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“Sesenta	y	cuatro	mil	repeticiones	

	hacen	la	verdad”.		
Aldous	Huxley	
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¿De	dónde	viene	el	odio?	
	
Vicent	Montagud_________________________________________________________________________________	
	
Cuando	Abderrahim	sube	al	autobús,	después	de	pagar	el	billete,	se	mete	las	manos	en	
los	bolsillos.	
	
-¿Por	qué	lo	haces?	
	
-Porque,	así,	el	resto	de	pasajeros	no	tienen	miedo	de	que	les	robe.	
	
-¿Y	por	qué	deberían	tener	miedo?	
	
-No	lo	sé	pero	muchas	veces,	cuando	me	ven,	hay	mujeres	que	aprietan	el	bolso	y	
hombres	que	echan	mano	a	la	cartera	o	el	teléfono	móvil.	
	
Abderrahim	acaba	de	cumplir	los	18	años	y	nunca	se	le	ha	ocurrido	robar	a	nadie,	pero	
es	un	migrante	de	origen	marroquí.	“Mis	padres	no	querían	que	viniera	a	España	y	tuve	
que	presionarles.	En	mi	pueblo	no	había	ningún	futuro”.	Su	pueblo	es	Beni	Mellal,	en	las	
llanuras	empobrecidas	que	transcurren	entre	el	Atlas	y	el	Rif,	uno	de	los	epicentros	de	la	
emigración	a	España:	“allí	siempre	se	tiene	que	sacrificar	un	miembro	de	la	familia	para	
ayudar	a	toda	la	familia,	y	en	mi	familia	me	ha	tocado	a	mí	porque	soy	el	hermano	
mayor”.		
	

	

	
	

Abderrahim,	en	la	casa	de	acogida	donde	reside,	en	Paterna	(València).																									Foto:	Vicent	Montagud	



¿Qué	significa	sacrificarse?	En	el	mejor	de	los	casos,	subirse	a	una	moto	de	agua	para	
cruzar	el	Estrecho	en	mitad	de	un	temporal,	con	una	niebla	tan	espesa	que	el	piloto	se	
perdió	varias	veces,	y	llegar	cuatro	horas	después	a	Barbate	(Cádiz)	reventado	por	los	
golpes	del	oleaje.	“Lo	primero	que	hicimos	fue	rezar	para	dar	las	gracias	por	no	haber	
muerto”.	Era	abril	de	2017	y	Abderrahim	tenía	16	años.	
	
Después	de	dos	días	sin	comer,	y	helado	de	frío,	alguien	se	lo	encontró	vagando	por	la	
calle	y	lo	llevó	a	una	comisaría	de	policía	para	que	le	ayudaran.	Desde	allí	lo	trasladaron	
a	un	centro	de	menores	en	Bunyol	(València),	donde	consiguió	la	oportunidad	que	
andaba	buscando.	Se	ha	graduado	en	electromecánica	de	vehículos,	sigue	estudiando	y	
por	las	tardes	trabaja	con	una	beca	en	un	taller.		
	
Abderrahim	es	uno	de	esos	chicos	que	llegaron	solos	a	España	cuando	eran	menores	de	
edad.	Unos	adolescentes,	cuyos	nombres,	historia	y	personalidad	quedan	ahora	
reducidos	al	acrónimo	de	menas.	La	ultraderecha	los	ha	intentado	estigmatizar,	
presentándolos	como	la	consecuencia	de	una	supuesta	llegada	masiva	de	inmigrantes,	
que	los	datos	desmienten.		
	
¿Hay	una	crisis	migratoria?	
	
Sí,	el	número	de	desplazamientos	forzados	en	todo	el	mundo	no	para	de	aumentar	y	en	
2019	alcanzó	una	nueva	cifra	récord	de	70,8	millones	de	personas,	según	datos	de	la	
ONU.	Es	la	consecuencia	de	los	conflictos	armados,	la	violencia	política,	la	pobreza	y	la	
crisis	climática.	Sin	embargo,	ocho	de	cada	diez	personas	que	se	ven	obligadas	a	
abandonar	sus	hogares	buscan	refugio	en	países	vecinos,	casi	todos	en	vías	de	
desarrollo.		
	
¿Cuántos	llegan	a	la	Unión	Europea?	El	año	pasado	fueron	125.700,	según	UNHCR	y	
Frontex,	dos	instituciones	dependientes	de	la	ONU	y	la	Unión	Europea.	Eso	supone	el	
87%	menos	que	en	2015,	cuando	se	produjo	un	incremento	del	número	de	llegadas	
como	consecuencia	de	un	recrudecimiento	de	la	guerra	en	Siria	y	otros	países	de	Oriente	
Medio.		

	



	
Son,	por	tanto,	cuatro	años	de	caída	libre	en	la	presión	migratoria.	El	año	pasado	se	
registró	la	cifra	más	baja	en	siete	años.	127.700	migrantes	suponen	el	0,02%	de	la	
población	en	un	continente	con	513,5	millones	de	habitantes.	Estamos	ante	una	crisis	
migratoria,	sí,	pero	no	afecta	a	la	Unión	Europea.		
	
¿Por	qué	llegan	menos?	
	
