso de profesionales y 
expertos, y, por otro lado, que ayuda al entrete-
nimiento y al ocio con sus programas de música 
y sus concursos. Del mismo modo, existen dife-
rentes cadenas tradicionales, desde la SeR a 
Punto Radio, que incluyen programas destina-
dos a inmigrantes. También se puede citar a Top 
Radio.

en cuanto a la televisión, las concesiones son 
más arduas y los costes mucho más caros. los la-
tinos cuentan con el Canal Latino Televisión, que 
elabora una programación específica para este 
colectivo. También encontramos el programa 
Con todos los acentos, de TVe2. Y con la irrupción 
de la TDT que va a traer consigo una mayor espe-
cialización, pero también más segmentación de 
contenidos y de audiencias, creemos que podrá 
ensayarse una fórmula ya utilizada hoy en la ra-
dio: algunos de los grandes canales cederán par-
te de sus espacios a este colectivo, e, incluso, es 
muy probable que existan uno o varios canales 
dedicados por completo a la atención e informa-
ción de estos colectivos. Quedarían finalmente 
por explotar las enormes posibilidades de la te-
levisión iP (internet) y de los lazos que pudieran 
establecerse con sus países de origen.
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A la hora de analizar los contenidos, no se puede 
perder de vista que la mayoría de estas publicacio-
nes propias son periódicos profesionales editados 
por empresas privadas repartidas entre dueños 
españoles y extranjeros. Sus tiradas se fueron dis-
parando y transformaron a esta prensa en un sec-
tor en expansión que atraía cada vez más a los 
anunciantes, los partidos políticos y los poderes 
públicos, conscientes de su influencia en un sector 
de población que crecía.

Algunas de estas publicaciones van dirigidas a 
los inmigrantes en general, pero otras se centran 
en inmigrantes de una sola nacionalidad: chinos, 
rumanos y ecuatorianos, entre otros, ya tienen re-
vistas propias. la división información y Control de 
Publicaciones, de la oficina de la Justificación de la 
Difusión (oJD), constata esa evolución. en el pri-
mer año se pasó de no controlar la difusión de nin-
guna de estas revistas a hacer el seguimiento a 
cinco.

los contenidos propios responden a que los in-
migrantes crean una voz propia que les informa 
de lo que les interesa. Se constituyen así en me-
dios de la diversidad al mismo tiempo que fomen-
tan la integración. «los inmigrantes buscan las 
noticias que les afectan –opina Carlos Gómez del 
Río, delegado de Latinoamérica Exterior–. Tenemos 
dos pilares: dar voz a los inmigrantes e informarles 
de lo que les interesa.»

Se refiere este testimonio a que todas esas pu-
blicaciones informan esencialmente sobre cual-
quier cambio legal en asuntos de extranjería, so-
bre todo las regularizaciones y la reagrupación 

familiar. Muchas traducen formularios a los idio-
mas de origen e incluyen en sus páginas consulto-
rios de abogados sobre temas de extranjería. Por 
otra parte, les interesa la información del país de 
origen aunque también quieren estar informados 
de la actualidad española, pero lo hacen a través 
del filtro de los medios propios.

la mayoría de estos medios apoya claramente  
la integración de los colectivos de inmigrantes en la 
sociedad española y trata de evitar su margina-
ción o estigmatización. Pero sobre todo pretenden 
ser medios cercanos a estos ciudadanos, propor-
cionando informaciones y servicios que les ayuden 
a desenvolverse en sus quehaceres diarios.

las noticias albergan, en este caso, un alto valor 
informativo. esta labor puede ser ejercida al uníso-
no por periodistas españoles y también por profe-
sionales de diferentes países que residen en espa-
ña y que aportan sus experiencias, puntos de vista 
y consejo.

Un artículo de Estudios sobre el Mensaje Perio-
dístico (2008, 14, 605-616) indica que los porcen-
tajes dedicados a las noticias de actualidad son 
muy elevados, y varían entre el 37% en Navarra La-
tina y el 25% en Raíz. Pero también guardan una 
gran importancia todos aquellos contenidos que 
reproducen los valores y las costumbres de estos 
pueblos.

la rápida aceptación que han tenido estos pro-
ductos periodísticos entre el mercado de la inmi-
gración obedece, sin duda, a factores tan esencia-
les como la necesidad perentoria de cubrir el hueco 
informativo que existía en el mercado.

4. los contenidos
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la «agenda informativa» del colectivo de inmi-
grantes difiere sustancialmente de la agenda de la 
prensa de referencia y de otros grandes medios re-
gionales y, por supuesto, de la agenda conjunta de 
los grandes grupos multimedia. la comprensión 
de las noticias, reportajes, deportes o secciones de 
entretenimiento no resulta complicada de enten-

der, ya que la fórmula utilizada es la habitual en la 
prensa gratuita: un digest que permite una rápida 
lectura y comprensión de lo narrado.

la distribución de prensa y semanarios es eficaz 
y permite llegar a sus destinatarios porque se diri-
ge básicamente a aquellos lugares de gran fre-
cuentación por la inmigración.
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los medios de la inmigración cuentan con su 
propio estudio general de medios; en este caso, 
con el eMi (estudio de Medios para inmigrantes), 
puesto en marcha por la Asociación para el Co-
nocimiento de la Población inmigrante (ACPi) en 
el año 2007, y cuyo objetivo es conocer los hábi-
tos de consumo de medios de comunicación por 
parte de los inmigrantes. es decir, el eMi propor-
ciona al mercado, al igual que hace el estudio 
General de Medios (eGM), en el total de la pobla-
ción española, la audiencia que los medios de 
comunicación escritos, tanto generalistas como 
étnicos, tienen entre los inmigrantes en españa. 
el estudio eMi está avalado técnicamente por 
información y Control de Publicaciones (la anti-
gua oJD).

la ACPi ha sido promovida conjuntamente por 
medios, agencias de medios y anunciantes, y la 
integran además los principales medios de co-
municación dirigidos a inmigrantes, las princi-
pales agencias de medios del país y grandes 
anunciantes. en el primero de los estamentos se 
encuentran representadas empresas como Tele-
fónica, Mediaplanning, Carat o Zenith Media. Y 
en el segundo de los estamentos, medios como 
El Comercio  de ecuador, Latino, Raíz  o Nova 
Duma.

este estudio, dirigido y desarrollado por eCV 
investigación, proporciona también una nota-
ble cantidad de información sociológica, cultu-
ral, económica y de consumo. el estudio abarca 
un colectivo de 2,2 millones de individuos en 
las Comunidades de Madrid, Barcelona y lo que 

se denomina como «Gran levante» (Castellón, 
Alicante, Valencia, Murcia y Almería); abarca 
nacionalidades de europa, África, América y 
Asia, y comprende una muestra de 3.215 entre-
vistas.

los datos del eMi 2008 son reveladores. los 
semanales cuentan con una mayor penetración 
(27%) que los diarios gratuitos (24,8%), salvo en 
la provincia de Barcelona. entre los semanales 
430.000 inmigrantes leen Latino; 230.000 Sí, se 
puede; 83.000 El Comercio de Ecuador; 25.000 
Nova Duma y 3.000 otros semanales.

entre los mensuales, el eMi destaca que Ocio 
Latino es el más leído con más de 90.000 lecto-
res/mes, seguido de Raíz Ecuador y Raíz Marrue-
cos, con 54.000 y 45.000, lectores/mes, respecti-
vamente. en cuanto a los gratuitos generalistas, 
cuentan con casi 1,2 millones de lectores, de lu-
nes a viernes. el de mayor número de lectores es 
20 Minutos, con 335.000 lectores y el ya desapa-
recido Metro con 320.000; seguido de Qué con 
282.000 y ADN con 245.000.

De todo ello podemos deducir que los gratui-
tos españoles detentan un control absoluto en la 
prensa gratuita diaria, y dejan un hueco de mer-
cado solamente para los semanarios y mensua-
les de la emigración. otro hecho destacable es 
que los diarios generalistas o de referencia, tam-
bién cuentan entre sus lectores con inmigrantes, 
aunque claramente en menor cantidad que los 
gratuitos. Destaca entre todos el periódico El País 
con casi 100.000 lectores al día, seguido de Mar-
ca con 72.000 y El Mundo con 52.000.

5. estUdio emi de medios Para inmigrantes
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gráficos e4, e5. Penetración de los medios en general Y de los semanales según emi 08

0% 15% 30%8% 23%

0% 18% 35%9% 26%

Semanales inmigrantes Mensuales inmigrantes

Gratuitos generalistas Diarios generalistas y deportivos

0% 18% 35%9% 26% 0% 18% 35%9% 26%

27%

16,2%

24,8%

14,9%

34,8%

18,5%

30,3%

12,7%

13%

22,7%

14,9%

32,3%

20,4%

21,3%

14,3%

13,4%

Penetración
Último periodo (hace referencia a los medios auditados en el EMI 08)

Audiencia
Semanales inmigrantes: Lectores/semana
Mensuales inmigrantes: Lectores/mes
Gratuitos generalistas: Lectores según última lectura (M-S Ayer, D Anteayer y L Hace 3 días)
Diarios generalistas y deportivos: Lectores/ayer

Total

Madrid Barcelona Gran Levante
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0 225 450113 338

231,6

53,4

Latino El Comercio de Ecuador (sin difusión en Barcelona)

Sí, se puede Nova Duma

Noi in Spania

Resto semanales

Semanales inmigrantes
Lectores/semana (000)
Hace referencia a los medios auditados en el EMI 08

Total

Madrid Barcelona Gran Levante

25,5

3

233,7

113,9

47

46,4

10,1

3

108,1

51,9

1,9

89,1

36,4

13,6

7

430,9

83,4

65,9

0 225 450113 338 0 225 450113 3380 225 450113 338
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gráficos e6, e7. lectores de los mensUales Y de los gratUitos generalistas según emi 08

Mensuales inmigrantes
Lectores/mes (000)
Hace referencia a los medios auditados en el EMI 08

Total

Madrid Barcelona Gran Levante

Ocio Latino (OL)

Raíz Marruecos (Yudur) (RM)

Origini Rumania (RR)

Raíz Colombia (RC)

Raíz Bolivia (RBO)

Raíz Argentina (RAR)

Raíz Dominicana (RD)

Raíz Ecuador (RE)

Raíz Bulgaria (RBU)

El Correo de Bolivia (ECB)

Toumai (TO)

Revista Pueblo Nuevo (RPN)

Raíz Paraguay (RPA)

Raíz Ucrania (RU) Raíz Perú (RPE)

3,7 (RBU)
6,2 (RAF)
6,8 (RD)

8,1 (RPA)
11,5 (RAR)
11,6 (RPN)
12,2 (RU)

17,7 (TO)
26,1 (RBO)
26,5 (ECB)
26,9 (RC)
27,4 (RPE)

34,9 (RR)

45,5 (RM)
54,2 (RE)

91,9 (OL)

0 25 50 75 100

0,8 (RAF)
2,5 (RBU)

4,1 (RU)
4,2 (RAR)

5,5 (RD)
6,3 (RPA)

8 (RPN)
9,4 (RM)

11 (TO)
11,9 (RBO)
12,3 (RC)

25,3 (RE)
53 (OL)

0 25 50

0,8 (RAF)
0,8 (RR)
0,9 (RPA)
1 (RPN)
1,3 (RD)
2,3 (ECB)
3,1 (RU)
3,7 (TO)
4,5 (RAR)

6,2 (RBO)
6,8 (RC)

8,8 (RE)
9,6 (Otros)
9,7 (RPE)

0 25 50

0,9 (RPA)
1,2 (RBU)
2,3 (RPE)
2,5 (RPN)
2,8 (RAR)
3 (TO)

4,6 (RAF)
5 (RU)

7,8 (RC)
7,8 (ECB)
8 (RBO)

0 25 50

13 (Otros)
14,2 (RR)
15,3 (RPE)
16,4 (ECB)

13,9 (RM)
38,9 (OL)

19,8 (RR)
20,1 (RE)
21,2 (Otros)
22,2 (RM)

43,8 (Otros)

Resto mensuales (Otros)

Racine África (RAF)
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Gratuitos generalistas
Lectores/día (de lunes a viernes) (000)
Hace referencia a los medios auditados en el EMI 08

Total

197,3

173,4

154,1

131,5

90,8

88,7

84,9

84,7

46,7

29,1

29,1

0 225 450113 338

334,9

320,6

281,9

245,5

5

20 Minutos Metro ADNQué! Mini Diario

Madrid Barcelona Gran Levante

62,5

4

0 225 450113 338 0 225 450113 3380 225 450113 338
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gráfico e8. lectores de los diarios generalistas Y de Pago según emi 08

Diarios generalistas y de pago
Lectores/día (de lunes a viernes) (000)
Hace referencia a los medios auditados en el EMI 08

Total

3,3 (DVA)
4 (DPU)

7,3 (DLP)
11,7 (DIA)

23,2 (DMD)
25,5 (DABC)

31,9 (DPE)

52,5 (DM)

98,8 (DPA)
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Sport (DSP)

As (DAS)

Marca (DMA)

Información Alicante (DIA)

El Mundo Deportivo (DMD)

La Razón (DRA)

Las Provincias (DLP)

El Mundo (DM)

El Periódico (DPE)

Levante (DLE)

La Verdad (DLVE)

Público (DPU)

La Voz de Almería (DVA)

2,3 (DSP)

2,9 (DMD)

26,3 (DAS)

30 (DMA)

31,2 (DM)

51,3?? (DPA)

0 25 50

17,9 (DABC)

1 (DABC)

4 (DPU)

7 (DAS)

8,2 (DM)

31,9 (DPE)

0 25 50

2,3 (DMD)
3,1 (DSP)
3,2 (DVA)
4,3 (DRA)

6,6 (DABC)
7,3 (DLP)
7,4 (DAS)

16,8 (DLVE)

27,1 (DPA)
31,3 (DMA)

0 25 50

Madrid Barcelona Gran Levante

72,5 (DMA)

40,7 (DAS)
41,7 (DLVA)

16,8 (DLVE)
19,1 (DRA)

21,4 (DSP)
21,8 (DLE)

11,2 (DMA)

15,9 (DSP)

18 (DMD)

41?? (DLVA)

21,6 (DPA)

14,8 (DRA)

11,7 (DIA)
13 (DM)

21,8 (DLE)
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gráfico e9, e10. aUdiencias de cine, radio, teleVisión Y UsUarios de teleFonÍa Y de internet según emi 08

Frecuencia
Asistencia al cine
Individuos (000)

Alguna vez
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57,6%
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28,9%

0
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450
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97,7%

0
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1000
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2 ó más veces/semana 5-6 veces/año 1 vez/mes
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Todos los días 5-6 días/semana 1-2 días/semana

3-4 días/semana Con menor frecuencia
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No tienen teléfono
fijo en casa 27,7%

Tienen teléfono fijo
en casa 72,3%

Uso de Internet
Base: Inmigrantes residentes en las tres áreas de cobertura
del estudio que se han conectado alguna vez a Internet,
el 55,7% (1.254.000 individuos).Pregunta Múltiple

Última conexión a Internet
Base: Inmigrantes residentes en las tres áreas de cobertura
del estudio que se han conectado alguna vez a Internet,
el 55,7% (1.254.000 individuos).  

Teléfono fijo Teléfono móvil Conexión a Internet
No tienen teléfono

móvil 5,1%

Tienen teléfono
móvil 94,9%

Dispone de conexión a Internet
en su vivienda 27,8%

No dispone de conexión
a Internet

en su vivienda 72,2%

Hace más tiempo 1,4%

Últimos 12 meses 3,1%

Último mes 9,3%

Última semana
33,7%

Ayer 52,5%

Comprar
Leer noticias de mi pais
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Para el tráfico
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NS/NC
Ver televisión
Para el estudio
Messenger
Programación

Ver páginas web
Correo electrónico
Realizar operaciones bancos/cajas
Descargas
Chat

Videoconferencia Telefonía IP Escuchar la radio

752,6
657,8

621,6

433,5

253,5
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154,7
97,5

52,2 26,8 24,6 22 21,8 11,4 9,9 8,7 2,7 1,2
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200

400
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en relación a la radio, el estudio destaca que los 
inmigrantes la escuchan más que la media españo-
la y que el uso del correo electrónico y la videocon-
ferencia iP son hábitos esenciales entre el colectivo 

inmigrante. es reseñable también el seguimiento 
que efectúan de las noticias de sus países de origen 
a través de sus páginas web, así como el incremen-
to del uso de internet para operaciones financieras.
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no existen muchos más estudios sobre medios e 
inmigración y por eso hay que acudir a transpor-
tar las referencias de los estudios existentes, aun-
que sean parciales, a la situación general de to-
dos los medios. en este sentido, nos pueden servir 
en primer lugar los planteamientos del estudio 
Medios de comunicación e integración ciudadana: 
la recepción mediática de migrantes en Barcelona 
y Porto Alegre, llevado a cabo por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y por la Universidad do 
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) en São leopoldo, 
Rio Grande do Sul, Brasil, entre 2004 y 2008. Tam-
bién conviene tener en cuenta el estudio promo-
vido por la Fundación Telefónica (Los medios de 
comunicación en la experiencia migratoria lati-
noamericana, 2006)

¿Qué consumen los inmigrantes? en este breve 
recorrido por la dieta mediática de los inmigrantes 
que viven en españa vamos a analizar dos niveles: 
el consumo mediático en origen y el consumo me-
diático en destino. el colectivo de inmigrantes pre-
senta un notable interés por saber qué es lo que 
sucede, no sólo en la zona geográfica de nacimien-
to (el 85% de los entrevistados por este tipo de es-
tudios expone interés en este asunto), sino tam-
bién en el contexto socio-económico en el que 
vive. ¿Qué dieta mediática sigue exactamente 
para satisfacer esta necesidad?

De acuerdo con los datos del estudio de Funda-
ción Telefónica, referidos exclusivamente al área 
latinoamericana, la televisión es el principal medio 
de comunicación utilizado en el país de origen, con 
registros que alcanzan al 76% de las personas en-

trevistadas con un consumo diario, y el 15,9% con 
una frecuencia al menos semanal.

en radio, el consumo diario asciende al 61,5% y el 
17% una vez por semana. Casi un 30% declara que 
lee el periódico todos los días y el 32% lo hace con 
carácter semanal. en cuanto a internet es utilizado 
por un 31% de la población entrevistada, con un 
12% que navega diariamente por la Red y más del 
5% al menos una vez a la semana. es decir, un 20% 
de la población inmigrante ya utilizaba internet 
en su país de origen, con datos correspondientes 
al año 2006.

en cuanto a nacionalidades, el estudio de Fun-
dación Telefónica considera que el consumo más 
alto de radio y televisión se produce entre los ecua-
torianos y el menor entre los argentinos. Pero son 
precisamente estos últimos los que más utilizan 
internet y más periódicos leen. la quinta parte de 
los entrevistados aseguraban que disponían de te-
levisión por satélite en su país de origen, y que 
más de un tercio accedía a canales españoles.

los espacios informativos son uno de los pro-
gramas más vistos habitualmente por los entre-
vistados (70,9%). Por lo que respecta a la radio, el 
dominio corresponde a los programas de entrete-
nimiento con un 45,5% de los radioyentes; mien-
tras que un 25% de sus radioyentes lo hacían con 
diferentes fines, ya fueran informativos o evasi-
vos, y un 19% solamente por las noticias que es-
cuchaba.

es destacable también el consumo de internet, 
que se debe en gran medida a la utilización del co-
rreo electrónico para mantener relación con fami-

6. la dieta mediÁtica de los inmigrantes
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liares y amigos, mucho más que la utilización de 
internet como herramienta de trabajo; mientras 
que el consumo de medios de comunicación a tra-
vés de la Red asciende a un 18,3%.

el estudio de la Fundación Telefónica analiza, 
como parte central de su interés, el consumo me-
diático de los inmigrantes latinoamericanos en 
españa, y llega a la conclusión de que se ha incre-

mentado una vez que los inmigrantes se encuen-
tran ya en nuestro país, sobre todo en los capítulos 
de prensa escrita e internet.