La	situación	en	Siria,	Iraq,	Afganistán	y	otros	países	no	ha	mejorado	lo	suficiente	para	
explicar	una	caída	tan	abrupta	en	el	número	de	refugiados	que	abandonan	esos	países.	
De	hecho,	entre	2015	y	2018	se	produjeron	algunos	episodios,	como	las	batallas	de	
Mosul	(Iraq)	y	Raqqa	(Siria)	contra	el	autodenominado	Estado	Islámico	(ISIS)	que	
generaron	cientos	de	miles	de	desplazamientos	forzosos,	según	las	cifras	de	ACNUR	y	
otras	organizaciones	humanitarias	que	trabajan	sobre	el	terreno.		
	
Esta	fuerte	caída	en	el	número	de	llegadas	de	personas	migrantes	o	refugiadas	tiene	tres	
causas.	 Entre	 los	 primeros	 meses	 de	 2015	 y	 principios	 de	 2016,	 algunos	 países	
establecieron	políticas	de	admisión	selectivas	y	“arbitrarias”,	según	denuncia	ACNUR.	El	
20	 de	 marzo	 de	 2016,	 entra	 en	 vigor	 el	 acuerdo	 UE-Turquía,	 por	 el	 que	 todas	 las	
personas	 migrantes	 que	 llegan	 irregularmente	 a	 las	 islas	 griegas	 son	 devueltas	 a	
Turquía.	 Y	 en	 mayo	 de	 2018,	 la	 extrema	 derecha	 llega	 al	 poder	 en	 Italia	 y	 el	
vicepresidente	Mateo	Salvini	comienza	a	aplicar	una	política	de	“puertos	cerrados”,	que	
se	traduce	en	un	descenso	del	número	de	llegadas	a	través	de	la	ruta	del	Mediterráneo	
central.	
	
¿Crisis	migratoria	o	crisis	política?	
	
La	 llamada	 “crisis	 migratoria”,	 que	 los	 datos	 desmienten,	 se	 ha	 convertido	 en	 el	
elemento	central	del	debate	político	europeo.	Ningún	otro	asunto	ha	dividido	tanto	a	los	
países	miembros	del	club	comunitario	durante	los	últimos	años.	Ni	la	crisis	del	euro	ni	el	
desafío	que	supone	el	Brexit	generaron	debates	tan	encendidos	entre	los	jefes	de	estado	
o	de	gobierno.	En	el	consejo	europeo	del	28	y	29	de	junio	de	2018	Italia	incluso	amenazó	
con	 utilizar	 el	 veto,	 un	 recurso	 poco	 habitual	 en	 Bruselas,	 si	 no	 obtenía	 respuestas	
concretas	a	quince	demandas	concretas.		
	
Como	 resultado	 de	 la	 presión	 de	 Italia	 y	 los	 cuatro	 países	 integrados	 en	 el	 llamado	
Grupo	 de	 Visegrado	 –Hungría,	 Polonia,	 la	 República	 Checa	 y	 Eslovaquia-	 la	 Unión	
Europea	 se	 ha	 planteado	 medidas	 impensables	 hasta	 ahora.	 Un	 ejemplo	 es	 el	
establecimiento	de	las	denominadas	“plataformas	de	desembarco”,	que	en	realidad	son	
centros	 de	 detención	 fuera	 de	 las	 fronteras	 comunitarias.	 Sería	 por	 tanto	 en	 países	
terceros	(se	llegó	a	proponer	Libia,	un	país	en	guerra)	donde	se	decidiría	que	personas	
cumplen	 con	 los	 requisitos	 para	 solicitar	 asilo	 político	 y	 qué	 otras,	 migrantes	
económicos,	deben	ser	expulsadas.	
	
Esta	iniciativa	ha	sido	descartada	de	momento,	por	las	dudad	legales	que	plantea,	pero	a	
cambio	 se	 han	 aprobado	 otras	 destinadas	 a	 reforzar	 todavía	 más	 el	 control	 en	 las	
fronteras	 externas:	 el	 servicio	 de	 Frontex	 ampliará	 su	 plantilla	 con	 100.000	 nuevos	
agentes	 de	 aquí	 a	 2027,	 un	 acuerdo	 que	 debe	 ser	 formalizado	 durante	 los	 próximos	
meses.	Por	el	contrario,	sigue	pendiente	la	reforma	de	una	política	de	asilo	comunitaria,	
que	 continúa	 siendo	 una	 competencia	 casi	 exclusiva	 de	 los	 estados	miembros	 ante	 la	
incapacidad	 de	 la	 UE	 de	 dar	 una	 respuesta	 humanitaria	 a	 las	 personas	 que	 llegan	 al	
continente	huyendo	del	hambre	o	de	la	guerra.	
	



¿Y	qué	ocurre	en	España?	
	
	

En	2018	se	produjo	un	repunte	del	número	de	entradas	irregulares	en	el	país,	tanto	por	
tierra	como	por	mar,	que	alcanzaron	la	cifra	récord	de	64.298	personas	Esto	se	debió,	
básicamente,	a	la	represión	de	las	revueltas	sociales	en	el	Rif	y	al	relajamiento	de	los	
controles	fronterizos	en	Marruecos	por	motivos	no	explicados	desde	Rabat	de	manera	
convincente.	Se	superaron	los	registros	de	la	llamada	“crisis	de	los	cayucos”	de	2006.	
	
Sin	embargo,	en	2019,	se	produjo	una	caída	del	49,4%	en	el	número	de	llegadas	por	
tierra	y	por	mar.	Llegaron	31.785	migrantes	menos,	según	los	datos	del	Ministerio	del	
Interior,	y	solo	aumentó	el	número	de	llegadas	por	vía	marítima	a	Canarias.	En	cambio,	
descendieron	en	Ceuta,	Melilla,	Baleares	y	la	península.	Por	tanto,	tampoco	se	puede	
afirmar	con	propiedad	que	exista	actualmente	una	crisis	migratoria	en	España,	cuando	
la	presión	se	ha	reducido	a	la	mitad.	
	
¿Y	por	qué	ha	ocurrido	esto?	De	nuevo,	como	en	el	resto	de	Europa,	por	la	
externalización	de	las	fronteras	a	través	de	acuerdos	con	países	terceros.	En	este	caso,	
con	Marruecos,	que	ha	reforzado	los	controles	en	las	principales	vías	de	salida	en	
dirección	a	España.		
	

	
	
	
¿Hay	una	crisis	en	EEUU?	
	

El	debate	migratorio	fue	el	tema	central	en	las	últimas	elecciones	midterm	en	los	
Estados	Unidos	y	todo	indica	que	volverá	a	serlo	en	las	presidenciales	de	2020.	El	
presidente,	Donald	Trump,	ha	convertido	este	asunto	en	el	eje	de	su	mandato.	Ha	
aprobado	decisiones	muy	controvertidas,	como	separar	a	los	menores	de	sus	padres	e	
ingresarlos	en	centros	de	detención,	cuando	las	familias	de	migrantes	cruzan	la	frontera	
de	los	Estados	Unidos	sin	la	documentación	necesaria.	Incluso	llegó	a	declarar	el	estado	



de	emergencia	nacional	para	conseguir	los	fondos	necesarios,	que	el	Congreso	le	negaba,	
para	poder	construir	un	muro	en	la	frontera	con	México.	
	
¿Y	todo	ello	por	qué?	Si	miramos	en	el	corto	plazo,	es	cierto	que	se	ha	producido	un	leve	
repunte	en	el	número	de	llegadas	a	los	Estados	Unidos	procedentes	de	América	Latina	y	
el	Caribe,	pero	al	abrir	el	foco	nos	encontramos	con	que	la	presión	migratoria	es	ahora	
sensiblemente	inferior	ahora	que	durante	los	últimos	años.	Además,	la	economía	
norteamericana	marcha	bien,	con	un	desempleo	cercano	al	cero	y	un	crecimiento	
sostenido	del	Producto	Interior	Bruto,	lo	cual	debería	significar	que	no	existen	razones	
económicas	o	sociales	para	cerrar	las	fronteras.	Sin	embargo,	Trump	ha	adoptado	
medidas	extremas,	que	no	adoptaron	los	anteriores	presidentes.	
	

	
	

	
¿Una	percepción	distorsionada?	
	
Los	datos	no	siempre	se	corresponden	con	la	percepción	que	tienen	de	ellos	muchos	
ciudadanos.	Para	comprobarlo,	nos	centramos	de	nuevo	en	España	y	recurrimos	al	
barómetro	del	Centro	de	Investigaciones	Sociológicas	(CIS),	que	pide	cada	mes	a	los	
ciudadanos	que	identifiquen	los	principales	problemas	del	país.	Después,	cruzamos	los	
datos	sobre	la	preocupación	ciudadana	por	este	asunto	durante	las	últimas	dos	décadas	
con	otras	variables.	En	primer	lugar,	con	el	número	de	extranjeros	residentes	en	nuestro	
país,	tanto	los	que	proceden	de	países	de	la	UE	como	los	extracomunitarios.		
	
El	resultado	es	que	la	preocupación	ciudadana	por	la	inmigración	no	está	relacionada	
con	el	número	de	extranjeros	que	residen	en	nuestro	país,	según	los	datos	del	padrón	
actualizado	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE).	Es	decir,	el	supuesto	“problema”	
que	supone	la	inmigración	no	aumenta	o	disminuye	según	el	número	real	de	
inmigrantes	que	se	encuentran	en	nuestro	país.		



	
	
La	preocupación	ciudadana	por	la	inmigración	parece	tener	mayor	correlación	con	el	
número	de	llegadas	por	mar,	que	ocupan	muchas	portadas	en	los	periódicos	y	minutos	
en	los	informativos	de	televisión,	a	pesar	de	que	incluso	en	2008	(cuando	se	alcanzó	un	
récord	histórico)	los	64.298	migrantes	que	llegaron	por	mar	de	manera	clandestina	no	
suponen	más	que	el	2,18%	de	los	extranjeros	que	se	encuentran	en	nuestro	país.	
	