De esta manera, si un 29,5% de los inmigrantes 
leía diariamente prensa escrita en su país de ori-
gen, una vez que se encuentran residiendo en es-
paña, esta cifra se eleva al 46,2%. Y en el caso de 
internet, el consumo diario casi se duplica, pasan-

gráfico e11, e12, e13. consUmo de medios en origen, tiemPo dedicado a cada medio Y consUmo  
de teleVisión. (estUdio FUndación teleFónica)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Navegaba
por Internet

Veía
la televisión

Oía radio

Leía prensa
escrita

Consumo mediático en origen. FT 2006
Cuando residía en su país de origen, ¿con que frecuencia...?
Base: Total muestra

Todos los días 2-3 días/semana Esporádicamente1 vez por semana Nunca

29,5%

61,5%

76%

12,2%

18,7% 13,1% 11,6% 27,1%

14,5% 4,3% 13,2% 6,5%

13,4% 2,5% 6,1% 2%

3,7%

1,9%

13,3% 68,9%
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do de un 12,2% a un 20,8%. en cuanto a los consu-
mos de radio y televisión, se mantienen en una si-
tuación similar a la que se encontraban en el país 
de origen, puesto que su penetración social era 
muy grande.

Por tanto, la mayor variación se registra en inter-
net entre el consumo en origen y en destino. Más 
de la mitad de esta población hace uso de la Red 

de forma esporádica, mientras que la utilización 
con frecuencia semanal o superior es del 33,7%.

Resulta curioso también constatar que el con-
sumo diario de prensa escrita se haya incremen-
tado en 17 puntos porcentuales, y que este au-
mento  sea  muy  a l to  entre  co lo mbia no s, 
bolivianos y dominicanos, y mucho menor en pe-
ruanos y argentinos. estos últimos son los que 

Estimación de tiempo medio diario (en minutos) dedicado a cada medio
Base: Personas con consumo diario

Total Ecuador Colombia Argentina Bolivia Perú República
Dominicana

Leía prensa escrita Navegaba por Internet

Veía la televisión Oía la radio

189,4

174,9

214,5

166,6

184,5

98,3

176,4

155,4

230,7

190,4

159,7

120,2

224,2

189,5
195

185,9

160,8

164,9

157,2

162,6

166,3

56,4 58,8 58,4
50,6

57,9 55,6

35,1
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presentan un mayor porcentaje de personas con 
consumo diario. la Red adquiere también mayor 
protagonismo para todas las nacionalidades una 
vez en españa, siendo los inmigrantes argenti-
nos los que elevan más su consumo como inter-
nautas.

Por otra parte, al analizar el consumo diario 
dedicado a cada medio de comunicación la radio 

y la televisión obtienen valores medios en torno 
a los 150 minutos; tiempo inferior al empleado 
en sus países de origen. la penetración de inter-
net se constata con un tiempo de navegación 
cercano a las dos horas y media, y superior al de-
dicado a escuchar la radio, prácticamente en to-
das las nacionalidades, a excepción de los inmi-
grantes ecuatorianos.

Consumo de televisión
Base: veían televisión, n = 588

0

25

50

75

100

¿En tú país de origen
tenías televisión?

Base: veían TV, n = 588

¿Tenías acceso
a canales españoles?

Base: veían TV, n = 588

¿Veía la televisión española?
Base: tenían acceso
a canales españoles

El canal español que principalmente veían
los entrevistados en su país de origen, era la TVE 1 con un 83%

TV 80%

No
65,5%

Sí
34,5%

De forma
esporádica

72,7%

Nunca
9,4%

TV por
satélite

21,3%
Con

frecuencia
17,9%
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el tiempo medio diario destinado a leer prensa 
es de aproximadamente una hora. en radio los 
programas más escuchados son los de entreteni-
miento, al contrario que en televisión, donde exis-
te preferencia por los informativos.

Un hecho destacable es que, una vez llegados a 
españa, los inmigrantes utilizan los medios de co-
municación españoles, tanto como fuente de infor-

mación como de entretenimiento o evasión, y tan 
sólo un pequeño porcentaje de personas continúan 
en contacto con los medios de su país de origen.

el tipo de programas que se escuchan en radio 
están orientados fundamentalmente al entreteni-
miento. en televisión, existe preferencia por los 
informativos (77,1%), con cifras ligeramente supe-
riores a los programas de entretenimiento y ocio 

gráfico e14. consUmo de internet entre los inmigrantes (estUdio FUndación teleFónica)

Consumo de Internet
Base: usuarios de Internet, n = 186

Principales fines por los que utilizaba Internet (Respuesta múltiple. % Primera y segunda opción)

Medio por el que accedía a Internet

Como herramienta
de trabajo

Uso del correo electrónico

Lectura periódico digital

Escucha de radio

Consumo de televisión

Conexión en casa

Conexión en trabajo
o estudio

Establecimientos públicos
(cybercafés, locutorios, etc.)

6,3%

2,5%

9,5%

43,8%

80,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

48,9%

22,7%

27,8%

0% 20% 40% 60%

Por nacionalidades, la principal diferencia radica
en el 40% de argentinos y colombianos que disponían
de conexión de Internet en su propio hogar.
Los ecuatorianos son, con un 60%, los que mayor
uso hacían en su país de origen de conexión de Internet
mediante los establecimientos públicos.
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(71,8%). Éstos son los dos tipos de espacios vistos 
mayoritariamente, muy por encima de los progra-
mas deportivos o aquellos otros de debate/actua-
lidad.

la opinión que les merecen los medios españo-
les es bastante aceptable. Un 70% considera que 
son de mayor calidad, y que los espacios informa-
tivos de las cadenas de televisión son mucho más 

imparciales que las de sus países. Y lo mismo pien-
san los inmigrantes sobre los programas de entre-
tenimiento, series de ficción, concursos, etc. Única-
mente se muestran insatisfechos en la forma en la 
que se ven reflejados como inmigrantes en los 
medios de comunicación españoles, aunque la 
mayoría cree que la televisión es el medio que me-
jor trata la inmigración.

gráfico e15. consUmo mediÁtico de los inmigrantes (latinoamericanos) en esPaña. estUdio Ft 2006
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Más de la mitad de los inmigrantes (62,5%) cree 
que los medios españoles pocas veces reflejan de 
forma adecuada lo que ocurre en sus países de ori-
gen, frente al 37,5% que considera que lo hacen muy 
a menudo o a menudo. Para un 13% el tratamiento 
de los profesionales del periodismo español de los 
asuntos de su país nunca es el pertinente.

la percepción del trato que otorgan los medios 
de comunicación españoles a los asuntos de las 

naciones de origen es contradictoria por cuanto la 
mayoría de los inmigrantes, un 41,8%, recurre a me-
dios españoles para informarse de las noticias rele-
vantes de su país. otro medio importante para es-
tar informado es la transmisión oral, procurada por 
familiares y amigos. Un 39% de los encuestados 
acude a paisanos que permanecen en origen como 
fuente de información de lo que acontece en su 
tierra natal.

gráficos e16,e17. Fines Para Utilizar internet Y medios de acceso

Consumo de Internet
Base: navegan por Internet, n = 329

Principales fines por los que utiliza Internet (Respuesta múltiple. % de primera y segunda mención)

Medio por el que accede a Internet

Como herramienta
de trabajo

Uso del correo electrónico

Lectura periódico digital

Escucha de radio

Consumo de televisión

Conexión en casa

Conexión en trabajo
o estudio

Establecimientos públicos
(cybercafés, locutorios, etc.)

38,7%

2,5%

80,1%

3,2%

10,2%

26%

81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

9,5%

48,9%

22,7%
12,2%

33,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
En España En origen

En España En origen

Búsqueda
de información diversa

43,8%

8,8%

6,3%

56,1%

27,8%

INMIGRACION_tripa.indb   261 6/10/09   12:43:23



INMIGRACION_tripa.indb   262 6/10/09   12:43:23



263

Dadas las circunstancias de profunda crisis econó-
mica, se está produciendo un frenazo en la expan-
sión registrada en los últimos años entre los me-
dios de comunicación para inmigrantes. Sin 
embargo, este sector no ha quedado paralizado, ni 
mucho menos, entre otras razones porque está 
más preparado para la crisis que el resto de los me-
dios generalistas que atraviesan también por se-
rias dificultades.

los propios directivos de algunos medios para 
inmigrantes señalan que estos medios van a salir 
de la crisis aumentando la dedicación, la calidad y 
la eficiencia, aplicando recetas imaginativas y lu-
chando, en definitiva, para aportar calidad. los in-
migrantes se han dotado en españa de medios 
propios, especialmente escritos, pero no por ello 
dejan de consumir los contenidos de los medios 
españoles. la televisión es el medio de mayor con-
sumo en su vertiente informativa y de entreteni-
miento.

Respecto a la prensa gratuita, que es una de las 
modalidades a la que tienen un mayor acceso los 
inmigrantes, se constata que se encuentra en ma-
nos generalmente de empresas españolas, y contri-

buye a una mayor integración social de los inmi-
grantes y reduce el nivel de incertidumbre y distancia 
con el país de acogida, es decir, con españa.

en relación con la dieta mediática multimedia 
de los inmigrantes, se podría decir que es similar 
en cuanto a medios a la que mantenían en los paí-
ses de origen, aunque una vez en españa se inten-
sifica el consumo, porque los inmigrantes quieren 
estar más informados sobre las noticias de sus 
respectivos países y sobre los asuntos que les inte-
resan del país de acogida.

el consumo de medios por parte del inmigrante, 
cuando se trata de buscar información, es de ca-
rácter integrador: utiliza medios de todo tipo y 
producidos tanto en el país de nacimiento como 
en el país de inmigración. incluso, puede llegar a 
utilizar los medios de manera voluntaria para ad-
quirir un mayor conocimiento sobre el país de in-
migración y agilizar así el proceso de integración.

Merece la pena tener en cuenta el alto consumo 
y uso que los inmigrantes hacen de internet en 
muchas de sus formas y potencialidades. el consu-
mo es mayor en la sociedad receptora que en el de 
los países de origen.

7. conclUsiones
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Webs especializadas relevantes 
asociadas a los medios de prensa  
para inmigrantes de mayor difusión:

SÍ Se PUeDe http://www.sisepuede.es/
DiARio lATino http://www.latinomadrid.com/
lATinoAMÉRiCA eXTeRioR http://www.lati-

noamericaexterior.com/
eXPReSS neWS http://www.expressnews.uk.

com/
el CoMeRCio http://www.elcomercio.com/
el UniVeRSo http://www.eluniverso.com/
PeRioDiCo QUiU http://www.periodicoquiu.

com/
el lATinoAMeRiCAno http://www.el-latinoame-

ricano.com/
noVA DUMA y HoBA DYMA http://www.novadu-

ma.com/
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RoMAn in lUMe http://www.romaninlume.com/
UniVeRSUl RoMAneSC http://www.universulro-

manesc.net/
el MAnDARin http://www.elmandarin.info/
MUnDo HiSPAno http://www.mundohispano.

info/
lAZo lATino http://lazolatino.net/

ToUMAi http://www.toumai.es/
oCio lATino http://www.ociolatino.com/
PUeBlo nUeVo http://www.pueblonuevo.net/
ReViSTA QUe HUBo http://www.revistaquehubo.

com/
RAiZ http://www.clubraiz.com/
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introdUcción

el Homo migrans existe desde que existe el Homo 
sapiens ya que la movilidad es inherente a la con-
dición humana tanto como son otras característi-
cas que definen a esta condición, como la repro-
ducción o la enfermedad. los grandes movimientos 
en el espacio se han producido en formas de emi-
gración a zonas fuera de las fronteras habituales 
de residencia, y en formas de emigración en el in-
terior de las mismas. en cuanto a las causas y obje-
tivos que las han provocado a lo largo del tiempo, 
podemos distinguir entre las originadas por facto-
res económicos, relacionadas generalmente con la 
escasez de los medios básicos de subsistencia en 
el lugar de origen; las inducidas por factores políti-
cos, como la instalación de regímenes excluyentes 
que generan la salida de los disidentes; o las im-
pulsadas por factores medioambientales, tales 
como la degradación de un determinado territorio 
y la necesidad de buscar otro disponible para el 
asentamiento humano. Prescindiendo de los des-
plazamientos de los refugiados políticos, las mi-
graciones, pues, constituyen procesos que surgen 
como respuesta a condicionamientos económicos, 
culturales, territoriales o ecológicos de gran com-
plejidad.

Después de la Segunda Guerra Mundial el mare-
magno de población movilizada para las campañas 

bélicas continuó con grandes proporciones por el 
nuevo reparto de fronteras que remodelaron el 
mapa internacional. europa perdió habitantes a fa-
vor de estados Unidos e iberoamérica en un flujo 
que reavivaba las antiguas tradiciones migratorias 
de la edad Moderna. la atracción americana actuó 
de forma imparable para los miles de individuos de 
procedencia europea que pretendían rehacer sus 
vidas lejos del continente que parecía autodestruir-
se. Sin embargo, no todos pudieron cambiar de vida 
y de continente. Muchos permanecieron en europa 
pero se instalaron en lugares diferentes al de su na-
cimiento, donde podían reconstruir su futuro per-
sonal y profesional. la recuperación económica re-
gistrada en la década de los cincuenta y sesenta fue 
acompañada del fenómeno de la descolonización, 
que provocó la llegada de los habitantes de las anti-
guas colonias a las metrópolis. París y londres se 
llenaron de ciudadanos de distintos colores y estéti-
cas, culturas dispares que venían a perfilar un pai-
saje urbano multicultural y multiétnico. la creación 
de la Comunidad económica europea y el estado de 
bienestar en el viejo continente no hizo sino au-
mentar el atractivo de sus territorios para los habi-
tantes de América, Asia, África y oceanía, constru-
yendo entre todos un fenómeno de singular 
importancia en nuestra historia reciente.
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la existencia de fronteras que delimitan un espa-
cio geográfico donde existe una unidad de justicia 
y una unidad de decisión es un hecho relativa-
mente reciente. en la sociedad feudal la idea de 
frontera estaba particularmente alejada de nues-
tra experiencia y durante la Reconquista la noble-
za cristiana, al expandirse militarmente hacia el 
sur, no trazaba una línea divisoria, sino que am-
pliaba sus posesiones y su riqueza. los Reyes Cató-
licos, por ejemplo, tomaron posesión de las nue-
vas tierras a título personal en una época en que 
las fronteras políticas actuaban como límites de 
propiedad.

en la edad contemporánea españa ha sido pre-
dominantemente tierra de emigrantes, aunque no 
por ello hemos dejado de recibir población, como 
muestra, por ejemplo, la presencia de napolitanos 
en el siglo xix tras la unificación italiana. Sin em-
bargo, la característica dominante ha sido la tradi-
ción persistente de exilios. la intolerancia ha em-
pujado a grupos heterogéneos a salir hacia países 
más liberales como Francia o Gran Bretaña, recep-
toras tradicionales de españoles desde épocas de 
Fernando Vii. en el periodo comprendido entre 
1850 y 1950 salieron rumbo a las Américas en bus-
ca de empleo y de mejora de las condiciones de 
vida, alrededor de tres millones y medio de indivi-
duos que se dirigían a Argentina, Brasil, Uruguay, 
México o Cuba.1 Menos conocido es el fenómeno 
de la emigración al norte de África, principalmente 

a Argelia, ocurrida en los últimos años del siglo xix, 
y a Marruecos, después de que se estableciera el 
protectorado español.

Podemos considerar dos puntos de inflexión en 
las corrientes migratorias de españa en el siglo xx. 
el primero de ellos fue el del cambio del punto de 
destino de los emigrantes, quienes hasta la déca-
da de los treinta abandonaban sus zonas de ori-
gen para trasladarse a América. A partir de enton-
ces combinaron el traslado a América del Sur con 
el de algunos países europeos entre los que des-
taca Francia. en este periodo (1945-1950) ocurrió 
un fenómeno particular derivado de la coyuntura 
bélica de la Segunda Guerra Mundial y es que es-
paña se convirtió en país receptor de minorías, 
refugio de cientos de individuos de procedencias 
distintas. Por un lado, llegaron los que huían de la 
justicia aliada como consecuencia de su pasado 
nazi, y por otro, los que venían huyendo de los paí-
ses en los que se iban imponiendo los gobiernos 
comunistas. Se trataba, en cualquier caso, de co-
lectivos poco numerosos, puesto que el régimen 
político existente y la reducida actividad econó-
mica de la posguerra la configuraban como un 
enclave de escaso atractivo.

el segundo punto de inflexión podemos situar-
lo durante el último tercio del siglo xx, momento 
en el que se convirtió en país receptor no sólo de 
trabajadores extranjeros, procedentes principal-
mente del norte de África y América latina, sino 

1. la eVolUción Histórica de esPaña como PaÍs de acogida

1. oRTeGA, n., España hacia una nueva política migratoria, en http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?iD=99 
(consulta: 4 de marzo de 2009).
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de inmigrantes acomodados de otros países de la 
Unión europea –especialmente británicos, ale-
manes y nórdicos–, que encontraron acomodo en 
las tierras cálidas del sur y del levante. la evolu-
ción desde su tradición emigratoria a un país de 
inmigrantes estuvo inscrita en un fenómeno re-
gional de mayor envergadura en el que aparecen 
involucrados países mediterráneos como Portu-
gal e italia, hasta entonces consideradas zonas 
de tránsito y desde ese momento transformadas 
en destinos definitivos. Varios factores explican 
este cambio, entre ellos el cierre de las fronteras 
de Alemania, Suiza o Francia, receptores tradicio-
nales de emigrantes; la evolución política que su-
puso el fin de regímenes antidemocráticos; la 
proximidad con el Magreb; los fuertes vínculos 
históricos y económicos entre las dos costas del 
Mediterráneo así como la adhesión de Portugal y 
españa a la Comunidad económica europea, no-
vedad que hizo situarlas en la antesala de la euro-
pa desarrollada. en el plano estrictamente laboral, 
otros factores contribuyeron a acentuar esta ten-
dencia, entre los que podemos señalar la irregula-
ridad de los mercados laborales de los países emi-
sores y la importante práctica de la economía 
sumergida de los países receptores, escenario en 
el que la inmigración ilegal encontraba terreno 
abonado para su desarrollo.

el primer intento en la historia reciente por le-
gislar la inmigración fue bajo el Gobierno socialis-
ta que salió de las urnas en octubre de 1982. la 
admisión en la entonces Comunidad europea es-
taba fijada para 1986, con lo cual había cierta ur-
gencia en adaptarse a la legislación comunitaria, 
que imponía restricciones a la inmigración de ciu-
dadanos de países ajenos a la Comunidad. en 1985 
se puso en marcha la primera ley española en la 
materia, la ley de extranjería, que contemplaba los 
derechos y las libertades de los extranjeros. en esa 
legislación se concebía al fenómeno migratorio 
como un acontecimiento coyuntural y se centraba 
en disposiciones sobre los inmigrantes que habi-

taban ya en territorio español. en términos gene-
rales se abordaba la cuestión como extranjeros 
trabajadores cuya condición debía ser reglamen-
tada por el Ministerio de Trabajo. la ley era fruto 
del contexto en el que se publicaba, un contexto 
en el que los índices de desempleo eran muy ele-
vados y en el que la inmigración se hallaba en una 
fase inicial donde había poca demanda de resi-
dencia permanente y reunificación familiar. las 
nuevas normas exigían que los inmigrantes tuvie-
ran una oferta de empleo antes de solicitar visa-
dos de trabajo y permisos de residencia y dificul-
taban enormemente la renovación de los permisos 
ya obtenidos.

la ley de extranjería de 1985 dejó a un elevado 
número de inmigrantes sin la documentación 
adecuada para vivir o trabajar, circunstancia que 
obligó a los gobiernos a efectuar cada cierto tiem-
po programas de regularización –1991, 1994, 1996, 
2000, 2001– destinados a compensar las deficien-
cias de las políticas de acceso laboral y residen-
cial.2 el número de residentes extranjeros de espa-
ña registró un aumento considerable en el último 
cuarto de siglo. Si entre 1975 y 1985 había sido de 
un 2,2% anual, entre este año y 1991 la población 
extranjera subió a una tasa media del 7% anual. la 
composición era extremadamente diversa en tér-
minos de procedencias: había representadas no 
menos de 30 nacionalidades de todos los conti-
nentes –a excepción de oceanía– y regiones del 
planeta: América latina, Caribe, Magreb, europa 
del este, europa occidental, África subsahariana y 
Asia. Paulatinamente el fuerte predominio de los 
europeos ha ido cediendo paso a los procedentes 
de otros continentes, generalmente de países me-
nos desarrollados, cuya presencia es ya casi el do-
ble de los que vienen de zonas industrializadas. 
Hasta hace poco tiempo predominaban los marro-
quíes, pero a finales del 2008 les superaron los ru-
manos y se han atenuado los flujos originarios de 
ecuador, Colombia, China, Ucrania y Bulgaria. estos 
inmigrantes tienden a concentrarse en Madrid, 

2. Véase Anuario de Extranjería del Ministerio del Interior, año 2000.
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Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, es decir, las 
dos ciudades más activas económicamente y el 
arco del Mediterráneo.

la novedad, por tanto, es que españa ha dejado 
de ser un país de emigración y se ha convertido en 
receptora neta de inmigrantes, lo que ha supuesto 
un importante cambio en la sociedad, la economía 
y en la agenda política.3 este cambio guarda una 
relación directa con la modernización socioeconó-

mica iniciada en el periodo de la transición política a 
la democracia y culminada a principios del siglo xxi. 
Todos los indicadores sociales marcan un avance 
significativo en cuanto a la incorporación de la 
mujer al mundo laboral, el desarrollo de la educa-
ción, los transportes y las infraestructuras, ele-
mentos que han contribuido a que españa fuera 
percibida como un país moderno y plenamente 
integrado en la estructura internacional.

3. Sobre los cambios producidos en españa en los primeros años de la inmigración, APARiCio, R. y ToRnoS A., La inmigración y la econo-
mía española, Ministerio de Trabajo, Madrid, 2000. AUBARell, G. y ZAPATA, R. (eds.), Inmigración y procesos de cambio: Europa y Medite-
rráneo en un contexto global, icaria, Barcelona, 2003.
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la inmigración es un tema que ha alcanzado un 
nivel alto de percepción negativa debido a los te-
mores que suscita la creciente presión migratoria 
asociada a conceptos como la intolerancia, el ra-
cismo, la xenofobia, la discriminación, los conflic-
tos o los prejuicios culturales. Sólo si conocemos 
las formas en que se han desarrollado las migra-
ciones en todo el mundo y en españa en particular, 
podremos valorar mejor el proceso.

Casi diez años después de la llamada ley de extran-
jería de 1985, se promulgó el reglamento de desarrollo 
de esta ley en el que ya se planteó la inmigración como 
un fenómeno estructural y se reconoció a los extranje-
ros un conjunto más amplio de derechos, entre los 
que figuran la educación, la igualdad, el derecho a la 
asistencia letrada y de un intérprete. Por último, sirvió 
para establecer la categoría de residente permanente 
y para contemplar oficialmente en el marco de la ley el 
concepto de la reunificación familiar. en enero de 1998 
surgió una nueva iniciativa dirigida a resolver otras 
cuestiones que planteaba la inmigración. Se trata de 
la ley orgánica sobre los derechos y libertades de los 
extranjeros en españa y su integración Social, que en-
tró en vigor el 12 de enero de 2000 contando con un 
amplio consenso político para su promulgación debi-
do al enfoque claro de los derechos políticos y sociales 
de los extranjeros ajenos a la Unión europea y a la 
constatación de que se trataba de un fenómeno es-
tructural. la cuestión clave en su promulgación es que 
fue un paso adelante desde una política de extranjería 

centrada en controlar los flujos de inmigrantes a una 
política de inmigración que abordaba desde una pers-
pectiva amplia esta cuestión.

la ley orgánica fue el punto de partida para el lla-
mado «Plan GReCo», Programa Global de Regulación 
y Coordinación de la extranjería y la inmigración. este 
plan, competencia del Departamento de inmigración 
del Ministerio del interior, consistía en una iniciativa 
plurianual cuyos objetivos eran adoptar medidas en 
torno a la integración de los residentes extranjeros, la 
regulación de los flujos migratorios y el mantenimien-
to del sistema de protección para los refugiados y des-
plazados. GReCo asignaba un papel fundamental a 
las comunidades autónomas en el cumplimiento de 
su función de confeccionar y aplicar políticas locales 
que hicieran efectivas la integración de los inmigran-
tes. en mayo de 2000 se creó en el Ministerio del inte-
rior una Secretaría de estado denominada Delegación 
del Gobierno para la extranjería y la inmigración, dota-
da de amplias competencias y facultades para afron-
tar estas cuestiones.

Además de los planes de regularización, los distin-
tos gobiernos han ido marcando un sistema de cuo-
tas laborales dirigido a subsanar periodos de escasez 
de mano de obra como consecuencia de la baja nata-
lidad y de las características del mercado laboral es-
pañol. Dichas cuotas servían para canalizar las co-
rrientes de inmigración legal hacia sectores de la 
economía en los que hubiera escasez de trabajadores 
autóctonos.1 A partir del 2002 se reformó el sistema 

2. la inmigración en esPaña a comienzos del siglo xxi

1. Se realizaron cuotas entre 1993 y 1995, entre 1997 y 1999, en el 2002 y también existen en la actualidad. iZQUieRDo eSCRiBAno, A., 
«inmigración: Mercado de Trabajo y Protección Social». Segunda Jornada del encuentro del CES. el escorial, 2001.
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para garantizar la estabilidad y la continuidad la-
boral y desde ese momento, el Gobierno debía es-
tablecer la cuota anual para los trabajadores ex-
tranjeros, una vez visto el informe del instituto 
nacional de empleo sobre la situación nacional del 
empleo. Si el informe ofrece datos sobre la falta de 
mano de obra para algún sector concreto, enton-
ces se recurre a los trabajadores extranjeros. Junto 
al nuevo sistema de cuotas y en la voluntad de re-
ducir al mínimo la inmigración ilegal, no se con-
trata extranjeros si no es desde sus países de ori-
gen y en virtud de convenios bilaterales con los 
países de emigración. españa ha suscrito acuer-
dos bilaterales para estos fines con ecuador, Co-
lombia, Marruecos, República Dominicana, nige-
ria, Polonia y Rumanía y, en los últimos años, con 
países del África subsahariana con los que man-
tiene una intensa actividad de cooperación inter-
nacional. los convenios se concentran en la nego-
ciación de fórmulas administrativas para el 
acceso al mercado laboral, se reglamentan las 
oportunidades laborales, se dispone la difusión 
de las ofertas de empleo, la evaluación de condi-
ciones profesionales, el transporte y la admisión. 
Para los países de origen supone un ingreso de 
divisas nada desdeñable que se incrementa año 
tras año. De hecho, en los diez primeros meses 
del año 2004 ascendieron a 2.771 millones de 
euros, lo que supuso un crecimiento del 17,5% 
con respecto al mismo periodo de 2003. estas re-
mesas van dirigidas a las familias que se queda-
ron en sus respectivos puntos de procedencia. 
Según datos del Ministerio del interior divulga-
dos en enero de 2009, el número de la inmigra-
ción ilegal a través de la llegada de pateras ha 
disminuido en un 25%, cifra que se ha interpreta-
do como el producto de la cooperación interna-
cional con las naciones del África subsahariana, 
zona de origen de gran parte de estas embarca-
ciones que llegan a nuestras costas.

la reforma de la ley de extranjería realizada 
en 2003 fue presentada como una vía para facilitar la 
inmigración legal y cerrar la entrada de la ilegal. Aca-
bar con los inmigrantes irregulares que llegaban por 
los aeropuertos como falsos turistas se convirtió en 
uno de los objetivos fundamentales de la nueva polí-
tica de inmigración, aunque los esfuerzos no evita-
ron la tragedia de pérdida de vidas que suele conlle-
var la inmigración clandestina. Se calcula que a 
principios de 2005 un millón de inmigrantes sin pa-
peles estaban esperando para lograr su pasaporte a 
la legalidad, fecha en la que se realizó un nuevo pro-
ceso de regularización extraordinaria previsto en el 
Reglamento de extranjería.

las nacionalidades mayoritarias con certificado de 
registro o tarjeta de residencia en vigor son, a princi-
pios del 2009, la marroquí, la rumana y la ecuatoria-
na, a pesar de que la inmigración del conjunto de 
países de la Unión europea representa un alto por-
centaje del total. los colectivos procedentes de Gran 
Bretaña (cuarto lugar) y Alemania (séptimo lugar) se 
hallan entre los más numerosos, habituados a insta-
larse en españa desde hace años.2

la llegada sostenida de inmigrantes y su insta-
lación en la sociedad española ha supuesto una 
transformación social comparable en profundi-
dad e implicaciones con cualquier otra que se 
haya producido en nuestra historia contemporá-
nea.3 es uno de los cambios socio-económicos 
más importantes desde la Constitución de 1978 y 
ha tenido un importante impacto en múltiples 
esferas. el más visible es su volumen, la cantidad 
de personas que vienen a compartir el territorio, 
el mercado laboral y los servicios propios de la so-
ciedad del bienestar. el aumento se vino produ-
ciendo desde 1995 y lo ha hecho de forma espec-
tacular a partir del año 2000. Si tomamos como 
criterio el número de poseedores de permisos de 
residencia, hemos pasado de los 430.000 en 1993, 
a 1.647.000 a finales del 2003, es decir, se ha cua-

2. MiniSTeRio De TRABAJo, oBSeRVAToRio PeRMAnenTe De lA eMiGRACión, Informe trimestral, septiembre 2008, Madrid, 2008.
3. ARAnGo, J., «la inmigración en españa: demografía, sociología y economía», en VV.AA., Inmigración. Un desafío para España, editorial 
Pablo iglesias, Madrid, 2005.
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druplicado en 10 años. A principios del 2007 eran 
4.331.610 o el 8,5% de la población total a los que 
habría que sumar los no regularizados que harían 
subir ese porcentaje a un 10%. 4 Además de su 
cuantía, el impacto en la sociedad española tiene 
una triple dimensión: 1) el aumento demográfico 
por la elevación de la fecundidad y el consiguiente 
rejuvenecimiento de la misma que provoca una 
modificación del perfil sociodemográfico de la po-
blación española. 2) Cambios económicos relacio-
nados con el empleo y el consumo. 3) Cambios 
sociales, especialmente relacionados con un au-
mento de la desigualdad social, la aparición de 
una nueva clase subalterna y el empeoramiento 
de las condiciones de vida.

la estructura de la población inmigrada ha 
transcurrido desde los primeros estadios del ci-
clo migratorio, es decir, los que inician la cadena 
o «primo-inmigrante», hasta los estadios si-
guientes en que llegan individuos relacionados 
con ellos a través de lazos familiares o de amis-
tad. estos individuos tienden a ser jóvenes, adul-
tos, solteros o no acompañados de sus cónyuges. 
entre los «primo inmigrantes» figuran mujeres 
(47%) tanto como hombres (53%), dependiendo 
de las nacionalidades y los nichos laborales, pero 
la diferencia no es muy abultada. los motivos de 
su llegada responden, sin lugar a dudas, a fuer-
tes factores de expulsión de los países de origen, 
así como a decisiones político-económicas que 
conducen a la firma de convenios bilaterales. 
Junto a éstos, la intensidad de los flujos ha per-
manecido en el tiempo porque han encontrado 
un trabajo remunerado y ciertas condiciones mí-
nimas para una residencia confortable. la baja 
natalidad española, el envejecimiento de la po-
blación y el crecimiento económico en el sector 
servicios, figuran entre las explicaciones a dicho 
fenómeno. los trabajadores se concentran en 
pocos sectores de actividad: la construcción, hos-
telería, agricultura y servicio doméstico, aunque 

poco a poco tienden a diversificarse hacia el co-
mercio, mudanzas, transportes, reparaciones a 
domicilio o el autoempleo, en el caso de la comu-
nidad china.

el análisis del contexto demográfico, económi-
co, social y político muestra que desde el 2000, la 
inmigración ha entrado a formar parte de nues-
tra conciencia colectiva, sobre todo porque el ele-
vado número de inmigrantes ha cambiado el pai-
saje y es una evidencia de que nos hallamos ante 
un presente y un futuro social multicultural. está 
insertada en un gran marco de globalización eco-
nómica, desde cuya perspectiva observamos que 
la procedente de países en vías de desarrollo no 
sólo ha sido mayor sino que ha aumentado de 
forma irreversible. incremento que no sólo ocurre 
por variables sociales y económicas de los países 
emisores, sino más bien a las políticas de cupos 
del Gobierno y a los convenios bilaterales, que fo-
mentan la selección en origen. la explicación de 
la gestión de flujos de inmigrantes no puede se-
pararse de la política.

la inmigración forma parte de las agendas so-
ciales, políticas, económicas y mediáticas, que 
ofrecen interpretaciones determinadas a esta te-
mática. Se ha producido un aumento desmedido 
de noticias en prensa; el Gobierno incluye de for-
ma regular el tema en las encuestas del CiS, y los 
resultados de su investigación la sitúan dentro 
de las diez primeras preocupaciones de los es-
pañoles5. las discusiones parlamentarias repro-
ducen los temas difundidos en los medios de 
comunicación de tal forma que en numerosas 
ocasiones el debate político sobre inmigración 
es básicamente un debate mediático. en el pe-
riodo preelectoral de las elecciones del 2004, los 
partidos políticos construyeron sus discursos 
sobre la inmigración atendiendo a los compor-
tamientos de los ciudadanos, conformando así 
interpretaciones que tienen un origen más emo-
cional que racional.

4. ine, 2003 y Ministerior del interior, 2004.
5. Véase ARAnGo J., y SAnDell, R. (coord.), Inmigración: prioridades para una nueva política española, informe del Real instituto elcano. 
Fundación Real del instituto elcano de estudios internacionales y estratégicos, Madrid, 2004.
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Con el Gobierno socialista ganador de las elec-
ciones de 2004, se anunció una reorientación de la 
política migratoria, fruto de la consulta a un con-
junto de agentes sociales, como las cámaras em-
presariales y los sindicatos mayoritarios. Más allá 
del método, más abierto al diálogo fuera del ámbi-
to gubernamental, los contenidos básicos de dicha 
política no modificaron sustancialmente la legis-
lación anterior. las autoridades reconocían que no 
es posible regular completamente los flujos de in-
migración laboral a través de mecanismos de en-
trada regularizados y que continuarán existiendo 
flujos irregulares, aunque se intenten reducir al 
mínimo. en los últimos años esta situación se ha 
transformado en una mayor atención a la inmi-
gración y se han modificado los principios y los 
objetivos de la legislación en esta materia, aunque 
es preciso señalar que ni las Administraciones pú-
blicas ni la sociedad estaban preparadas para asu-
mir e integrar los flujos de llegadas que han eleva-
do la proporción de extranjeros en españa a niveles 
altos de la Unión europea.

en 2005 se consignó un Fondo de Apoyo a la 
Acogida y la integración de los inmigrantes, cuyo 
presupuesto se ha ido transfiriendo cada año 
desde el Ministerio de Trabajo hacia las comuni-
dades autónomas para su gestión y aplicación a 
proyectos concretos dirigidos a la incorporación 
de estos nuevos residentes a la vida cotidiana.6 
Sin embargo, no sería hasta el año siguiente 
cuando se adoptaron medidas políticas estructu-
radas que se materializaron en la elaboración de 
un Plan estratégico de Ciudadanía e integración 
dotado con dos mil millones de euros7 y la redac-
ción de unas bases para el diseño de una política 
de inmigración común bajo el argumento de que 

la inmigración ha constituido un fenómeno muy 
positivo que ha contribuido a la conversión de es-
paña en la octava potencia económica mundial, 
el aumento de la renta per cápita de los españo-
les, así como el incremento de las cotizaciones a 
la Seguridad Social. esta política se proponía, en 
primer lugar, promover una inmigración ordena-
da y legal a favor del reconocimiento de derechos 
y obligaciones de quienes viven y trabajan de 
manera legal, y, en segundo lugar, planteaba la 
lucha contra las mafias de inmigración ilegal y de 
trata de seres humanos, el trabajo irregular y la 
economía sumergida. las bases asentaban los 
principios del respeto a la legalidad vigente, la 
adaptación de las administraciones para una me-
jor gestión de los recién llegados y la adopción de 
medidas laborales, educativas y sociales para la 
plena integración de los inmigrantes, siguiendo 
las directrices que marcaba el Plan estratégico de 
Ciudadanía e integración diseñado en el verano 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
para el trienio 2007-2010.8 Asimismo, se promo-
vió la creación de una Subcomisión parlamenta-
ria para el estudio, evaluación y formulación de 
una política migratoria común que se reunió du-
rante el año 2007 sin que llegara a un acuerdo 
concreto.9

en el 2006 la ley de Creación de Agencias esta-
tales de julio abría el camino para la apertura de 
una Agencia estatal de inmigración y emigración, 
cuyo objetivo era «el desarrollo y la ejecución de 
las competencias estatales en materia de regula-
ción e integración social de los inmigrantes, así 
como para la programación y gestión de las diver-
sas actuaciones de asistencia y apoyo a los emi-
grantes españoles en el extranjero». 10 lo cierto es 

6. Presupuesto y distribución del mismo en Resolución de 19 de febrero de 2008, Boe de 29 de febrero de 2008.
7. Puede descargarse gratis en la dirección web: http://www.integralocal.es/microsite_peci/peci.html
Artículo sobre dicho Plan en El País de 24 de junio de 2006, p. 29.
8. Documento completo sobre las bases en la web de la Vicepresidencia 1ª del Gobierno, dirección: http://www.mpr.es/Documentos/
default.htm (consulta: febrero de 2009).
9. Actas del Congreso de los Diputados, 13 noviembre 2006, n.º 697. Debate y votación de la solicitud de creación de la Subcomisión 
sobre política de inmigración. Actas del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2007, n.º 849 sobre solicitud de prórroga para la fina-
lización de los trabajos de la Subcomisión sobre política de inmigración.
10. Boe n.º 171, de 19 de julio de 2006.
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que el aumento de la llegada de inmigrantes se 
había acelerado y el Gobierno se vio impelido a 
tomar decisiones que canalizaran la situación, es-
pecialmente cuando se trataba de embarcaciones 
cargadas con hombres, mujeres y menores sin do-
cumentación. en mayo, fruto de las llegadas masi-
vas de «ilegales» procedentes del África subsaha-
riana a las islas Canarias, la Vicepresidenta 1ª del 
Gobierno, M.a Teresa Fernández de la Vega, se re-
unió con la Comisión europea para arbitrar medi-
das urgentes contra la inmigración ilegal. los re-
sultados de este encuentro se concretaron en la 
instalación de un equipo de Reacción Rápida euro-
peo, compuesto por técnicos nacionales sanita-
rios y de identificación para ofrecer asistencia téc-
nica y operativa inmediata, la realización de 
labores de reconocimiento marítimo y aéreo en 
Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Gui-
nea Bissau, Guinea Conakry y Gambia, el estable-
cimiento de un mecanismo de coordinación para 
fomentar el intercambio de información sobre las 
rutas migratorias y las mafias que operan en ellas, 
el apoyo logístico y operativo de la Comisión y la 
asignación de un presupuesto para acometer es-
tas tareas y otras complementarias.