En	2006	y	2007,	hubo	un	repunte	de	la	preocupación	ciudadana,	que	parece	
corresponder	con	la	llamada	“crisis	de	los	cayucos”.	Sin	embargo,	entre	2018	y	2019	se	
redujo	a	la	mitad	el	número	de	llegadas,	y	sin	embargo	muchos	más	ciudadanos	
identificaron	como	un	“problema”	la	inmigración.	¿Qué	ocurrió	ese	año?	La	campaña	
electoral	de	las	elecciones	del	10N.	Una	nueva	fuerza	política,	VOX,	identificó	la	
inmigración	como	un	fenómeno	masivo	y	negativo.		
	
	

	
	



	
La	diferencia	entre	los	datos	y	la	
percepción	que	muchos	ciudadanos	
tienen	de	ellos	es	algo	que	ocurre	en	
muchos	otros	países.	También,	en	
nuestro	entorno	más	cercano.	
	
Cada	vez	que	el	Eurobarómetro	
pregunta	a	los	encuestados	cuántos	
migrantes	cree	que	hay	en	su	país,	
la	media	de	las	respuestas	siempre	
es	superior	al	que	indican	los	datos	
oficiales.	
	
De	media,	los	europeos	creen	que	
hay	un	9,5%	más	de	migrantes	y	
refugiados	de	los	que	realmente	se	
encuentran	en	los	28	países	
miembros.	
	
Este	porcentaje	se	dispara	hasta	el	
14,4%	en	Italia,	donde	la	
inmigración	centra	el	debate	
político	desde	hace	años,	y	una	
fuerza	política	(La	Liga)	centra	
buena	parte	de	sus	mensajes	en	el	
rechazo	a	los	trabajadores	
extranjeros.	
	
La	diferencia	entre	los	datos	y	la	
percepción	de	ellos	también	es	
relevante	en	Irlanda	(13%),	el	único	
país	de	la	Unión	Europea	junto	a	
Malta	donde	la	extrema	derecha	no	
ha	conseguido	representación	
parlamentaria	hasta	el	momento.	
	
En	el	extremo	opuesto,	en	Croacia,	
Suecia,	Estonia,	Letonia	o	
Dinamarca,	las	diferencias	entre	los	
datos	del	Eurobarómetro	y	Eurostat	
son	mucho	más	reducidas.	
Parece	evidente,	por	tanto,	que	para	
que	exista	una	percepción	
ciudadana	distorsionada	del	
fenómeno	migratorio	–además	de	una	oferta	política	centrada	en	el	rechazo	a	las	
migraciones-	es	necesaria	la	concurrencia	de	otros	factores.		
	
“En	esta	materia,	no	cuentan	tanto	los	datos	como	las	percepciones.	La	incertidumbre	y	
la	sensación	de	inseguridad,	tanto	física	como	económica,	unidas	a	la	falta	de	contacto	
personal	directo	con	personas	de	origen	inmigrante,	incrementan	el	rechazo”,	explica	
Amparo	González	Ferrer,	que	trabaja	como	demógrafa	en	el	Centro	de	Ciencias	
Humanas	y	Sociales	del	CSIC.		



	
“Una	persona	como	todo	el	mundo”	
	

Lahcen	no	suele	viajar	en	autobús,	pero	cuando	sube	al	metro	para	ir	a	la	escuela,	coloca	
las	dos	manos	en	el	agarradero	que	va	pegado	al	techo.	También	se	ha	dado	cuenta,	
como	Abderrahim,	que	algunas	personas	“tienen	una	mirada	diferente”	cuando	le	ven	
“por	los	prejuicios”:	“Algunos	no	te	conocen	por	dentro,	lamenta,	y	te	juzgan	por	cómo	
eres	por	fuera”.	Muchas	veces	la	policía	le	para	por	la	calle	sin	motivo.	Le	ha	ocurrido	
“no	dos,	ni	tres,	ni	diez	veces.	Muchas	más.	No	solo	a	mi.	A	los	otros	chicos	de	mi	país	
también.	Nos	dicen	que	no	vayamos	al	centro	porque	hay	muchos	turistas.	Nos	dicen:	
‘cada	uno	a	su	casa	y,	si	no,	os	bajáis	al	río’”.	También	le	han	llamado	“moro	de	mierda”,	
recuerda,	mientras	la	tristeza	se	dibuja	en	su	rostro.	
	
Lahcen	llegó	a	España	cruzando	el	Estrecho	en	una	balsa	de	plástico.	Tres	días	y	tres	
noches	sin	comer	y	vomitando	por	el	mareo.	En	la	balsa	viajaba	tanta	gente	y	había	tan	
poco	espacio	que,	cuando	llegó,	estaba	agarrotado	y	no	se	podía	mover.	Tampoco	sabía	
si	había	llegado	a	España	o	seguía	en	Marruecos	hasta	que	vio	una	señal	de	tráfico	con	
unas	letras	que	no	estaban	escritas	ni	en	árabe	ni	en	francés.	Tenía	16	años.	
	
Decidió	emigrar	porque	su	madre,	separada,	se	tuvo	que	hacer	cargo	de	siete	hijos.	No	
había	dinero	para	estudiar	ni	posibilidades	de	encontrar	trabajo.	Y	en	Kala,	la	aldea	
donde	nació,	“no	hay	hospital,	ni	colegio,	ni	transporte	público.	Luz	eléctrica	y	agua	para	
beber.	Nada	más”.		
	