Sin embargo, en el último año la crisis económi-
ca, especialmente grave en el sector de la cons-
trucción y de servicios, ha generado un aumento 
del paro a cifras muy elevadas. Muchos inmigran-
tes no encuentran trabajo con la facilidad de otros 
tiempos y se multiplican los meses que pasan has-
ta que ocupan un puesto remunerado.11 en este 
marco, desde mayo de 2008 la Secretaría de esta-
do de inmigración y emigración diseñó un plan de 
retorno voluntario para aquellos que tuvieran el 
riesgo de caer en la exclusión social o que se en-
contraran en una situación de precariedad laboral. 

el programa ofrece un billete de retorno, el pago 
de gastos imprevistos, una ayuda de 50 euros por 
cada miembro de la unidad familiar y una ayuda 
económica para la reintegración en el país de ori-
gen.12

Uno de los colectivos más castigados es el de 
las mujeres, convertidas en objeto de explotación 
sexual y laboral, cuando no sometidas a malos 
tratos por parte de sus parejas. Con el propósito 
de atender y prevenir la violencia sobre ellas, en 
enero de 2009 el Consejo de Ministros aprobó un 
Plan de Atención y Prevención de la Violencia de 
Género en población inmigrante con una vigen-
cia para el periodo 2009-2012, en el marco de la 
ley integral contra la Violencia de Género, que 
garantiza los derechos de todas las mujeres vícti-
mas, con independencia del origen, religión o 
cualquier otra circunstancia personal o social.13

Según los informes de población de naciones 
Unidas somos el décimo país del mundo por nú-
mero de inmigrantes.14 en europa, que se ha con-
vertido en el primer destino de la emigración 
(atrae a uno de cada tres emigrantes del mundo), 
españa está por detrás de Alemania, Francia y 
Reino Unido. es una inmigración joven –entre 25 y 
44 años– con un porcentaje alto de situación irre-
gular. Su presencia en el mercado de trabajo está 
muy localizada en sectores económicos como la 
construcción (13,8%), el sector servicios (65,86% 
en hostelería, restauración y comercios) y la in-
dustria (16,52%), reparto concordante con la es-
tructura del mercado laboral español, muy propi-
cia a que surjan numerosos puestos de trabajo 
en ciertos segmentos ocupacionales. la exclusión 
social de estos inmigrantes es considerable y sus 
condiciones de vida son muy rudimentarias, fru-
to de salarios bajos y de su escasa formación.

11. el 2 de marzo del presente año la Secretaría de estado de inmigración anunció una importante reducción de inmigrantes y daba una 
cifra de 450.000 personas en busca de trabajo, de las cuales sólo lo habían encontrado 10.000.
12. Boe n.º 258 de 25 de octubre de 2008, Resolución de 23 de octubre de la Dirección General de la integración de los inmigrantes.
13. Será un Plan llevado a cabo entre los Ministerios de igualdad, Trabajo e inmigración, interior y Administraciones Públicas.
14. Uno  (2006), International Migration 2006, United Nations, Department of economic and Social Affairs, Population Division. United 
nations Publication, no. e.06.Xiii.6, marzo. los mismos datos se ofrecen en World Population Policies 2005, United nations, Department 
of economic and Social Affairs, marzo de 2006.
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2.1. La atención oficial a la inmigración: 
instituciones y organismos públicos

Más allá de la legislación y de las medidas para la 
regulación laboral que hemos señalado en pági-
nas anteriores, el Gobierno de la nación, las comu-
nidades autónomas e incluso algunos ayunta-
mientos han creado organismos de atención a la 
inmigración que ofrecen numerosos servicios. la 
política institucional ha seguido una línea de aten-
ción y ayuda a través de diversos ministerios, para-
lelamente a la descentralización de organismos 
que han pasado a ser administrados por las comu-
nidades autónomas con el objetivo de que se ade-
cuen a las necesidades específicas de cada una 
según el perfil de inmigrantes que acojan. los go-
biernos han ido introduciendo estas instituciones 
desde los años finales del siglo xx, aunque han 
proliferado especialmente a partir de 2003-2004, 
y están reguladas como otras instituciones del es-
tado, es decir, sujetas a la legislación aprobada por 
los parlamentos.

las instituciones responsables de atender e in-
formar a los inmigrantes son, básicamente, los mi-
nisterios y las comunidades autónomas. en su 
seno han proliferado las instancias de carácter in-
formativo –foros, observatorios o plataformas– y, 
por otro lado, organismos activos estructurados 
en forma de direcciones generales, subdirecciones 
o departamentos ministeriales. este esquema se 
ha trasladado a las comunidades autónomas, en 
las que se han establecido consejerías o departa-
mentos específicos de inmigración así como nu-
merosos recursos de atención e información próxi-
mos al ciudadano.

entre las entidades de carácter informativo per-
tenecientes al Gobierno de la nación, señalaremos 
la creada en la Vicepresidencia 1ª del Gobierno, de-
nominada «Servicios al ciudadano» que ofrece in-
formación a través del «Portal del Ciudadano», 
donde están registrados los diversos requisitos y 
servicios para las personas que deseen regularizar 
su estancia. De forma similar, el Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas alberga un servicio deno-

tabla F1. nacionalidades Predominantes en esPaña, 2007*

PaÍs de Procedencia total extranJeros % del total % mUJeres

4.519.554 100 47,0

Marruecos 582.923 12,9 35,6

Rumanía 527.019 11,7 47,3

ecuador 427.099 9,5 51,3

Reino Unido 314.951 7,0 49,2

Colombia 261.542 5,8 56,4

Bolivia 200.496 4,4 56,4

Alemania 164.405 3,6 49,4

Argentina 141.159 3,1 49,8

italia 135.108 3,0 40,9

Bulgaria 122.057 2,7 45,7

China 106.652 2,4 44,5

Perú 103.650 2,3 51,6

Portugal 100.616 2,2 38,3

Francia 100.408 2,2 50,0

*Fuente: Anuario Estadístico, Cifras de población a 1 de enero de 2007. ine.
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minado «extranjería», que incluye el mismo tipo 
de contenidos y proporciona formularios on-line 
para la cumplimentación de los procedimientos 
administrativos relacionados con permisos y auto-
rizaciones de trabajo y de residencia.

el Ministerio de Trabajo e inmigración, sin em-
bargo, se configura como la principal institución 
encargada de la gestión de la inmigración.15 el mi-
nisterio cuenta con un servicio informativo muy 
completo que incluye centros nacionales de inves-
tigación de universidades, fundaciones, institutos, 
asociaciones y enlaces de interés.

Bajo la estructura del ministerio se encuentra 
una Secretaría de estado de inmigración y emi-
gración y una Subsecretaría de Trabajo e inmigra-
ción, dedicada a cuestiones del mercado laboral y 
distintos temas administrativos. la Secretaría de 
estado de inmigración, a su vez, está estructura-
da en tres Direcciones Generales: inmigración, 
integración de emigrantes y Ciudadanía españo-
la en el exterior. Asimismo, tiene adscritos tres 
órganos con distintas funciones que son los si-
guientes: 1) el Foro para la integración Social de 
los inmigrantes es un órgano colegiado de con-
sulta, información y asesoramiento, que depende 
de la Dirección General de integración de los in-
migrantes y que se constituyó en junio de 2006. 
Su objetivo es el de «promover la participación e 
integración de los inmigrantes en la sociedad es-
pañola, proponiendo, informando y canalizando 
actuaciones encaminadas a dichos fines». entre 
sus funciones, destacan las de formular propues-
tas y recomendaciones tendentes a promover la 
integración de los inmigrantes y refugiados y ela-
borar dictámenes e informes sobre la integración 
social. 2) el observatorio español del Racismo y la 

Xenofobia, dependiente también de la Dirección 
General de integración de los inmigrantes, tiene 
como meta la promoción de estudios e investiga-
ciones, la recopilación y análisis de la información 
sobre racismo y xenofobia, la promoción del prin-
cipio de igualdad de trato y no discriminación y la 
colaboración y coordinación con otros organis-
mos nacionales e internacionales vinculados con 
la prevención y lucha contra el racismo y la xeno-
fobia. 3) el observatorio Permanente de la inmi-
gración (oPi) fue creado por el Plan para la inte-
gración Social de los inmigrantes en diciembre 
de 1994. en 1998, se integró en el instituto de Mi-
graciones y Servicios Sociales (iMSeRSo) y realizó 
múltiples actuaciones de documentación e infor-
mación. en la actualidad es un órgano colegiado 
que tiene atribuidas, entre otras, las funciones de 
recogida de datos, análisis, estudio y difusión 
de la información relacionada con los movimien-
tos migratorios en españa y es el coordinador del 
Punto de Contacto nacional de la Red europea de 
Migraciones16.

la Secretaría de estado de inmigración y emi-
gración es responsable del Fondo de Apoyo para la 
Acogida y la integración de los inmigrantes, instru-
mento para la financiación de las actividades pro-
movidas por las administraciones autonómicas y 
locales. Una de las iniciativas, relacionadas con la 
puesta en marcha del Plan estratégico de Ciuda-
danía e integración, ha sido la creación del portal 
IntegraLocal que actúa como facilitador de la coo-
peración interinstitucional y punto de encuentro 
entre las corporaciones locales17. en él se pueden 
comprobar los distintos proyectos de integración 
financiados por los ayuntamientos y las subven-
ciones a las distintas actuaciones realizadas para 

15. el ministerio se denominaba con anterioridad Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hasta que el Real Decreto 432/2008 de 12 de 
abril (B.o.e. 14 de abril de 2008) reestructuró los departamentos ministeriales y cambió su denominación por el de Ministerio de Traba-
jo e inmigración (B.o.e. 14 de abril de 2008).
16. Según establece el artículo 5.4 del Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio, Boe. Tiene una colección, iniciada en 2004, denominada 
«Documentos del observatorio Permanente de la inmigración», con las que se contribuye a la difusión de investigaciones y estudios 
realizados en distintos ámbitos que dan a conocer parte de la realidad del proceso inmigratorio en españa. elabora cuatro publicacio-
nes: Anuario estadístico de inmigración, informes Trimestrales, Boletines y Principales series.
17. Dirección web: http://www.integralocal.es/
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la incorporación de los inmigrantes a los núcleos 
urbanos y rurales.

Por su lado, la Dirección General de integración 
de inmigrantes convoca cada año subvenciones a 
municipios, mancomunidades de municipios y co-
marcas para el desarrollo de programas innovado-
res a favor de la integración de inmigrantes. Tam-
bién se convocan subvenciones para los solicitantes 
de asilo, refugiados y personas con protección in-
ternacional.

otra institución nacional, el Ministerio del inte-
rior, tiene adscritas algunas competencias sobre la 
inmigración, especialmente lo que se refiere al 
control de los «ilegales» que llegan a nuestras 
fronteras. De esta institución ha partido la iniciati-
va de la creación del Plan nacional para la Alianza 
de Civilizaciones que integra actividades de inte-
gración y capacitación de inmigrantes. el ministe-
rio ha sido el promotor de dos estudios sociológi-
cos, en el año 2006 y 2007, sobre la comunidad 
musulmana en españa con el propósito de cono-
cer con precisión el perfil de los inmigrantes que 
profesan esta religión, mayoritariamente proce-
dente del Magreb, África subsahariana y algunos 
países asiáticos como Pakistán y Bangladesh18. 
Asimismo, ha impartido distintos cursos de forma-
ción para la Guardia Civil sobre Derechos Huma-
nos y Derecho Humanitario internacional.

las Comunidades Autónomas disponen, asimis-
mo, de instancias que atienden a los extranjeros 
que llegan para establecerse en los distintos ám-
bitos provinciales. Generalmente las competen-
cias sobre inmigración se encuentran gestionadas 
en consejerías de Gobernación (Andalucía), de Ser-
vicios Sociales, Familia o Bienestar Social (Aragón, 
Asturias, islas Baleares, Canarias, Castilla-la Man-
cha, Cataluña, la Rioja, País Vasco, extremadura), 
de Presidencia, Justicia e interior (navarra, Galicia, 
Castilla-león) o cuentan con una Consejería de in-
migración y Cooperación (Madrid, Valencia). De 

estas consejerías dependen comisiones, direccio-
nes generales o departamentos que coordinan las 
actividades relacionadas con la integración de in-
migrantes y los fondos de apoyo para la acogida 
que transfiere el Gobierno central. Al igual que los 
ministerios, los gobiernos de las Comunidades Au-
tónomas han establecido numerosos recursos 
para los recién llegados entre los que citaremos, 
los de información y comunicación, los relaciona-
dos con la formación de funcionarios y personal 
que atiende a la inmigración, observatorios de 
análisis, programas generales hacia los inmigran-
tes y planes integrales para la incorporación de 
inmigrantes a la vida municipal19.

la descentralización y desconcentración de 
competencias asumidas por las Comunidades Au-
tónomas ha tenido como consecuencia dos tipos 
de funciones: el estado se ha encargado de regular 
las entradas y los tipos de permisos de trabajo y 
residencia, mientras que los gobiernos autonómi-
cos han normalizado la integración social median-
te la aplicación de la legislación nacional y de los 
presupuestos asignados.

la distribución de la tabla nos muestra una ma-
yor concentración porcentual en las islas Baleares, 
Madrid, Valencia, Murcia y Cataluña, frente a una 
escasa proporción en extremadura, la franja norte 
y Castilla-león, mientras que la provincia con ma-
yor porcentaje de inmigrantes es Alicante. la na-
cionalidad dominante en Madrid y Cataluña es la 
iberoamericana y africana, siendo los británicos 
mayoría en Alicante y Málaga y los alemanes en 
Baleares y Canarias. la inmigración rumana, en 
cambio, se reparte entre Madrid y Castellón.

el análisis de la actuación política hacia la emi-
gración nos sugiere algunas reflexiones en torno 
al modo de proyectar esta cuestión y de organizar 
la estructura administrativa del estado. en primer 
lugar, las administraciones han actuado tarde, 
cuando se encontraron encima de la mesa con un 

18. informe de Metrocospia, La Comunidad musulmana de origen inmigrante en España, Madrid, 2007. Disponible en http://www.mir.
es/PnAC/actividades_integracion/comunidad_musulmana/ (consulta: marzo de 2009).
19. los distintos programas de atención social y de incorporación de inmigrantes a la vida municipal se pueden consultar en los enla-
ces de las comunidades autónomas que ofrecemos al final de este capítulo.
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problema, el de la avalancha de inmigrantes, que 
bien podría haber sido desde un principio una 
oportunidad de desarrollo (aunque posteriormen-
te se ha demostrado que ha beneficiado clara-
mente a la economía nacional) y haber evitado esa 
representación mediática de «avalancha, descon-
trol, irregularidad, pérdidas de empleos para los 
españoles, delincuencia…». en segundo lugar, ha 
habido mucha improvisación y muchas iniciativas 
planteadas que no se han llevado a término, como 
el diseño de una política emigratoria consensuada 
por los partidos políticos que todavía está a la es-
pera de su redacción.20 en tercer lugar, la descen-

tralización de esta cuestión desde el Gobierno es-
tatal hasta el de las comunidades autónomas ha 
generado la multiplicación de organismos que in-
vierten mucho dinero público (dos mil millones de 
euros sólo en el Plan estratégico de 2006) en ac-
ciones que ofrecen los mismos servicios: guías in-
formativas, foros, portales, plataformas, subven-
ciones a proyectos… Todos informan acerca de los 
mismos procedimientos y esto a pesar de que, en 
teoría, las funciones de las instituciones estatales 
y las autonómicas son complementarias pero dis-
tintas. es evidente que en muchas ocasiones se 
solapan en ese pretendido afán por aparecer preo-

tabla F2. PoBlación extranJera distriBUida Por comUnidades aUtónomas en 2007*

n.º de Personas
% resPecto al total 
de la comUnidad

Total nacional 4.519.554 10,0

islas Baleares 190.170 18,5

Comunitat Valenciana 732.102 15,0

Comunidad de Madrid 866.910 14,3

Región de Murcia 201.700 14,5

Cataluña 972.507 13,5

la Rioja 36.825 11,9

Canarias 250.736 12,4

Aragón 124.404 9,6

Comunidad Foral de navarra 55.921 9,2

Castilla-la Mancha 159.637 8,1

Melilla 5.327 7,7

Andalucía 531.827 6,6

Castilla y león 119.781 4,7

Cantabria 26.795 4,7

País Vasco 98.524 4,6

Ceuta 3.016 3,9

Principado de Asturias 32.720 3,0

Galicia 81.442 2,9

extremadura 29.210 2,7

*Fuente: Padrón municipal, 2008, ine.