	
	

	

	
Lahcen,	en	un	momento	de	la	entrevista	en	València.																																																								Foto:	Vicent	Montagud	



-¿Qué	te	gustaría	ser	de	mayor?		
	
-Una	persona	como	todo	el	mundo.	Trabajaría	de	cualquier	cosa.	Si	me	dan	una	
oportunidad,	no	voy	a	decir	que	no.	
	
-¿Y	si	pudieras	elegir?	
	
-Me	gustaría	ser	abogado.	
	
-¿Abogado?	
	
-Sí,	para	poder	ayudar	a	que	se	haga	justicia	y	dar	a	la	gente	sus	derechos.	
	
Lahcen	está	ahora	en	lo	que	se	denomina	“periodo	de	emancipación”.	Acaba	de	salir	del	
centro	de	menores	y	convive	con	otros	tres	chicos	en	un	piso	tutelado.	Reciben	entre	90	
y	100	euros	a	la	semana,	menos	de	20	euros	cada	uno,	para	comprar	comida	y	productos	
de	limpieza.	“No	es	mucho,	pero	nos	apañamos”.	Es	un	proceso	complicado.	Lahcen	
siente	“miedo	a	la	calle”.	
	
-¿Por	qué?	
	
-	Porque	en	el	centro	de	menores	estás	protegido.	Fuera	hay	muchas	cosas	que	nos	
sabes	cómo	van.	Y	no	tienes	a	nadie	de	tu	familia	para	pedir	ayuda.	
	
“Una	mirada	digna”	
	
“Cada	uno	de	estos	chicos	llega	una	situación	diferente,	dependiendo	de	dónde	vengan	y	
las	circunstancias	de	su	viaje,	pero	vemos	unas	características	comunes:	todos	están	en	
un	proceso	de	duelo	por	la	separación	familiar,	han	sufrido	una	ruptura	biográfica,	se	
han	enfrentado	a	la	muerte	en	el	camino,	tienen	traumas	por	resolver	y	un	punto	de	
frustración	porque	las	expectativas	con	las	que	vinieron	no	son	reales,	pero	a	la	vez	
están	muy	agradecidos	cuando	les	ayudas”,	explica	Nuria	Carrió,	que	ha	trabajado	como	
psicóloga	en	los	centros	de	recepción	de	adolescentes	de	Monteolivete	(Valencia)	y	
Bunyol.	“La	doctora	de	los	sentimientos”,	le	llamaban	allí.		
	
“Lo	primero	que	necesitan	es	una	mirada	digna”,	añade,	“porque	están	en	una	situación	
complicada,	con	mucha	soledad	y	cargas	familiares	en	la	mochila.		
	
-¿Y	cómo	les	afecta	el	rechazo?	
	
-	Eso	les	añade	presión	porque	les	obliga	a	vivir	en	estado	de	alerta.	En	esa	mochila	que	
ya	llevan	cargada	deben	incluir	el	estigma	derivado	de	una	construcción	social	que	
identifica	extranjeros	y	delincuentes.	Es	como	si	tuvieran	que	demostrar	que	no	lo	son.	
Arrastran	una	piedra	que	no	les	pertenece.	
	
¿Por	qué	surge	el	rechazo?	
	

Si	no	hay	una	crisis	migratoria	en	España,	ni	tampoco	en	el	resto	de	Europa,	¿por	qué	
crece	el	voto	contra	la	inmigración	cada	vez	que	se	abren	las	urnas?	Son	partidos	
heterogéneos,	con	planteamientos	tan	distintos	que	ni	siquiera	han	conseguido	ponerse	
de	acuerdo	para	formar	un	grupo	propio	en	el	Parlamento	Europeo,	pero	que	tienen	en	
común	el	rechazo	a	las	migraciones	como	uno	de	los	elementos	centrales	de	su	discurso.		
	



¿Está	relacionado	el	ascenso	de	estas	formaciones	con	la	presión	migratoria?	A	escala	
europea,	los	datos	indican	lo	contrario,	si	comparamos	los	resultados	de	las	últimas	
elecciones	europeas	con	el	número	de	ciudadanos	nacidos	en	el	extranjero	en	cada	país.	
	

	
	
En	el	extremo	izquierdo	del	gráfico	llaman	la	atención	los	casos	de	Hungría	y	Polonia,	
donde	se	registran	los	mayores	porcentajes	de	voto	antiinmigrante	a	pesar	de	que	la	
presión	migratoria	es	mínima.	A	la	derecha,	resultan	significativos	los	datos	de	Malta,	
Irlanda	y	Portugal,	que	acogen	un	número	mucho	mayor	de	extranjeros	no	comunitarios	
con	el	resultado	de	un	porcentaje	de	voto	nacional-populista	o	de	extrema	derecha	
cercano	al	cero.		
	
Hay	también	ejemplos	en	la	zona	central	del	gráfico,	como	los	casos	de	Eslovenia,	
Finlandia,	República	Chica	o	Bulgaria,	con	un	porcentaje	población	extranjera	
sensiblemente	inferior	a	la	media	y	un	porcentaje	de	voto	contra	las	migraciones	muy	
superior	al	de	otros	países	más	mestizos	
	
A	escala	estatal	parece	funcionar	lo	que,	en	la	literatura	sociológica,	se	denomina	la	
“hipótesis	del	contacto”.	“Hay	bastantes	estudios	que	desmontan	la	relación	entre	la	
presencia	de	población	inmigrantes	y	el	voto	a	la	extrema	derecha.	Se	entiende	que,	en	
general,	allí	donde	hay	más	voto	reaccionario	es	donde	hay	menos	presencia	de	
población	extranjera,	porque	el	contacto	y	el	conocimiento	directo	con	la	realidad	de	las	
personas	acostumbra	a	hacerte	menos	permeable	al	discurso	del	odio”,	explica	Gemma	
Pinyol,	investigadora	y	consultora	internacional	en	políticas	de	migración	y	asilo.	
	
“La	gente	con	más	recursos,	que	vive	menos	en	contacto	con	la	población	extranjera	(y	
en	general	con	la	gente	de	renta	media	o	baja)	y	participa	más	en	las	elecciones,	es	la	
que	más	vota	a	la	extrema	derecha”,	concluye.	
	
En	los	siguientes	mapas	se	ve,	tal	vez	con	mayor	claridad,	que	no	coinciden	los	países	
con	mayor	porcentaje	de	voto	antiinmigrante	(izquierda)	con	los	países	que	registran	un	



mayor	porcentaje	de	población	extranjera	no	comunitaria	(derecha),	que	es	la	que	suele	
generar	mayor	rechazo.	
	
	

		
	

	

¿En	España	ocurre	lo	mismo?	
	

En	España,	en	la	década	1998-2008,	la	población	inmigrante	aumentó	prácticamente	en	
6	millones	de	personas	y	las	formaciones	de	extrema	derecha	fueron	irrelevantes	en	
términos	electorales.	En	cambio,	en	esta	década	del	2009-2019,	cuando	la	población	de	
origen	inmigrante	que	reside	en	España	ha	tenido	un	crecimiento	prácticamente	nulo	
(las	llegadas	se	redujeron	y	las	salidas	aumentaron)	ha	sido	cuando	la	extrema	derecha	
se	ha	articulado	y	obtenido	un	fuerte	crecimiento	en	las	urnas.			
	

Si	miramos	el	voto	por	circunscripciones	electorales,	parece	haber	relación	entre	la	
presencia	de	inmigrantes	no	comunitarios	y	el	voto	a	VOX	en	las	últimas	elecciones	
generales,	únicamente	en	la	Andalucía	más	oriental	y	Murcia.	Esta	relación	no	existe	en	
el	norte	del	país.	Los	resultados	por	municipios	tampoco	arrojan	resultados	
concluyentes.	“La	diferencia	no	está	tanto	en	los	municipios	como	en	las	demarcaciones	
censales,	en	las	calles	o	barrios,	donde	la	gente	que	vive	más	separada	de	la	población	
extranjera	puede	votar	más	a	partidos	xenófobos”,	explica	Gemma	Pinyol.	
	
	“El	problema	es	que	en	los	pueblos	pequeños	no	es	fácil	llegar	a	la	demarcación	censal.	
Y	no	siempre	podemos	incluir	otras	variables	como	la	renta”,	subraya	Pinyol.	“Es	el	caso	
de	muchos	pueblos	agrícolas,	donde	la	población	extranjera	malvive	fuera	de	núcleos	
urbanos	y	tiene	poca	interacción	con	la	vida	del	pueblo.	Esta	segregación	no	favorece	el	
contacto.	Los	quieren	como	trabajadores,	no	como	vecinos,	porque	no	ha	habido	
ninguna	acción	pública	correctora.	No	solo	para	favorecer	la	convivencia.	Tampoco	para	
mejorar	las	condiciones	de	vida	y	el	trabajo	de	la	población	extranjera”,	afirma.	



	

	
	
	
Otros	sociólogos,	en	cambio,	apuntan	que	también	funciona	la	“hipótesis	de	la	amenaza”.	
Esto	consistiría	exactamente	en	lo	contrario:	“cuantos	más	migrantes	lleguen	y	tengan	
una	convivencia	mayor	y	más	intensa	con	la	población	con	los	residentes,	mayor	será	la	
reacción	contra	ellos”,	explica	Jorge	Galindo,	sociólogo	y	politólogo.	“Esta	hipótesis	
funciona	mejor	cuando	hay	más	distancia	cultural”,	añade,	“y	cuando	hay	una	
percepción	de	competición	por	los	recursos	públicos”.	
	
“La	ciencia	política	recoge	estas	dos	hipótesis	y	las	intenta	testar	en	el	comportamiento	
del	voto	a	la	extrema	derecha	y	las	conclusiones	son	bastante	ambiguas.	No	hay	una	
relación	clara	entre	la	mucha	o	poca	presencia	de	migrantes.	Depende	mucho	de	cuál	es	
el	uso	que	hace	la	extrema	derecha	de	los	migrantes.	Por	ejemplo,	en	Francia,	el	uso	que	
hacen	es	de	competición	entre	clases	obreras.	Mientas	que,	en	Austria,	es	más	de	
amenaza	a	las	costumbres	y	tradiciones.	Tienen	efectos	distintos	y	no	tan	claros”,	afirma	
Galindo.	
	