20. Ya mencionamos con anterioridad que en el 2006 se elaboraron las bases para el diseño de dicha política pero hasta la fecha no se 
ha elaborado ningún documento al respecto.
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cupados por la población inmigrante y su integra-
ción en la sociedad21.

en cuarto lugar, pese a todos los esfuerzos polí-
ticos y económicos que se han venido realizando, 
sigue siendo una población bastante desconoci-
da para las administraciones y esto por dos razo-
nes básicas: la primera es que se han creado unos 
recursos que, en gran parte, no son los que en-
tienden y manejan la población inmigrante con 
escaso acceso a internet y a los foros de integra-
ción organizados para ellos. en segundo lugar, 
muchas subvenciones y financiaciones convoca-
das por las comunidades autónomas se pierden 
porque no se adaptan a la demanda de las aso-
ciaciones de inmigrantes ni a sus necesidades. 
Hablamos mucho de integración pero parece que 
se tiene poco en cuenta la opinión y la voz de los 
inmigrantes, muy divididos y fragmentados en 
múltiples grupos con intereses opuestos, a los 
que hay que escuchar y gestionar conveniente-
mente. el conocimiento de la inmigración no ha 
pasado por el análisis del binomio factores de 
expulsión-factores de atracción, ni tampoco por 
el estudio de los procesos migratorios globales 
para una posible interpretación de los mismos en 
el caso español y el consiguiente diseño de ac-
tuaciones.

la intervención en la población inmigrante de-
bería tener en cuenta los elementos comunes (la 
necesidad de la incorporación en la sociedad con-
tando con la perspectiva de las mujeres y la reali-
dad y el hecho migratorio) y los específicos de su 
condición y situación, es decir, los prejuicios a los 
que se enfrentan dependiendo de los municipios 
donde se asienten, el desconocimiento del medio 
social en el que han de vivir (problemas de com-
prensión de la información, dificultades en la com-
prensión del idioma, limitaciones para conocer y 

ejercer sus derechos y sus deberes, la limitación 
legal para su participación en la política y en la so-
ciedad) o carencias afectivas propias de los indivi-
duos que se trasladan a miles de kilómetros de su 
casa y su cultura.

en definitiva, el marco normativo y referencial 
de la integración de inmigrantes lo conforman los 
planes nacionales y autonómicos de inmigración. 
la entrada de españa en la Unión europea forzó la 
primera ley de extranjería (1985) y años más tarde 
se elaboró el primer Plan para la integración Social 
de los inmigrantes (1994) y los instrumentos para 
ejecutarlo (el Foro para la integración social de los 
inmigrantes y el observatorio Permanente de la 
inmigración). Posteriormente llegaron otros pla-
nes nacionales y autonómicos dotados con asig-
nación presupuestaria procedente de los Fondos 
estructurales europeos y del estado español con 
objetivos de promoción de empleo, formación o 
readaptación profesional. en la actualidad están 
en marcha planes estratégicos nacionales y auto-
nómicos dotados con un presupuesto amplio para 
lograr la incorporación plena de este colectivo a la 
sociedad de acogida.

2.2. El colectivo marroquí

A comienzos de los noventa el colectivo de ma-
rroquíes era de unos 70.000 individuos, cifra que 
ha ido incrementándose hasta llegar en el 2008 
a 582.923.22 el mejor nivel de desarrollo, la proxi-
midad geográfica y la búsqueda de un futuro 
mejor, han actuado como factores disuasorios 
para miles de marroquíes que cruzan el estrecho 
cada año.

la movilidad humana entre las dos orillas es un 
fenómeno que se remonta muy atrás en la histo-

21. FÉRRiZ, M., y RiDAo, S., «estudio discursivo de la inmigración en los debates españoles del estado de la nación de 2003 y 2005», en 
Discurso y Sociedad, vol. 2 (4), pp. 716-745, 2008.
22. Cifras de nacionalidades predominantes en españa, ine, España en cifras 2008, Madrid, 2008. lóPeZ GARCÍA, B., y BeRRiAne, M. 
(coord.), Atlas 2004 de la inmigración marroquí en España, Secretaría de estado de inmigración y emigración del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, observatorio Permanente de la inmigración, UAM, Madrid, 2005.
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ria. Dentro de este flujo y reflujo destacan ciertos 
episodios, como la conquista árabe, la reconquis-
ta, la inquisición y la etapa del protectorado, y en-
tre estos acontecimientos se ha desarrollado cier-
ta hostilidad, consecuencia de las guerras y 
tensiones con este vecino meridional desde la 
guerra de Tetuán de 1859 hasta el conflicto de Pe-
rejil en 2002.23 en nuestra historia reciente pode-
mos fechar 1973 como el del año de la llegada de 
marroquíes ante el cierre de fronteras de la Co-
munidad económica europea con motivo de la 
crisis del petróleo derivada de uno de los enfren-
tamientos arabo-israelíes.

las razones del interés por españa como país de 
destino son variadas y van desde un componente 
de tipo económico –la diferencia del nivel de de-
sarrollo de ambos países y el problema del alto 
desempleo en Marruecos– hasta otro de tipo 
emocional centrado en la idea de la prosperidad 
que supuestamente pueden alcanzar en un país 
en la avanzadilla sur de europa. Asimismo, existen 
otros agentes que fomentan esa fuerte tendencia 
a emigrar, como la existencia de una demanda de 
trabajo procedente principalmente de la econo-
mía sumergida, que responde a las necesidades 
de un mercado caracterizado por unos empleos 
precarios y/o socialmente indeseables. igualmen-
te, factores de orden geográfico (la proximidad de 
españa separada sólo por 14 kilómetros) y, por úl-
timo, no podemos olvidar la política del reinado 
de Marruecos, que favorece la salida de sus ciuda-
danos para que aporten divisas a la economía na-
cional.24

Respecto de los países de su entorno europeo, 
españa presenta la peculiaridad de contar con 
un pasado en el que la historia islámica ha pesa-
do directamente, aunque no hayamos contado 
entre nosotros a un número elevado de musul-
manes. el islam ha carecido de un substrato hu-
mano desde la expulsión de los moriscos de 1609 

y la prohibición subsecuente de su práctica en 
nuestro país. esto es especialmente singular si 
tenemos en cuenta que Marruecos ha sido «pro-
tectorado español» hasta 1956, año en que el go-
bierno de la época concedió la independencia a 
Marruecos y posteriormente a Guinea, ifni y las 
provincias de Río de oro (Sahara). Durante el ré-
gimen franquista una de las principales líneas 
en política exterior fue las relaciones con el mun-
do árabe, a pesar de lo cual, no encontramos un 
marco de cooperación sólido y diseñado para cu-
brir facetas más allá de la política y de los intere-
ses gubernamentales. españa no actuó como un 
foco de atracción para los marroquíes de la zona 
del protectorado como consecuencia, entre otras 
circunstancias, de la industrialización débil y tar-
día y la ralentizada economía. en el siglo xx el 
predominio del catolicismo, que tuvo su momen-
to clave en el franquismo, retrasó la aparición de 
un islam español, aunque no impidió que, a tra-
vés de las nacionalizaciones de súbditos de paí-
ses arabo-islámicos, se desarrollara cierta y len-
tamente una minoría religiosa sin estatuto ni 
organizaciones. estudiantes árabes acabarán na-
cionalizándose y serán la primera de las tres 
fuentes que nutren el islam español: la de los 
musulmanes nacionalizados, entre los cuales 
cabe destacar los residentes en Ceuta y Melilla, 
con características propias, pues la mayoría ha 
nacido en las ciudades aunque no ha recibido la 
nacionalidad española hasta algún tiempo des-
pués. la segunda fuente es la de los nacionales 
convertidos, de cifras imprecisas –entre cinco mil 
y diez mil personas, sobre todo Córdoba, Grana-
da y Sevilla–, integrados en organizaciones de 
carácter religioso muy activas. la tercera y últi-
ma fuente son las emigraciones recientes. Unas 
cifras modestas frente a los casi diez millones de 
ese islam europeo venido con la inmigración 
desde el Magreb hasta Bosnia Herzegovina, 

23. JiMÉneZ AYBAR, i., El Islam en España: aspectos institucionales de su estatuto jurídico, Pamplona, navarra Gráfica ediciones, 2004.
24. RoQUeRo GARCÍA, e., «las remesas de los inmigrantes en españa: factores y estrategias», en Política y Sociedad, n.º 2, pp. 131-149, 
2008.
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asentados especialmente en Francia, Alemania o 
Gran Bretaña25.

A nivel bilateral, los acuerdos entre españa y 
Marruecos relativos a inmigración datan de 1979 
y abordan cuestiones como la seguridad social, 
permisos de residencia y trabajo, empleo o repa-
triación asistida de menores acompañados.26 el 
momento fuerte llegó con la promulgación de la 
ley de extranjería en 1985 y la regularización que 
trajo consigo, coincidiendo con el ingreso de es-
paña en la Unión europea. A finales de esa déca-
da, no obstante, sólo era una preocupación de las 
onG dedicadas al desarrollo que empezaban a 
llamar la atención sobre una importante bolsa de 
inmigrantes clandestinos que deambulaban sin 
documentación legal y sin objetivos profesiona-
les. la oportunidad para la legalización de los in-
documentados llegó al implantarse el visado de 
entrada para los ciudadanos del Magreb en mayo 
de 1991, en vísperas de la entrada de españa en el 
espacio europeo Schengen. en aquel momento 
fueron regularizados alrededor de 49.089 marro-
quíes, sumando un 44,6% del total de las conce-
siones de permisos de residencia, configurándose 
como la más importante de las colonias extranje-
ras, papel que hasta esos momentos había co-
rrespondido a los británicos. la colectividad ma-
rroquí se encontraba muy irregularmente 
distribuida por el territorio nacional: Andalucía 
(especialmente Almería y la Costa del Sol), Cata-
luña, Madrid y Murcia, pero apenas era visible en 
el resto del territorio. en la actualidad la distribu-
ción no ha variado, siendo su principal lugar de 
trabajo y residencia Andalucía, Madrid, Barcelona 
y el levante.

en 1992 tuvieron lugar dos acontecimientos 
que hicieron cambiar la situación. Uno fue el co-

mienzo de la llegada de unas embarcaciones pe-
queñas y muy endebles denominadas «pateras» 
que servían de medio de transporte a la Penínsu-
la. la prensa se hizo eco de ello, especialmente 
porque se convirtió en un medio más y especial-
mente mortífero para la inmigración ilegal. el 
segundo acontecimiento fue la firma, el 28 de 
abril tras el reconocimiento del islam como reli-
gión de notorio arraigo, del Acuerdo de Coopera-
ción del estado español con la Comisión islámica 
de españa. este acuerdo reconocía el derecho a la 
libertad religiosa, el reconocimiento de las fies-
tas musulmanas, la interrupción del trabajo los 
viernes para el rezo o el respeto al cumplimiento 
del Ramadán. en muchas ciudades se han cons-
truido mezquitas y lugares de encuentro donde 
poder practicar sus ritos religiosos. Con la consti-
tución de la Fundación Pluralismo y Convivencia 
en el seno del Ministerio de Justicia se ampliaron 
las prerrogativas de los musulmanes y se dotó 
de subvenciones a estas minorías religiosas que 
han servido para apoyar en el plano educativo e 
informativo a la comunidad islámica.27

la tensión con Marruecos a raíz de la no reno-
vación del convenio pesquero con la Ue en mar-
zo de 2001, contribuyó a la idea de que había 
que seleccionar el perfil de los inmigrantes. en 
el contingente de ese año ni uno solo de los per-
misos concedidos a extranjeros fue para un ma-
rroquí. A partir de entonces, se inició una espiral 
de tensión cuyo punto álgido fue la retirada del 
embajador en Madrid prolongada hasta enero 
del año 2003. Marruecos, así, perdió la oportuni-
dad de poner en marcha el convenio de inmigra-
ción, mientras otros países como ecuador se 
convirtieron en el principal foco proveedor de 
trabajadores.

25. VilAR, J. B., y otros (eds.), «las relaciones de españa con el Magreb. Siglos XiX y XX», Anales de Historia contemporánea, monográfico, 
n.º 23, Universidad de Murcia, 2007.
26. KHACHAni, M., «la emigración marroquí en españa», en Pliegos cívicos. El drama de la frontera sur de Europa en Internet, dirección 
web: http://www.pliegosdeopinion.net/pdo11/11pliegoscivicos/drama.htm.
27. la Fundación fue creada por acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2004. Véase JiMÉneZ MARTÍn, D., «las comuni-
dades musulmanas en españa y su relación con el estado», en Anales de Historia Contemporánea, 24, pp. 105-119, 2008.
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los sectores de actividad que contratan a ma-
rroquíes son: la agricultura (37%); los servicios 
(35%); la construcción (15,5%) y la industria (8%). 
Por lo general, se trata de empleos que apenas 
requieren cualificación, tienen carácter temporal 
(agricultura y turismo), con fuerte dependencia 
de la coyuntura económica (construcción) o que 
no ofrecen garantías jurídicas y laborales (servi-
cio doméstico). Con motivo de la regularización 
del mercado laboral se produjo la llegada de mu-
jeres cuyo objetivo primordial consistió en la re-
unificación familiar. estas mujeres se incorpora-
ron también al mundo laboral, principalmente 
en los servicios domésticos (67%) como resulta-
do del auge económico de la clase media a partir 
de los años ochenta-noventa y la masiva incor-
poración de la mujer española al mercado de tra-
bajo. la comunidad marroquí, sin embargo, ha 
sufrido una alta tasa de paro. en diciembre del 
año 2002, el número de solicitantes de empleo 
de esta nacionalidad (32.448) superaba la cifra 
total de ciudadanos comunitarios parados 
(25.359) y se acercaba al registrado en el conjun-
to de los países iberoamericanos (37.580), hecho 
que suponía un gran obstáculo para la integra-
ción, a pesar de ser uno de las más antiguos en 
españa. en cuanto al resto de las condiciones de 
vida, como educación, vivienda o salud, son bas-
tantes precarias para estos inmigrantes, confi-
gurados como uno de los más pobres y margina-
dos de la población extranjera.

2.3. El caso de los ecuatorianos

españa es un destino lógico para los emigrantes 
ecuatorianos, dadas las facilidades que supone 
el conocimiento del idioma. el auge económico 
registrado en los últimos años del siglo xx per-
mitió a muchos jornaleros agrícolas españoles 
acceder a otros sectores económicos, cuya con-

secuencia fue que los trabajos que dejaban, fue-
ran ocupados por ecuatorianos. Tanto las labores 
del campo como las de servicio doméstico se ab-
sorbieron cada vez más por inmigrantes del nor-
te de África, iberoamérica y Asia, muchos de los 
cuales habían obtenido permisos de trabajo de 
corto plazo. la corriente migratoria ecuatoriana 
fue liderada por mujeres, patrón de migración 
que refleja el aumento en la demanda para ocu-
paciones donde aquéllas dominan: servicio do-
méstico, limpieza, cuidado de niños y ancianos. 
ellas emigraron a partir de una variedad de si-
tuaciones personales, pero la mayoría eran solte-
ras o se desplazaban sin sus esposos y desde sus 
lugares de residencia enviaban parte de sus sala-
rios para el mantenimiento de los núcleos fami-
liares que incluían no sólo al cónyuge, sino a pa-
dres y otros parientes.

la creciente migración de ecuatorianos llevó a 
los gobiernos a negociar un Convenio sobre Flu-
jos Migratorios, tendente a regularizar, ordenar 
y sistematizar la migración hacia españa. el 
Acuerdo entre la República del ecuador y el Rei-
no de españa relativo a la Regulación y ordena-
ción de los Flujos laborales, fue firmado en Ma-
drid el 29 de mayo de 2001. Sus objetivos eran 
legalizar su llegada, coordinar los flujos migra-
torios entre ambos estados, conseguir el recono-
cimiento de derechos laborales y sociales, propi-
c iar  la  divers idad cultural  y  concretar  la 
necesidad de respetar los derechos, obligaciones 
y garantías jurídicas y sociales, presentes en las 
respectivas legislaciones nacionales y en los 
convenios internacionales.

el Acuerdo bilateral contemplaba el estableci-
miento en Quito de una oficina para las labores 
de la Comisión de Selección de trabajadores con 
el que se pretendía asignar contratos y visas de 
trabajo y así viajar en condiciones reglamenta-
rias.28 Sin embargo, hay muchos en condiciones 
irregulares que consiguen atravesar el Atlántico 

28. MoRAleS SUÁReZ, A., «los cambios en los flujos migratorios y sus impactos políticos, económicos, sociales, culturales y jurídicos», 
en Informes SELA, Madrid, 2002.
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e instalarse en españa alegando su calidad de 
turistas por periodos inferiores a noventa días y 
que no disponen de contrato de trabajo regis-
trado.

en la actualidad viven en el territorio nacional 
alrededor de 427.099 ciudadanos ecuatoria-
nos29. los empleos en el servicio doméstico 
–principalmente– y en la agricultura –de forma 
más moderada– se configuran como «puertas 
de entrada» circunstancial para una parte im-
portante de la mano de obra. Ambos son los pri-
meros en la demanda laboral de una población 
con una baja cualificación profesional, pero no 
son los empleos en los que permanecen por lar-
go tiempo. De una cantidad inicial de 18.700 
empleados en el servicio doméstico, 11.200 mu-
jeres y 1.800 hombres lo abandonaron pasados 
unos meses. De los 14.700 ocupados en la agri-
cultura, aproximadamente unos 5.300 hombres 
y 1.350 mujeres dirigieron sus esfuerzos produc-
tivos hacia otros sectores. Por lo demás, el servi-
cio doméstico sigue siendo el que ocupa más a 
las mujeres y la agricultura a los hombres. en 
cuanto a las provincias que les resultan más 
atractivas son Madrid, Barcelona y Valencia (por 
encima del 90%). el mayor porcentaje de salidas 
hacia otros lugares se registra en Almería, de 
donde parten para reubicarse en otras provin-
cias especialmente Murcia, Madrid, Barcelona, 
Valencia y Alicante.

Un rasgo interesante acerca de este colectivo 
es que logran encajar dentro de una economía 
que continúa demandando mano de obra de ba-
jos salarios y baja cualificación. otro rasgo im-
portante es que provienen de una gran variedad 
de situaciones y posiciones económicas, así 
como de grupos étnicos que van desde trabaja-
dores pobres de zonas rurales y urbanas, a qui-
teños relativamente acomodados, poblaciones 
indígenas, mestizas o blancas. entre ellos se 
pueden encontrar a aquellos que no podían cu-
brir sus gastos diarios o a gente de clase media 

y media alta cuyo bienestar económico cayó 
considerablemente como resultado de la mala 
situación económica de su país. Algunas ecua-
torianas que trabajan actualmente en el servi-
cio doméstico, hace algunos años contrataban 
domésticas en el ecuador.

A pesar de los Acuerdos firmados entre ambos 
estados, la mayoría llega sin permiso de trabajo e 
inmediatamente entablan contactos para buscar 
una ocupación o alguien que pueda hacerles una 
oferta laboral con contrato y así legalizar su estatus. 
Poco a poco van diversificando su actividad laboral 
hacia el pequeño comercio y empresas de reciente 
creación surgidas por la demanda de este grupo, 
como los locutorios telefónicos o las empresas de 
mensajería.

2.4. La inmigración china

la importante presencia en españa de inmigran-
tes chinos no ha impedido que sea una de las más 
desconocidas y una de las menos integradas, a pe-
sar de su larga historia entre nosotros. en general 
prefieren vivir dentro de los límites de las comuni-
dades que ellos mismos forman en el lugar de des-
tino.

el aumento de la población procedente de la Re-
pública Popular China (RPCh) en los últimos diez 
años constituye un fenómeno sin precedentes. las 
sucesivas medidas lanzadas por el Gobierno chino 
desde 1978 fueron facilitando el relajamiento de 
los controles en la movilidad al exterior de la po-
blación, al tiempo que varios países europeos apa-
recieron, en razón de sus cambios económicos y 
políticos internos, como nuevos destinos para esta 
emigración. la constatación de que cada uno o 
dos años se formaliza una amnistía de inmigran-
tes irregulares en algún país europeo, les ha ido 
conduciendo a países específicos en busca de la 
tramitación de sus derechos de residencia. es pre-
ciso incluir aquí el caso de españa, país que ha em-

29. Según datos de Cifras de nacionalidades predominantes en españa, ine, España en cifras 2008, Madrid, 2008.
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prendido varios procesos de regularización desde 
finales de los años ochenta.30

en un periodo de diez años el volumen de la po-
blación regular china se sextuplicó, pasando de 
6.482 personas en 1991 a 36.143 en 2001 y el volu-
men total para el año 2008 se estima en 106.652 
personas.31 Si en un principio preferían Madrid 
como lugar de residencia, desde 1995 la tendencia 
se cambió hacia el asentamiento en Cataluña y se 
dispersó, aunque en menor número, por el litoral 
mediterráneo. el motivo de esta distribución geo-
gráfica se debe a que la mayor parte trabaja en la 
restauración y el pequeño comercio, eje en torno 
al cual gira la economía de gran número de fami-
lias. Con el aumento de su número, se han visto 
en la necesidad de practicar la dispersión para evitar 
la competencia y la saturación de sus negocios, 
así como a la diversificación de las actividades 
económicas hacia la confección o establecimien-
tos comerciales de diferente carácter. este colecti-
vo forma parte significativa de la tasa de trabajo 
autónomo por su tendencia a ser propietarios de 
empresas de carácter familiar.32

la gran mayoría de los inmigrantes proceden de 
las regiones rurales vecinas de Qingtian y Wen-
zhou, en la provincia de Zhejiang, convertidas en 
zonas típicas de la emigración internacional que 
cuentan con grandes remesas de dinero y con emi-
grantes de gran éxito económico en toda europa 
occidental. en españa los acontecimientos políti-
cos condujeron a la recepción de personas origina-
rias de Taiwán desde el establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre la República China de 

Taiwán y españa en 1953, lo cual supuso la llegada 
de jóvenes universitarios que acabarían asentán-
dose abriendo pequeños y medianos negocios. 
Tienen también importancia los que proceden de 
Shanghái y Pekín.

los inmigrantes chinos suelen ser jóvenes, en su 
mayoría varones, aunque va aumentando el nú-
mero de mujeres y los grupos de edad menores de 
16 años. Un rasgo importante es la movilidad del 
grupo familiar como unidad básica, cuya conse-
cuencia es que el país de acogida debe atender a 
un conjunto de servicios como escuelas o atención 
sanitaria, ambos necesarios para atender a un co-
lectivo de gran amplitud de edad. la familia, de 
hecho, es la unidad de producción y de consumo 
que maximiza los recursos humanos y materiales 
de que dispone para lograr una autonomía econó-
mica que resulta ser la clave del éxito de la migra-
ción china en el mundo. el modelo que siguen para 
emigrar es, en primer lugar el varón al que siguen 
para la reunificación familiar la mujer, otros fami-
liares en edad laboral y los pequeños menores de 
16 años. en este sentido, las mujeres desempeñan 
un papel fundamental: se incorporan al mercado 
laboral de la sociedad que los acoge y el porcenta-
je de empresarias es el mayor de todas las extran-
jeras con permiso de trabajo.

Una característica importante de la consolida-
ción de esta colectividad es la fundación de aso-
ciaciones que reúnen a los inmigrantes para cum-
plir con determinados objetivos.33 entre los tipos 
de asociaciones se distinguen entre aquellas de 
tipo gremial –restaurantes, comerciantes, etc.– las 

30. Para el caso de la inmigración china véase el monográfico titulado «Migraciones y Relaciones internacionales entre Asia y españa: 
una perspectiva general», Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 68, 2005.
31. Cifras de nacionalidades predominantes, ine., España en cifras 2008, Madrid, 2008. igualmente datos de ine, Anuario de Migracio-
nes, 2004.
32. SÁiZ lóPeZ, A., «la migración china en españa. Características generales», en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 68, 2005,  
p. 151-163. Asimismo, BelTRÁn AnTolin, J., «la empresa familiar. Trabajo, redes sociales y familia en el colectivo chino», en OFRIM. Suple-
mentos., n.º 6, 2004, p. 129-153.
33. Vease, BelTRÁn AnTolÍn, J., «Diáspora y comunidades asiáticas en españa», Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales, vol 7, 2003, n.º 134. la Asociación de Chinos en españa se creó en 1984 siendo una de las más antiguas entre las asociaciones 
de inmigrantes existentes en nuestro país. A partir de 2000 la Asociación de chinos en españa ha sido incluida como miembro del Foro 
Regional para la inmigración de la Comunidad de Madrid. Uno de sus representantes participa en sus reuniones en la Comisión de 
educación y Cultura.
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que agrupan a habitantes del mismo lugar de ori-
gen –Shanghái o Pekín–; las de carácter cultural o 
artístico y otras de objetivos variados como las de 
mujeres, de relaciones hispano-chinas, etc. Gene-
ralmente tienden a compartir experiencias a tra-
vés de encuentros frecuentes que les proporcio-
nan apoyos políticos y financieros, así como 
contactos para negocios o redes sociales, promo-
ción de su gastronomía o de su cultura. en reali-
dad, funcionan a modo de una estructura organi-
zativa jerarquizada que proporciona al colectivo 
inmigrante una especie de autogobierno que les 
orienta y controla en sus lugares de destino.

el desconocimiento de los autóctonos hacia la 
inmigración china en nuestro país está asentado 
en diferentes factores, como su particular organi-
zación en la que el trabajo y el ocio transcurren 
dentro de la comunidad, los problemas derivados 
de la incomprensión de su lengua y su cultura, o 
una escasa demanda y concurrencia a las institu-
ciones públicas, a excepción de los centros educa-
tivos y la gestión de trámites legales. en los cen-
tros sanitarios es llamativa la ausencia de esta 
población a pesar de que un gran porcentaje coti-
za a la Seguridad Social y posee tarjeta sanitaria. 
Frente a indicadores que revelan que los inmigran-
tes chinos reclaman muy poca asistencia del esta-
do, las asociaciones argumentan que se debe a 
que cuentan con unas sólidas bases de apoyo y 
cuidado intragrupal, en consonancia con la idio-
sincrasia de su pueblo y también con una tenden-
cia a expresar el orgullo cultural chino.

Una de las asociaciones, CeiiCHeS (Comité para 
la educación e integración de los inmigrantes Chi-
nos en españa), planteaba que el proceso de inte-
gración social incumbía a dos partes con respon-
sabilidades compartidas: de un lado estaban los 
inmigrantes y de otra los autóctonos que debían 
acostumbrarse a convivir con una minoría a la 
que era preciso darle tiempo para integrarse de 
una manera óptima. De las acciones que corres-

pondía realizar a los inmigrantes chinos, esta or-
ganización proponía gestos como el de estudiar la 
lengua española o las costumbres. Y es que con 
los chinos existe, no sólo la barrera del idioma, 
sino desconfianza hacia sus formas de vida y sus 
acciones.

2.5. La inmigración reciente  
de los europeos centro orientales

Como hemos mencionado al principio, el sistema 
migratorio europeo ha sufrido transformaciones a 
lo largo del último siglo con motivo de aconteci-
mientos políticos de importancia transnacional. 
Una de las que más ha afectado a europa ha sido 
la relacionada con el colapso de la URSS y el llama-
do «Telón de Acero» en 1989. la liberación de las 
fronteras y la situación socio económica influyó en 
la movilidad de los centro-orientales hacia lugares 
relativamente próximos dentro de la geografía 
continental. Después de 1989 la migración en las 
repúblicas que antaño se hallaban bajo la órbita 
soviética es libre y presenta una rica variedad de 
movimientos relacionados con su origen en el pa-
sado comunista, la nueva situación geopolítica de 
la región o motivaciones meramente económi-
cas.34 este fenómeno ha coincidido con el paso de 
una españa de emigrantes a una españa de inmi-
grantes, consecuencia de su incorporación a la 
Unión europea y al crecimiento económico experi-
mentado en las últimas décadas del siglo xx. Am-
bas situaciones, que transcurren paralelas, han 
provocado la llegada de emigrantes de europa del 
este a distintas provincias en un volumen no co-
nocido con anterioridad.

Un punto de inflexión fundamental, además del 
ya citado de 1989, fue la incorporación a la Ue en el 
año 2004 de la mayor parte de europa Central y 
oriental, a excepción de Bulgaria y Rumanía. Si 
hasta entonces podían entrar en occidente sola-

34. oKólSKi, M., «europa en movimiento. la migración desde y hacia europa Central y del este», en PinYol JiMÉneZ, G. (coord.), «Mi-
graciones y redes transnacionales. Comunidades inmigradas de europa Central y del este en españa», en Revista CIDOB d’Afers Interna-
cionals, n.º 84, 2008, Fundació Cidob, págs.11-32.
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mente como turistas, después de esta fecha vieron 
la posibilidad de establecerse en este mercado de 
trabajo que había abierto plenamente sus puer-
tas. en un principio la mayor afluencia se produjo 
en Gran Bretaña, irlanda, Suecia, italia, noruega, 
Países Bajos, Dinamarca e islandia. el principal país 
de procedencia fue Polonia, inmersa en una tradi-
ción migratoria que se remonta al siglo xix.

las estadísticas de 1992 destacaban la presencia 
en españa de polacos (3167), seguidos, aunque a 
distancia, por rumanos y búlgaros (664 y 641 res-
pectivamente). Cinco años más tarde –1997– el 
número de europeos del este con permiso de resi-
dencia hacían un total del 2,77% del total de la po-
blación extranjera, siendo el colectivo polaco el 
mayoritario, con un aumento significativo de las 
otras dos nacionalidades, búlgaros y rumanos.35 el 
volumen de los que llegaban siguió aumentando y 
en el quinquenio 1997-2003 el número se multipli-
có como consecuencia del incremento de la llega-
da de rumanos, búlgaros y ucranianos. A partir de 
entonces el grupo polaco dejó de ser el mayorita-
rio y su número ha ido descendiendo para dar paso 
al importante colectivo de rumanos, que en el año 
2008 constituían un 11,70% de los extranjeros resi-
dentes en españa (527.019), posicionándose como 
la segunda nacionalidad predominante. igual-
mente se ha registrado un aumento de los búl-
garos que, con 122.057 personas en diciembre  
de 2008, conformaban el 2,7% de los inmigrantes. 
Con el paso del tiempo han llegado de otros países 
del antiguo bloque comunista como rusos, molda-
vos y lituanos, aunque no superan al colectivo ma-
rroquí e iberoamericano.36

los inmigrantes de la antigua europa comunis-
ta son en su mayoría jóvenes que vienen a mejorar 

su calidad de vida y la de la familia de sus lugares 
de origen. los polacos conforman un perfil de in-
migrante que responde a ofertas específicas del 
mercado y que, a pesar de que su alto nivel acadé-
mico, aceptan empleos por debajo de sus cualifi-
caciones. Su acceso al mercado laboral se produce 
de acuerdo con las regulaciones relativas al libre 
movimiento de mano de obra en la Ue y muchos 
de ellos sólo permanecen en españa durante el 
tiempo que les dura el contrato, es decir, suele ser 
un grupo inmigrante con retorno a medio plazo. el 
sector laboral en el que realizan su actividad eco-
nómica es, fundamentalmente, la construcción y 
el servicio doméstico y desarrollan una gran capa-
cidad de adaptación por las habilidades que po-
seen para aprender el idioma.

las difíciles condiciones económicas de Ruma-
nía y Bulgaria han sido la causa del aumento de 
la salida de sus ciudadanos, a pesar de las medi-
das adoptadas para la integración de ambos es-
tados en la Unión europea en el año 2007 y de las 
ayudas económicas concedidas para la adapta-
ción a la normativa comunitaria. el derecho a la 
libre circulación de trabajadores dentro de las 
fronteras de la Unión ha sido un factor determi-
nante para que rumanos y búlgaros vean una 
oportunidad para trasladarse a los países que 
mejores condiciones económicas y sociales les 
ofrecen como residencia. Sin embargo, a la altura 
de 2007 muchos gobiernos decidieron acogerse a 
ciertas restricciones que les permitía la normati-
va europea puesto que se había implantado una 
línea de freno a la inmigración patrocinada por la 
ministra holandesa Rita Verdonk y el entonces 
ministro del interior francés nicolás Sarkozy. las 
razones fundamentales residen en que se había 

35. Anuario Estadístico de Extranjería, 1997. Ministerio del interior.
36. HelleRMAnn, CH., y STAneK, M., «estudios sobre la inmigración de europa Central y oriental en españa y Portugal. Tendencias 
actuales y propuestas», en IV Congreso sobre la Inmigración en España. Ciudadanía y participación, Gerona, 2004. FeRReRo, R., «la otra 
europa que viene: europeos del este en españa», en PinYol JiMÉneZ, G. (coord.) «Migraciones y redes transnacionales. Comunidades 
inmigradas de europa Central y del este en españa», en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 84, 2008, cit, p. 49-64. MAnSooiR, y 
otros, Migration and remittances. Eastern Europe and the Former Soviet Union, World Bank, Washington, 2007. VV.AA., «¿Dónde está el 
fontanero polaco? Mito y realidad sobre el alud migratorio del este», en Informe Mensual de La Caixa, Servicio de estudios, octubre de 
2006, Barcelona, p. 29 y ss.
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creado una imagen en torno a búlgaros y ruma-
nos en la que aparecían asociados al crimen or-
ganizado, a la corrupción, la explotación de niños 
o la mendicidad, hechos que venían siendo ex-
presados en los sucesivos retrasos de la Comisión 
europea para confirmar la adhesión a la Ue. Polí-
ticos, periodistas y opinión pública se hicieron 
eco de estos estereotipos que, efectivamente, ac-
tuaron como factores de rechazo a estos nuevos 
grupos de inmigrantes.

Con la ampliación hacia el este del 2004, españa 
se situó a medio camino entre la posición más 
abierta de la libre circulación y la más restrictiva, 
que se inclinaba a la imposición de un periodo 
transitorio. en cambio, con la integración de Bul-
garia y Rumanía en 2007, españa decidió sumarse 
a la mayoría de los estados Miembros, es decir, 
aplicó la restricción a la libre circulación, aunque 
con la promesa de retirarla al menor plazo posible. 
esta decisión tiene que ver con la opinión de los 
sindicatos mayoritarios, posicionados a favor  
de las restricciones argumentando la existencia 
de una competencia desleal entre los trabajadores 
locales y los procedentes de estos dos países. lo 
cierto es que muchos de ellos son irregulares que 
no cotizan a la Seguridad Social ni se acogen a 
convenios colectivos y los empresarios les contra-
tan a bajos salarios. Y también está en relación con 
la política exterior del Gobierno socialista, en cuan-
to a que después del Gobierno de Aznar y la guerra 
de irak, no desea quedarse fuera de ninguna de las 
decisiones que se toman en el ámbito europeo. Así 
pues, razones internas y externas han predomina-
do en la decisión de imponer una moratoria aun-

que con el ofrecimiento de prescindir de ella en un 
corto plazo de tiempo.

las consecuencias han sido que búlgaros y ru-
manos pueden residir y trabajar por cuenta propia, 
surgiendo un colectivo importante de «falsos au-
tónomos», a los que habría que sumar los irregu-
lares y aquellos que no pueden ser contratados 
por no tener derecho a trabajar por cuenta ajena. 
De este modo se han creado situaciones muy com-
plejas que salen periódicamente en prensa infor-
mando sobre casos de contratación irregular, acci-
dentes laborales…, mezclado con un factor 
fundamental en la actual situación jurídica: aun-
que sean trabajadores irregulares no pueden ser 
expulsados al ser ciudadanos comunitarios. Mu-
chos abogan por eliminar las barreras jurídicas 
que han provocado lo que han intentado impedir, 
como la competencia desleal o el fraude fiscal o la 
promoción de mafias. Y, sobre todo, la idea perma-
nente en la opinión pública de una percepción ne-
gativa de estos inmigrantes.

A finales de 2008 los ciudadanos de la europa 
del este con tarjeta de residencia conformaban un 
25% de la población extranjera residente, siendo 
los grupos mayoritarios los rumanos, seguidos de 
lejos por los búlgaros, polacos, ucranianos y rusos. 
Cada cual tiene su propia idiosincrasia y han cons-
tituido estructuras organizativas, culturales, socia-
les y económicas muy dispares, atendiendo a su 
cultura, tradición y perfil educativo. Sobre ellos se 
ha forjado un prototipo en el que sobresale la idea 
del delincuente o mafioso, imagen que ha entur-
biado un proceso de acomodación social que po-
dría haber resultado relativamente sencillo.37

37. FeRReRo, T. FeRReRo, R. «la otra europa que viene: europeos del este en españa», en PinYol JiMÉneZ, G. (coord.) cit., pp. 60-61. en el 
dosier de la revista citada figuran varios artículos que aportan una información relevante sobre esta cuestión cuyos autores son: PA-
JAReS AlonSo, M., «Comunidades inmigradas de la europa del este. el caso del colectivo rumano en españa», en pp. 65-80. ViRUelA 
MARTineZ, R., «europeos del este en el mercado de trabajo español. Un enfoque geográfico», en pp. 81-104. iBÁÑeZ AnGUlo, M. «Proce-
sos migratorios desde europa Central y del este en españa. estatus jurídico, identidad social e inserción laboral», en pp. 105-152. MARKo-
VA, e. «Trabajadores búlgaros en Madrid. Situación legal y actuación en el mercado de trabajo», pp. 153-180.
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Son muchos los factores que provocan la deci-
sión de abandonar el lugar de procedencia para 
dirigirse a otro nuevo, desconocido, alejado del 
núcleo familiar, aunque atractivo desde el punto 
de vista del beneficio económico y la repercusión 
positiva de ingresos para el desarrollo personal y 
colectivo. es evidente que no existe una causali-
dad única entre un bajo Índice de Desarrollo Hu-
mano y la inmigración, sin embargo, las cifras 
anuncian que la llegada de inmigrantes de paí-
ses de bajo desarrollo va aumentando y distan-
ciándose cada vez más de los que tienen su ori-
gen en zonas desarrolladas.

tabla F3. Posición en el idH (Índice de desarrollo 
HUmano)*

PaÍs 1995 2000 2005

españa  11  21  13

Argentina  36  34  38

Bulgaria  67  62  53

China 106  96  81

Colombia  53  68  75

ecuador  73  93  89

Marruecos 125 123 126

Perú  86  82  87

Rumanía  74  63  60

*Índice de Desarrollo Humano, años 1996, 2001, 2006. El Estado del mundo 
2009, editorial Akal, Barcelona.