“No	conviven	con	ellos”	
	
“En	España,	cuando	miras	por	debajo	del	nivel	municipal,	cuando	bajas	a	los	barrios,	te	
das	cuenta	de	que	en	los	barrios	con	más	migrantes	no	se	vota	más	a	la	extrema	derecha.	
No	hay	correlación.	Lo	que	te	dice	eso	es	que	a	los	votantes	de	VOX	lo	que	les	molesta	es	
ver	a	los	migrantes	con	ellos,	pero	no	conviven	con	ellos.	Es	un	campo	en	el	que	todavía	
estamos	explorando.	Al	final,	el	voto	no	tiene	tanto	que	ver	con	la	presencia	de	
migrantes,	sino	con	respecto	a	la	percepción	negativa	de	los	migrantes.	Y	ahí	la	relación	
es	clarísima	y	sobrecogedora	en	relación	con	los	demás	factores”,	añade.	
	
“Quienes	más	votan	a	VOX	no	son	quienes	viven	en	las	zonas	de	más	concentración	de	
inmigrantes,	sino	los	que	viven	en	los	barrios	próximos	a	esas	zonas”,	coincide	Amparo	
González.	Y	subraya:	“El	contacto	directo	con	la	inmigración	amortigua	los	prejuicios	y	
miedos	frente	a	ella,	mientras	que	la	proximidad	sin	contacto	podría	incrementarlos,	y	
sería	entre	esas	poblaciones	donde	la	extrema	derecha	y	más	genéricamente	el	discurso	
anti-inmigración	encuentra	su	mayor	caladero	de	votos”.	
	
“No	toda	la	inmigración	genera	la	misma	reacción	o	los	mismos	prejuicios,	existe	un	
componente	étnico	y	de	género	importante	en	estas	zonas	que	señalas:	población	
magrebí	y	subsahariana,	fuertemente	masculinizada,	que	no	habla	bien	el	idioma,	que	no	
tiene	aquí	a	sus	familias,	que	no	lleva	niños	a	la	escuela,	que	trabaja	donde	los	
autóctonos	no	quieren	trabajar	y	que,	por	tanto,	no	tiene	oportunidad	de	la	relacionarse	



con	los	del	lugar,	lo	que	sin	duda	acentúa	la	sensación	de	distancia,	inseguridad	y	
amenaza,	que	tan	bien	explota	la	extrema	derecha”,	finaliza.	
	
¿Reciben	los	inmigrantes	más	de	lo	que	aportan?	
	

La	percepción	negativa	de	los	migrantes	se	ha	construido	a	partir	de	varios	comunes	
que	se	repiten	en	el	discurso	público.	Uno	de	ellos	es	que	los	trabajadores	extranjeros	
reciben	más	de	lo	que	aportan	al	estado.	Sin	embargo,	todos	los	estudios	realizados	
sobre	los	costes	de	la	inmigración	para	las	arcas	públicas	demuestran	lo	contrario.	El	
último,	publicado	por	el	Consejo	Económico	y	Social	de	España	(CES)		el	20	de	marzo	de	
2019,	concluye	que		“la	inmigración	no	supone	un	lastre	para	el	estado	del	bienestar	
español	sino	más	bien	lo	contrario”.	Este	informe	apunta	algunos	datos	significativos.	En	
los	tiempos	de	mayor	crecimiento	económico,	los	migrantes	contribuyeron	a	la	bonanza,	
y	fueron	quienes	pagaron	la	factura	más	alta	durante	los	años	de	crisis.	Ocuparon	los	
puestos	de	trabajo	peor	pagados	y	con	mayor	índice	de	temporalidad.	En	la	actualidad	
siguen	pagando	los	impuestos	correspondientes	y,	pese	a	que	son	más	pobres,	son	
contribuyentes	netos.	
	
Algo	similar	ocurre	con	respecto	a	la	Sanidad.	Según	los	datos	del	ministerio	de	Sanidad	
y	el	INE,	frente	a	los	15	millones	de	visitas	de	los	españoles	a	la	atención	primaria,	los	
extranjeros	hicieron	1,7	millones.	Los	migrantes	enferman	menos	porque	son	más	
jóvenes.	Solo	crece	la	asistencia	de	los	migrantes	en	los	partos	porque,	al	ser	población	
más	joven,	también	son	más	fértiles.	Los	hijos	de	los	migrantes	contribuirán	al	
mantenimiento	del	sistema	de	pensiones.	
	
¿Y	qué	ocurre	con	las	prestaciones	sociales?	
	