3.1. El Sur de América

3.1.1. La América Andina: Ecuador, Perú, 
Colombia

ecuador es una república que se rige con un siste-
ma de gobierno democrático de tipo presidencia-
lista. el número de habitantes en el año 2007 era 
de unos 13 millones de personas.

la economía ecuatoriana ha experimentado en 
la última década un crecimiento promedio del 
2,8%, aunque ha habido años de estancamiento e 
incluso otros de retroceso, como el sufrido en 1999 
(-7%). en el sector agrícola, es un importante ex-
portador de bananas y de flores cortadas así como 
el octavo productor mundial de cacao. otros pro-
ductos típicos son la caña de azúcar, el arroz, el al-
godón, el maíz y el café. Su riqueza maderera es 
relevante y comprende grandes extensiones de 
eucalipto, pinos y cedros.1

el crecimiento que ha ido experimentando se 
debe a las inversiones realizadas en distintas áreas 
con los ingresos derivados del petróleo, pero la 
evolución desfavorable del precio del crudo puso 
de manifiesto la vulnerabilidad de la economía 
ecuatoriana traduciéndose en una degradación 
del 8% de los términos del cambio. el petróleo re-
presenta el 40% de las exportaciones y contribuye 
a mantener una balanza comercial positiva. A prin-
cipios de 2006, ecuador negoció un Tratado de li-
bre Comercio con estados Unidos y desarrolló tra-

3. la sitUación en los PaÍses de origen

1. El estado del Mundo, 2008, editorial Akal, Barcelona, 2008.
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tados bilaterales con otros países, aunque su área 
de negocio se extiende de forma dominante a la 
Comunidad Andina de naciones de la que es 
miembro así como a MeRCoSUR.

la población es étnicamente muy dispar, con un 
grupo mayoritario de mestizos que representan 
más del 60% de la población. Además de ellos, los 
amerindios y los blancos, en gran parte son criollos, 
descendientes de colonos españoles y también de 
inmigrantes europeos recientes. Tras la crisis econó-
mica de 1999, aproximadamente unos dos millones 
abandonaron el país con diferentes destinos, aun-
que mayoritariamente emigraron a españa, italia y 
estados Unidos. en el año 2003 el paro alcanzaba a 
un 9,3% de la población y el empleo informal supo-
nía el 50%, a la vez que seis de cada diez ecuatoria-
nos vivían en una pobreza extrema. Desde enton-
ces, ha habido numerosos asesinatos y secuestros y 
la inseguridad se ha convertido en un problema 
nacional. este perfil de economía inestable y poco 
reglada junto a los bajos salarios y la escasez de 
oferta de empleo ha provocado que muchos ecua-
torianos no esperen al desarrollo nacional y se han 
desplazado fuera de sus fronteras en busca de una 
mejora de sus condiciones de vida.

en cuanto a Perú, está habitado por unos 27 millo-
nes de habitantes con una tasa de crecimiento del 
1,2 % y un elevado carácter rural. la mayoría de la po-
blación vive de la explotación y exportación de los 
recursos naturales o de la agricultura. Perú se sitúa 
como el primer productor mundial de harina de pes-
cado y se encuentra entre los primeros puestos de la 
producción mundial de espárragos, cobre, oro y lana 
de alpaca. la explotación de los recursos forestales 
como el cedro, roble y caoba aporta gran cantidad 
de ingresos. Sin embargo, el gran peligro de esta ex-
plotación es la tala ilegal de los mismos, así como la 
no reforestación. También es rica en recursos mari-
nos –lenguado, bonito, jurel y anchoveta, de donde 
se obtiene la harina de pescado–.

el país se enfrenta a problemas políticos y socia-
les relativos a la necesidad de dinamizar la deman-
da interna y reducir el paro. el consumo interno no 
se ha elevado y la inversión privada ha ido descen-

diendo, teniendo como consecuencia el crecimien-
to negativo en varios años. Todavía registra actos 
de violencia protagonizados por organizaciones 
guerrilleras como Sendero luminoso y Tupac Ama-
ru. También ha habido manifestaciones violentas 
que han desembocado en la declaración del esta-
do de sitio en Arequipa en el año 2002 por la opo-
sición a la privatización de dos compañías de elec-
tricidad de propiedad belga. en la clase política ha 
habido varios escándalos relacionados con la co-
rrupción y el nepotismo. las clases medias se han 
ido empobreciendo y, junto a los indios y otras mi-
norías, han engrosado los colectivos que han deci-
dido salir de su estado estructural de pobreza tras-
ladándose a otras regiones más prósperas.

Colombia, con 46.156.000 de personas, represen-
ta un caso singular. en 1999 la economía tuvo un 
año de crecimiento negativo, con lo que rompió un 
récord de crecimiento sostenido (aunque lento) 
hasta ese entonces en la región. esta crisis tuvo sus 
causas en un retroceso del consumo privado, el in-
cremento sostenido del déficit fiscal resultado de 
las nuevas obligaciones creadas por la Constitución 
de 1991, y un elevado déficit en cuenta corriente.

Dos de los principales productos colombianos, 
el café y el petróleo, afrontan un futuro incierto, en 
tanto que los ingresos provenientes de la produc-
ción cafetera se han visto afectados por los bajos 
precios internacionales y se estima que la produc-
ción de petróleo disminuirá como consecuencia 
del agotamiento gradual de los principales cam-
pos petroleros.

la diversidad étnica es el resultado de la mezcla 
de amerindios indígenas, españoles y esclavos 
africanos, lo que da lugar a una población de una 
amplia gama de mestizaje. es el tercer país más 
poblado en América latina, después de Brasil y 
México y cuenta con un movimiento de población 
rural hacia áreas urbanas muy significativo.

Colombia destaca por su largo historial en proble-
mas de orden público relacionados con los cárteles 
de la droga que dificultan cierta estabilidad política y 
económica. los colombianos han decidido emigrar a 
otros países, especialmente a estados Unidos y espa-
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ña, aunque hay grupos significativos de colombianos 
en Venezuela, México, italia, Chile y Canadá. Dada la 
situación sociopolítica proceden de todos los secto-
res sociales y regionales, aunque abundan los colom-
bianos del interior y de algunos centros urbanos.

en la actualidad existen organizaciones de gue-
rrilla de gran potencia como son las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia con unos 
17.000 hombres) y el eln (ejército de liberación 
nacional de unos 5.000 combatientes) y también 
tiene grupos paralimitares que provocan una gran 
inestabilidad y generan inseguridad social y ciuda-
dana de gran magnitud debido al gran número de 
secuestros y asesinatos que tienen lugar casi a 
diario. Tanto las organizaciones guerrilleras como 
las paramilitares forman parte del listado interna-
cional de organizaciones terroristas. la lucha con-

tra la corrupción y el reforzamiento de la segu ridad 
constituyen temas prioritarios para los gobiernos 
que acceden al poder. el cansancio de la sociedad 
civil ante la situación es evidente y es la primera 
víctima del conflicto que se mantiene a diario en-
tre los cárteles de la droga y la violencia estructu-
ral presente en las calles desde hace décadas. el 
gobierno de Álvaro Uribe ha capturado a varios de 
los líderes más importantes de las organizaciones 
guerrilleras y parece que disminuye el número de 
secuestros y de atentados.

no obstante, la economía colombiana ha experi-
mentado un ligero relanzamiento reflejado en la 
balanza comercial. Sin embargo, el elevado índice de 
desempleados –14% de la población activa en el año 
2005–, el peso de la deuda pública y el déficit crean 
una situación socio económica muy inestable.

tabla F4. Balance general del año 2007*

indicador ecUador Perú colomBia argentina

demografía

Población (millar) 13.341 27.903 46.156 v

Densidad (hab. /km) 47 21,7 87,4 14,2

Crecimiento anual (2005-2010) (%) 1,1 1,2 1,3 1

Índice de fecundidad (2005-2010) 2,58 2,51 2,22 2,25

indicadores socioculturales

Desarrollo humano (iDH) 0,772 0,773 0,791 0,869

número de médicos (por mil habitantes) 1,48 1,17 1,35 3,01

Acceso a internet (por mil habitantes) 115,4 273,7 262,02 235,5

libros publicados (títulos) 1.050 1.942 6.351 13.148

economía

PiB total (PPA) (millón dólares) 98.788 219.015 319.522 523.739

Crecimiento anual (1996-2006) (%) 3,3 3,8 2,6 2,6

Crecimiento anual 2007 (%) 1,9 9 7 8,7

PiB por habitante (PPA) (dólares) 7.195 7.803 6.724 13.308

Índice de inflación (%) 2,2 1,8 5,5 2,4

Deuda externa total (millón de dólares) 16.536 28.174 39.698 122.190

comercio exterior

importaciones (aduanas) (millón de dólares) 13.565 20.185 32.897 44.780

exportaciones (aduanas) (millón de dólares) 13.751 27.956 29.360 55.933

*Datos extraídos de El Estado del Mundo 2009. editorial Akal, Barcelona, 2008.
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3.1.2. El cono sur: Argentina

Argentina es una democracia de tipo presidencia-
lista. Su población actual es de 39.531.000.

el sector agropecuario es, tradicionalmente, uno 
de los puntales de su economía. los principales 
cultivos son los cereales, en especial el trigo y el 
maíz, además de avena, cebada, centeno y el arroz, 
característicos de las grandes llanuras, junto con 
las plantas oleaginosas como la soja o el girasol. 
Dispone igualmente de caña de azúcar, tabaco, vid, 
olivo y frutales en los valles patagónicos. la caba-
ña ganadera la sitúa en los primeros puestos mun-
diales por su cantidad y cualidad, que le ha dado 
renombre internacional. la cría se extiende por 
todo el país, pero la mayor concentración de vacu-
nos se produce en la región de la Pampa y la mayo-
ría de ovinos se encuentran en el sur de esta re-
gión y en la Patagonia. es notable la producción de 
leche, queso, manteca y lana.

el Gran Buenos Aires es el área industrial más 
importante, que monopoliza la mayor parte de la 
actividad fabril. los principales sectores industria-
les son el siderometalúrgico, mecánico, textil, ali-
mentario, químico, papel y cemento. el sector  
alimentario, en concreto, se ha desarrollado consi-
derablemente en muchas provincias con una eco-
nomía de carácter marcadamente agrícola-gana-
dero donde no existía una arraigada tradición 
industrial.

la economía de los últimos treinta años ha ex-
perimentado fases diferentes. en la década de los 
setenta las políticas neoliberales empezaron a te-
ner consecuencias en la industria nacional ya que 
las empresas argentinas se veían obligadas a com-
petir con productos extranjeros a bajos costos. 
Una pesada carga fue la deuda externa que llegó a 
los 40.000 millones de dólares a finales de 1983, 
década llamada «perdida» para el conjunto de los 
países iberoamericanos. Además, la crisis hiperin-
flacionaria de 1989 hizo que casi el 50% de la po-
blación pasara a ser pobre. en 1995, la economía 

local se enfrentó al llamado Efecto Tequila, que dis-
paró los índices macroeconómicos y sociales, lle-
gando el desempleo a alcanzar la cifra histórica 
del 18%. la recesión fue un hecho a finales de los 
años noventa, que tuvo su fin en diciembre  
de 2001 con la peor crisis de la historia que se ex-
tenderá hasta finales de 2002. la fuga de capita-
les, la caída de la moneda (el peso) y la práctica del 
corralito –término que designa la imposibilidad de 
sacar dinero en efectivo de las cuentas bancarias 
más allá de una cantidad fijada por las autorida-
des–, agravó los problemas económicos y sociales 
de por sí bastante graves y profundos que proce-
den de tiempo atrás. A su vez la pobreza llegó a 
rozar al 60% de la población y el paro al 25% (nive-
les récord). la población argentina tenía una nece-
sidad desesperada de ayuda y la movilización de la 
clase media fue muy intensa. las actividades a ni-
vel internacional se dirigieron a conseguir fondos 
a bajo crédito y a reactivar la economía con los paí-
ses del G7 para que aporten ayuda y también con 
los de MeRCoSUR.

Desde 2003, el país viene experimentando una 
fase de crecimiento económico con tasas del 9%, 
en parte por el sistema de sustitución de importa-
ciones que hizo que la economía fuera más com-
petitiva. el presidente A. Kichner adoptó medidas 
drásticas para salir del bache económico y social 
en el que estaba inmerso el país. en este sentido el 
PiB aumentó en el año 2003 y a partir de entonces 
el crecimiento ha seguido una marcha ascenden-
te. las exportaciones siguen siendo el principal 
factor de recuperación y la estrategia de sustitu-
ción de las importaciones se ha visto reflejada en 
un crecimiento importante de la industria. Sin em-
bargo, el desempleo se mantiene muy alto y la ex-
cesiva presencia de la economía informal continúa 
deteriorando la cohesión social. la tasa de pobreza 
en el segundo semestre de 2005 representaba al 
33,8% de la población y la de indigencia al 12,2%.2 
Todos estos factores son suficientes para explicar 
las salidas de los argentinos a zonas prósperas, 

2. El Estado del Mundo, 2006, editorial Akal, Barcelona, 2006.
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donde poder hallar un empleo regular que les pro-
porcionen ingresos mínimos para subsistir.

3.2. El Magreb: Marruecos

Marruecos es una monarquía constitucional de 
«derecho divino», cuyo rey Mohammed Vi, en el 
trono desde julio de 1999, es el «Comendador de 
los creyentes». Mohammed Vi inauguró su reina-
do como «el rey de los pobres» y asumió una ima-
gen de monarca social, adoptando como una me-
dida inmediata su boda y posterior paternidad 
para cumplir, así, la obligación de casarse que para 
el buen musulmán tiene una relación directa  
con el hecho de «completar su fe».

el país tiene problemas internacionales con res-
pecto a la situación del Sahara y la necesidad de ha-
cer un referéndum sobre la autodeterminación del 
territorio. Adquirió un compromiso muy fuerte con 
respecto a la causa palestina que, en 2002, desem-
bocó en la ruptura de sus relaciones diplomáticas 
con israel. en relación a españa ha tenido fuertes 
disputas por cuestiones relativas a la pesca y a la in-
migración clandestina, suscitando en octubre  
de 2001 la llamada del embajador de Marruecos en 
Madrid. la tensión se incrementó en el verano del 
año siguiente cuando Rabat envió un grupo de mili-
tares al islote de Perejil, hecho que provocó la llega-
da de un contingente del ejército español para de-
salojarlo. Desde los atentados del 11 de septiembre 
Marruecos, junto a Arabia Saudita, se ha convertido 
en un territorio relacionado con el terrorismo, cons-
tatado este hecho por los atentados de Casablanca 
de 2003 y los de Madrid del 11 de marzo de 2004.

la mayor parte de la población vive de la agricultu-
ra y el pequeño comercio que reportan beneficios 
económicos bajos e inestables. Sus niveles de desem-
pleo y de pobreza son muy altos, a pesar de que han 
avanzado notablemente las actividades de los secto-
res no agrícolas, como el turismo, que ha alcanzado 
cifras muy importantes para la economía marroquí.

la política migratoria parece responder a tres 
imperativos: mantener los flujos migratorios como 

medio de regulación del mercado de trabajo; con-
solidar los vínculos humanos y culturales de los 
inmigrantes con el país de origen; y fomentar las 
transferencias de dinero, que constituyen el princi-
pal recurso en divisas. Se puede comprobar que, en 
relación con este último punto, las transferencias 
de dinero procedentes de españa han ido en au-
mento.

la ley castiga con severidad el delito de tráfico 
de emigrantes. Se prevén multas y penas de pri-
sión de diez a quince años para quienes organicen 
o faciliten dicho tráfico y la pena puede convertir-
se en cadena perpetua si este tráfico causa la 
muerte de las personas transportadas. De este 
modo, Marruecos inscribe su acción dentro de la 
estrategia que centra sus esfuerzos en la seguri-
dad, cuando el fenómeno sólo puede ser controla-
do dentro de un planteamiento global encaminado 
a actuar sobre las causas que lo provocan, es decir, 
la promoción del empleo y la formación de sus ha-
bitantes.

tabla F5. Balance general del año 2007*

indicador marrUecos

demografía

Población (millar) 31.224

Densidad (hab. /km) 69,9

Crecimiento anual (2005-
2010) (%)

1,2

Índice de fecundidad (2005-
2010)

2,38

indicadores socio culturales

Desarrollo humano (iDH) 0,646

número de médicos (por mil 
habitantes)

0,51

Acceso a internet (por mil 
habitantes)

233,8

libros publicados (títulos) 386

economía

PiB total (PPA) (millón dóla-
res)

125.250

Continúa
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tabla F5. Balance general del año 2007* (cont.)

indicador marrUecos

Crecimiento anual 1996-
2006

4

Crecimiento anual 2007 2,2

PiB por habitante (PPA) (dó-
lares)

4.076

Índice de inflación (%) 2

Deuda externa total (millón 
de dólares)

18.493

comercio exterior

importaciones (aduanas) 
(millón de dólares)

31.468

exportaciones (aduanas) 
(millón de dólares)

14.646

* Datos extraídos de El Estado del Mundo, 2009, editorial Akal, Barcelona, 
2009.

3.3. Los países de la ampliación 
europea del año 2007:  
Bulgaria y Rumanía

Bulgaria ha sido uno de los países que más proble-
mas económicos ha tenido para desligar su econo-
mía de la antigua URSS, lo que ha perjudicado a su 
relación con otros países de europa Central. en la agri-
cultura, dos terceras partes del suelo del país están 
dedicados al cultivo de cereales, fundamentalmente 
trigo, maíz, cebada, centeno y arroz. los cultivos in-
dustriales del tabaco, el algodón y el girasol represen-
tan una parte importante de la producción agrícola.

en la industria destaca la siderurgia, las plantas de 
productos químicos y la producción textil. la ausen-
cia de petróleo hace que su dependencia del exterior 
sea muy alta. Cuenta con yacimientos importantes 
de carbón y lignito que mantienen las anticuadas 
centrales térmicas y la siderurgia. el resto de la ener-
gía proviene en su mayor parte de la central nuclear 
de Kozloduj, construida en 1974 y considerada una de 
las más peligrosas del mundo. la deuda externa, uni-
do al retraso en el proceso de privatización y moder-
nización económica respecto a otros vecinos de la 

zona, como Hungría, han retrasado su desarrollo. 
igual problema presenta el alto nivel de corrupción y 
la pérdida de mano de obra cualificada.

la heterogeneidad y la inexperiencia de la nueva 
mayoría política han cargado de débitos las transfor-
maciones económicas, más allá de ciertas medidas 
de choque como la reestructuración parcial de la 
deuda búlgara. Aunque se ha conservado la estabili-
dad de la macroeconomía, las inversiones extranje-
ras han caído, ha proseguido la reducción del sector 
industrial y se ha agudizado el déficit de los inter-
cambios con el exterior. en un contexto de subida de 
precios de la energía, el nivel de vida se ha degradado 
mientras que aumentaba el paro. los aumentos sa-
lariales se han visto mermados con las subidas de los 
precios de la electricidad y el agua, pero la aplicación 
de una política activa contra el desempleo ha permi-
tido bajar las cifras del paro en los últimos años.

la incorporación en la Ue en 2007 favoreció un 
programa de actuación en el que mejoró de manera 
notable la economía, las propias reinversiones de los 
empresarios búlgaros y las extranjeras, que han al-
canzado cifras muy altas en los últimos años. Sin em-
bargo, es un país pobre acostumbrado a ser gestio-
nado por redes locales que impiden el desarrollo 
regular de la población activa. estas circunstancias, 
junto al deseo de lograr una prosperidad rápida en el 
marco de la ciudadanía europea, han empujado a 
miles de búlgaros a la emigración.

en Rumanía, a partir de la caída del régimen co-
munista, el nuevo gobierno emprendió una serie de 
reformas para reconducir el sistema hacia la econo-
mía de mercado. la mala situación económica ha 
contribuido decisivamente a la emigración: se calcu-
la que desde 1986 alrededor de un millón y medio de 
rumanos han abandonado su país con destino a Ale-
mania, españa o italia. la agricultura representa el 
15% del PiB y los cultivos ocupan el 40% de la superfi-
cie del país. el turismo es el servicio más importante 
por los atractivos naturales que suponen el mar ne-
gro, el delta del Danubio y la cordillera de los Cárpa-
tos, mientras que en Transilvania destaca su patri-
monio cultural. en el sector industrial, que representa 
el 35% del PiB, destacan la siderurgia y la química, 
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pese a que en los últimos tiempos, las instalaciones 
construidas en época comunista han quedado anti-
cuadas y se han cerrado o están en crisis. la pobla-
ción se concentra en las regiones más industrializa-
das de las tierras bajas y sólo un 55,2% de los rumanos 
vive en las ciudades, lo que representa una de las pro-
porciones más bajas de europa, sólo superada por 
varios de sus vecinos balcánicos y Moldavia.

Desde 2001 se percibe una cierta recuperación 
económica, pero las cifras de la balanza comercial y 
de pagos dan cifras alarmantes. los salarios son muy 
bajos y los precios de los productos básicos para la 
subsistencia son altos. el Gobierno ha tenido que ha-
cer frente a las desigualdades sociales incrementa-
das en los últimos años como fruto del crecimiento 
económico que sólo beneficia a una parte de la po-
blación, frente a la mayoría que permanece en una 
situación de pobreza estructural. el Parlamento eu-
ropeo hizo público en 2004 un informe muy crítico 

sobre Rumanía en el que señalaba el retraso registra-
do en la reforma de la administración pública y de la 
justicia, la extensión de la corrupción por la política y 
la sociedad, los atentados contra la libertad de pren-
sa y la violación de la moratoria contra la suspensión 
de las adopciones internacionales de menores. el es-
cepticismo de la población con respecto a la capaci-
dad de los gobernantes para mejorar su nivel de vida 
es creciente.

A partir de enero de 2002 se eliminó la obligación 
del visado para la entrada de rumanos en el espacio 
Schengen, circunstancia que, junto al ingreso en la 
Ue en 2007, ha impulsado el abandono del territorio 
y el asentamiento en otras zonas europeas entre las 
que se encuentra españa. los últimos datos del Mi-
nisterio del interior y del Ministerio de Trabajo indi-
caban el aumento de los inmigrantes de esta nacio-
nalidad hasta superar en número al colectivo 
dominante tradicional, los marroquíes.

tabla F6. Balance general, año 2007*

indicador BUlgaria rUmania

demografía

Población (millar) 7.639 21.438

Densidad (hab. /km) 68,8 89,9

Crecimiento anual (2005-2010) (%) –0,7 –0,4

indicadores socio culturales

Desarrollo humano (iDH) 0,824 0,813

número de médicos (por mil habitantes) – 1,92

Acceso a internet (por mil habitantes) 523,6 559,8

libros publicados (títulos) 5.000 7.874

economía

PiB total (PPA) (millón dólares) 86.317 245.540

Crecimiento anual (1996-2006) (%) 3,8 2,5

Crecimiento anual (2007) (%) 6,2 6

PiB por habitante (PPA) (dólares) 11.302 11.387

Índice de inflación (%) 7,6 4,8

comercio exterior

importaciones (aduanas) (millón de dólares) 30.034 69.712

exportaciones (aduanas) (millón de dólares) 18.450 40.257

* Datos extraídos de El Estado del Mundo, 2009. editorial Akal, Barcelona, 2009.
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3.4 El país más poblado del planeta: 
China

China es el país más poblado del mundo, con más 
de 1.300 millones de habitantes, y el cuarto más 
grande en cuanto a extensión territorial, tras Ru-
sia, Canadá y estados Unidos. está gobernada por 
el Partido Comunista, que se encuentra en un 
proceso de transformación interna de grandes 
proporciones.

la reestructuración acelerada de los sectores de 
actividades estatales, que representan alrededor 
del 40% del paisaje industrial, ha dejado tiradas a 
millones de personas que se ven ahora excluidas 
de la mejora social y económica. el paro urbano ha 
aumentado hasta índices nunca vistos. Como con-
secuencia de ello se han producido huelgas y se ha 
acentuado la desigualdad social entre el empobre-
cido del mundo campesino, dando lugar al desa-
rrollo de un nuevo mercado de trabajo, el «merca-

do a destajo» en el que se venden los marginados 
del crecimiento contrastando con la emergencia 
de una clase media dinámica.

en la actualidad está metida de lleno en el siste-
ma internacional como lo demuestra la incorpora-
ción a la organización Mundial del Comercio en el 
año 2001, que ha supuesto el desarrollo de empre-
sas en el mercado mundial y el crecimiento de sec-
tores industriales, especialmente el textil. Para 
realizar el proceso de modernización e inserción 
internacional la población está pagando un alto 
coste. la fractura entre la población rural y urbana 
es cada vez mayor, así como la existente entre la 
nueva clase media pudiente y los millones de pa-
rados en las ciudades (el 18% en el año 2005). el 
crecimiento económico depende en gran medida 
del consumo privado y de la demanda interior. Tie-
ne déficit energético que la obliga a importar pe-
tróleo y a invertir en lo nuclear. Desde 2004 la 
Unión europea es su principal socio comercial y al 

tabla F7. Balance general del año 2007*

indicador cHina

demografía

Población (millar) 1.328.630

Densidad (hab. /km) 138,4

Crecimiento anual (2005-2010) (%) 0,6

indicadores socio culturales

Desarrollo humano (iDH) 0,777

número de médicos (por mil habitantes) 1,51

Acceso a internet (por mil habitantes) 158,1

libros publicados (títulos) 110.283

economía

PiB total (PPA) (millón dólares) 6.991.036

Crecimiento anual (1996-2006) 9,2

PiB por habitante (PPA) (dólares) 5.292

Índice de inflación (%) 4,8

comercio exterior

importación ( millón de dólares) 955.845

exportación 1.217.939

* Datos extraídos de El Estado del Mundo, 2009. editorial Akal, Barcelona, 2009.
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año siguiente China se convirtió en la sexta econo-
mía del mundo tras superar a italia. Con un creci-
miento oficial del 9,2% anual, su economía está 
considerada como la de mayor crecimiento del 
planeta, manteniendo una tasa media superior al 
8% desde la década de los ochenta.

las facilidades del Gobierno para la inversión ex-
tranjera han llevado a la creación de zonas econó-
micas especiales en la zona costera, convirtiendo 
al país en la mayor potencia manufacturera del 
mundo, sobre todo en el sector de la producción 
de electrodomésticos y textiles debido al bajo cos-
te de la mano de obra. el proceso de apertura ini-
ciado en la costa ha permitido a estas regiones un 
despegue económico vertiginoso con tasas me-
dias de crecimiento superiores al 10%, alcanzando 
condiciones de desarrollo moderado similares a 
las existentes en países como Corea del Sur. las zo-
nas interiores, no obstante, han experimentado un 

despegue económico paralelamente vertiginoso, 
aunque más moderado, con tasas de crecimiento 
en torno al 7%. este despegue a dos marchas ha 
abierto una brecha entre la costa y el interior que 
apenas ha conseguido un nivel muy lejano al de 
los países occidentales y similar al de economías 
en vías de desarrollo como México o Turquía. Sin 
embargo, constituye una zona de intensa emigra-
ción cuyo destino es cualquier país del mundo en 
el que poder trabajar y estabilizar sus vidas junto a 
sus familias.

la competencia china en el mercado mundial es 
motivo de preocupación de los mercados occiden-
tales, que no pueden competir con las condiciones 
salariales y de baja atención social que tiene el sis-
tema laboral chino. Pretende constituirse en una 
potencia regional ineludible y ha ido dando pasos 
de acercamiento a estados Unidos para fomentar 
su economía.
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1. Ministerio de Trabajo e inmigración, http://
www.mtas.es/

2. Secretaría de estado de inmigración y emigra-
ción, http://www.mtas.es/es/sec_emi/index.
htm

3. Subsecretaría de Trabajo e inmigración, http://
www.mtin.es/es/infgral/organi/oM6.html

4. Gobierno de españa, Vicepresidencia 1ª del Go-
bierno, inmigrantes, http://www.060.es/perfi-
les/inmigrantes/index-ides-idweb.jsp#

5. Ministerio del interior, actividades de capacita-
ción e integración de inmigrantes, http://
www.mir.es/PnAC/actividades_integracion/
index.html

6. Foro para la integración social de los inmigran-
tes, http://www.mtin.es/es/migraciones/inte-
gracion/Foro/index.htm

7. observatorio español del Racismo y la Xenofo-
bia, http://www.oberaxe.es/

8. observatorio Permanente de la inmigración, 
http://extranjeros.mtas.es/es/observatorio-
Permanenteintegracion/

9. integralocal, http://www.integralocal.es/in-
dex.php?seccion=1

10. Comisión española de Ayuda al Refugiado 
(CeAR), http://www.cear.es/

11. eACnUR, Comité español de la Agencia de la 

onU para los Refugiados, http://www.eacnur.
org/, http://www.arlac.be/

12. Red de apoyo social al inmigrante, http://www.
rasinet.org/

13. inmigración y extranjería, http://www.extran-
jeria.info/

14. Junta de Andalucía, inmigración, http://www.
juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/
portal/PoliticasMigratorias/Contenidosespe-
cificos/index_fairea?entrada=tematica&tema
tica=63

15. Foro Canario de inmigración, http://www.gob-
can.es/bienestarsocial/inm_detalleservicio.
jsp?DS42.step=3&DS42.iD=5440

16. Gobierno de Castilla-la Mancha, inmigración, 
http://www.jccm.es/social/aintegracion/
plan/tres.htm

17. Consejería de inmigración y Cooperación de la 
Comunidad de Madrid, http://www.madrid-
pedia.com/consejeria-de-inmigracion-y-co-
operacion-de-la-comunidad-de-madrid

18. Dirección de inmigración del Departamento 
de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco, http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/

19. Consellería de inmigración y ciudadanía de Va-
lencia, http://www.gva.es/jsp/portalgv.
jsp?deliberate=true

4. enlaces de interés
(consultados en enero-abril de 2009)
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metodologÍa

la muestra del análisis de contenido la han forma-
do los siguientes medios:

editados en madrid:

• elmundo.es
• ELPAÍS.com
• ABC.es

regionales y locales:

• LAVANGUARDIA.es
• elPeriódico.com
• diariodesevilla.es
• ideal.es
• melillahoy.es
• laverdad.es
• SUR.es
• lasprovincias.es
• Canarias7.es
• levante-emv.com
• diariodecadiz.es

gratuitos:

• Qué.es
• diariometro.es
• 20minutos.es
• ADN.es

Se seleccionaron estos medios para constituir 
un corpus que fuera representativo de todas las 
zonas donde la población inmigrante es elevada. 

la inclusión de los gratuitos se justifica porque 
son el recurso informativo más utilizado por 
este colectivo por su fácil acceso en el transpor-
te público de las grandes ciudades. Dado que la 
población inmigrante es parte importante de 
sus lectores, se trataba de analizar su respuesta 
editorial ante la posibilidad de que hubieran de-
sarrollado una especial sensibilidad para tratar 
el tema.

Ésta es una investigación que añade a la visión 
general del tratamiento de los contenidos, una 
particular centrada en el análisis de la información 
sobre la inmigración en españa. 

lo general toma cuerpo y sentido en lo particu-
lar.

Para este análisis, básicamente cualitativo, los 
datos cuantitativos tienen el valor que les confie-
re la adecuada interpretación.

el análisis se ha acompañado de entrevistas 
personales a:
1. Periodistas de medios de información general: 

se han seleccionado cinco de los periódicos 
analizados: El País, ABC, Metro, 20Minutos, Ca-
narias 7, ADN e Ideal de Granada.

2. Directores de medios para inmigrantes: Latino, 
Raíz, Roman in Lume, Tumaï, Sí se puede, Argipe-
lag, y programa Con todos los acentos, de TVe.

3. Representantes de Asociaciones:
• Águila Blanca. Asociación de Polacos en espa-

ña [oRZeZ BiAlY]
• Asociación de Cooperación Bolivia españa 

[ACoBe]
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• Comité para la educación e integración de los 
inmigrantes Chinos en españa [CeiiCHeS]

• Asociación Cultural inti Raymi
• Asociación de Trabajadores e inmigrantes 

Marroquíes en españa [ATiMe]
• Asociación Solidaria para la integración So-

ciolaboral del inmigrante [ASiSi]
• Asociación Socio-Cultural de Getafe «Al-Fa-

lah»
• Asociación de inmigrantes Búlgaros en espa-

ña, BAlCAn [AiBe-BAlCAn]
• Centro Cultural islámico de Madrid
• neMA-CAFo «Juntarse por la Paz» [neKA]
• Asociación ecuatoriana de inmigrantes radi-

cados en españa (eCUAToRie)
• Asociación Cultural de Ayuda e integración al 

Pueblo Rumano
• Federación de Asociaciones Rumanas de es-

paña (FeDRoM)
4. inmigrantes con voces independientes
5. Se ha realizado un Grupo de Discusión

Para el Análisis de Contenido las variables y sub-
variables fueron las siguientes:

releVancia
Se han analizado las tres primeras noticias de 

Portada.
Y el resto, sólo si versaba sobre inmigración.
grÁFicos
Fotografía
Tablas, gráficos, estadísticas, cuadros…
infografía
Fotonoticia

temas
Política (nacional, internacional, Autonómica y 

local); economía; Justicia; Sociedad: educación; So-
ciedad: religión; Sociedad: inmigración; Sociedad: 
sanidad; Sociedad: otros; Violencia de género; Mu-
jer; nuevas formas de familia; Terrorismo: nacional 
e internacional; Sucesos; Ciencia; Medio ambiente; 

Cultura y espectáculos; Tecnología, sociedad de la 
información y comunicación; Deportes; otros.

Procedencia de la inFormación (quién 
marca la agenda del medio, de quién es la iniciati-
va de la cobertura del medio)

noticias programadas: agenda de institucio-
nes políticas (actos, convocatorias, actividad le-
gislativa, partidos políticos…); noticias progra-
madas: instituciones no políticas, otras agendas 
al margen del medio; noticias no programadas 
(por ej., catástrofes, sean súbitas o provocadas, 
atentados, notas de prensa, informes, estudios 
sociológicos…); Agenda propia del medio (gran-
des reportajes, entrevistas, investigación, exclu-
sivas…); Volcado directo del periódico impreso; 
Agencias de noticias; otros medios de comuni-
cación; no se deduce (cuando no se aprecia el 
origen de la información).

FUentes
institucionales:
instituciones1 políticas (gobiernos, organismos 

públicos, partidos políticos y sindicatos); institu-
ciones no políticas (empresas, centros educativos, 
asociaciones, onG, iglesia, Sanidad, etc.); Fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado; instituciones ju-
rídicas.

no institucionales: toda voz que no se represen-
ta más que a sí misma.

Fuentes directas (personas que hablan en nom-
bre propio, directamente, con el periodista); Agen-
cias de noticias; Sin atribución expresa a fuente 
(cuando se utilizan expresiones como «fuentes 
cercanas a…»); Sin fuentes; Ruedas de prensa; Co-
municados; otros medios de comunicación; Blogs; 
Ciudadanos anónimos; otros.

género de la fuente: Hombre; Mujer, Sin identi-
ficar.

PersonaJes (protagonistas de primera o se-
gunda fila de la noticia)

1. Se consideran fuentes institucionales aquellas que se expresan a través de un portavoz.
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Políticos; Miembros de la carrera judicial; Univer-
sitarios, intelectuales, científicos y personajes vin-
culados…; Cultura, arte y espectáculos; Deportistas; 
Personajes de segunda fila; Ciudadanos (gente co-
rriente, sin representación alguna; Terroristas; De-
lincuentes; Colectivos profesionales cuando se 
hace referencia a, por ejemplo, el Cuerpo nacional 
de Policía, Protección civil, onG, Sanidad; Sin prota-
gonista, ni individual ni colectivo; empresarios; ni-
ños; Casa Real; Religiosos; inmigrantes; otros.

género del personaje: Hombre; Mujer; Sin iden-
tificar.

géneros PeriodÍsticos
información, Reportaje, Crónica, Perfil, entrevis-

ta, Géneros de opinión, otros.

enlaces (siempre referidos a la unidad de aná-
lisis que se está codificando)

enlaces documentales:
Actual (enlaces que lleven a noticias de hasta 

una semana); Archivo (de más de una semana de 

antigüedad); enlaces externos (de fuera del medio, 
es decir, de otros sitios web); Documentos de tex-
tos (PDF, word), especiales, editorial.

enlaces multimedia:
Foto fija, Gráfico (infografía, dibujo, tablas, etc.), 

Vídeo, Gráfico en movimiento (infografía anima-
da…), Audio, otros.

enlaces de interactividad:
entrevista virtual con personaje relevante, Chat 

sincrónico, Foro, Blog, encuesta, Votar la noticia, 
Reenviar la noticia o recomendarla, Servicios úti-
les (meteorología, cálculos de operaciones…), 
otros.

secciones (Se trata de indicar exactamente 
dónde ubica el medio la información).

se analizaron 23 días repartidos entre marzo y 
julio de 2006

Hora de entrada: 12.00
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Gráfico A1. Temas de las tres primeras noticias de 
portada

Gráfico A2. los temas por secciones
Gráfico A3. Resultados globales. Tema de socie-

dad
Gráfico A4. los temas de la noticia de apertura R1
Gráfico A5. los temas de la noticia de apertura por 

medios
Gráfico A6. los temas de la noticia R2
Gráfico A7. los temas de la noticia R2 por medios
Gráfico A8. los temas de la noticia R3
Gráfico A9. los temas de la noticia R3 por medios
Gráfico A10. Procedencia de las noticias de por-

tada
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por medios
Gráfico A12. Fuentes de las noticias de portada
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Gráfico A 16. Sexo de los personajes de las noticias
Gráfico A 17. Personajes y género periodístico de las 

noticias
Gráfico A18. Género de las fuentes
Gráfico B1. Procedencia de las noticias sobre inmi-

gración
Gráfico B2. Procedencia de las noticias de inmigra-

ción. Resultados por medios
Gráfico B3. Distribución de las noticias de inmigra-

ción por secciones
Gráfico B4. Personajes de las noticias sobre inmi-

gración

Gráfico B5. Género de los personajes
Gráfico B6. Personajes y género de las noticias
Gráfico B7. Fuentes de las noticias de noticias
Gráfico B8. Fuentes de las noticias de inmigración 

por medios
Gráfico B9. Fuentes de las noticias sobre inmigra-

ción en los medios
Gráfico B10. Género de las fuentes
Gráfico B11. Géneros periodísticos para los temas 

de inmigración
Gráfico B12. Géneros para los temas de inmigra-

ción por medios
Gráfico B13. Géneros. inmigración
Gráfico C1. Gráficos en portada
Gráfico C2. Tipos de gráficos
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fía en portada
Gráfico C4. informaciones de portada con o sin en-

lace
Gráfico C5. informaciones y enlaces documentales
Gráfico C6. informaciones y enlaces multimedia
Gráfico C7. informaciones y enlaces interactivos
Gráfico C8. Distribución de los tipos de enlaces en 
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Gráfico C9. Tipos de enlaces documentales
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Gráfico C13. Tipos de enlaces interactivos
Gráfico C14. Tipos de enlaces interactivos por me-
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relación de grÁFicos Y taBlas
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Gráfico C15. informaciones por temas y enlaces por 
tipos
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