No	hay	ninguna	prestación	que	se	otorgue	por	nacionalidad.	Y	si	se	hace	por	nivel	de	
renta,	lo	que	se	puede	afirmar	es	que	recibe	las	prestaciones	quien	más	las	necesitan.	
Esto	no	significa	que	en	determinados	lugares	y	en	determinados	momentos	concretos	
no	pueda	producirse	competición	por	ciertos	recursos.	“El	problema	no	es	el	coste	de	la	
inmigración,	que	en	términos	económicos	y	agregados	es	indudablemente	positivo,	el	
problema	es	de	redistribución	del	crecimiento	económico	que	la	inmigración	contribuye	
a	generar”,	subraya	Amparo	González.	“Es	importante	articular	mecanismos	de	
compensación	para	aquellos	grupos	que	pueden	percibir	que	su	situación	ha	empeorado	
a	raíz	de	la	llegada	de	inmigrantes,	lo	que	no	necesariamente	significa	que	los	
inmigrantes	sean	la	causa	última	de	su	empeoramiento”,	subraya	González.	
	
“En	un	contexto	como	el	español	donde	ciertas	ayudas	públicas	son	muy	débiles	como	
las	ayudas	a	la	vivienda,	o	las	ayudas	por	hijos,	es	relativamente	fácil	hacer	creer	que	los	
autóctonos	no	las	reciben	porque	‘todo	se	lo	llevan	los	inmigrantes’,	máxime	cuando	la	
imagen	del	inmigrante	que	percibe	el	ciudadano	medio	a	través	de	los	medios	y	
distorsionada	y	se	asocia	mayoritariamente	con	alguien	desposeído	y	vulnerable	que	ha	
llegado	en	patera,	a	pesar	de	que	este	tipo	de	llegadas	represente	menos	del	5%	del	total	
de	la	inmigración	en	España”,	concluye.	
	
¿Migraciones	y	delincuencia?	
	

La	imagen	alarmista	que	proyectan	los	partidos	políticos	contrarios	a	las	migraciones	
tampoco	se	corresponde	con	lo	que	indican	los	datos.	En	España,	por	ejemplo,	los	
índices	de	delincuencia	descendieron	durante	los	años	en	los	que	aumentó	
exponencialmente	la	población	extranjera.	Y	el	ligero	aumento	de	la	criminalidad	
registrado	entre	2014	y	2018	coincide	con	un	leve	descenso	del	número	de	migrantes.		



	
En	nuestro	país	no	existen	estadísticas	oficiales	sobre	la	relación	entre	la	población	
migrante	y	la	delincuencia.	El	Instituto	Nacional	de	Estadística	únicamente	permite	
conocer	cada	año	la	nacionalidad,	por	continentes,	de	los	condenados	en	sentencia	
firme.	El	76,3%	de	las	personas	que	cometieron	un	delito	el	año	pasado	eran	españolas	y	
el	17,7%	extranjeras.	Eso	supone	que	la	tasa	de	condenados	por	cada	1.000	habitantes	
fue	casi	tres	veces	superior	(17,7)	que	la	de	los	españoles	(6,3).		
	
¿Cómo	se	interpretan	estos	datos?	“Hay	pocos	trabajos	sobre	el	asunto,	y	los	más	
rigurosos	utilizan	datos	demasiado	antiguos”,	explica	Amparo	González.	“Los	
extranjeros	suelen	representar	una	proporción	de	los	condenados	por	delincuencia	
mayor	de	la	que	les	corresponde	en	el	conjunto	de	la	población.	Sin	embargo,	cuando	se	
compara	su	tasa	de	delincuencia	con	la	de	personas	no	extranjeras	iguales	a	ellos	en	
otras	características	(sexo,	ingresos,	zona	de	residencia,	etc.),	la	relación	desaparece.	
Para	poder	establecer	relaciones	causa-efecto	entre	inmigración	y	cualquier	resultado	
es	importante	siempre	realizar	comparaciones	entre	personas	en	condiciones	similares;	
de	otro	modo	seremos	incapaces	de	abordar	de	forma	efectiva	la	resolución	de	los	
problemas	y	dejaremos	espacio	a	las	noticias	falsas,	la	manipulación	y	la	desconfianza	
social”,	advierte.		
	
	
¿Y	en	el	resto	del	mundo?	
	
¿En	el	resto	del	mundo	puede	relacionarse	migración	y	delincuencia?	“En	general	la	
respuesta	es	no,	no	existe	un	incremento	en	la	tasa	de	delincuencia	que	tenga	su	causa	
en	el	incremento	de	la	llegada	de	inmigrantes	a	un	determinado	país.	De	hecho,	los	
resultados	para	Estados	Unidos,	donde	este	tipo	de	investigaciones	tienen	mayor	
tradición	y	cuentan	a	menudo	con	estadísticas	más	refinadas,	los	resultados	han	
demostrado	repetidamente	la	ausencia	de	relación	e,	incluso,	una	relación	negativa	
aunque	no	muy	grande.	Es	decir	que	de	existir	relación	esta	sería	la	contraria:	el	
incremento	de	población	inmigrante	está	asociada	con	un	descenso	de	la	tasa	de	
delincuencia,	que	podría	explicarse	porque	el	incremento	de	inmigración	generalmente	
va	unido	a	un	incremento	del	crecimiento	económico	(los	inmigrantes	se	concentran	en	
zonas	donde	hay	oportunidades	económicas)”,	subraya	Amparo	González.	
	
“En	el	caso	de	Italia,	se	ha	demostrado	la	inexistencia	de	esta	relación	en	el	pasado	y	en	
la	actualidad,	a	nivel	agregado.	Dicho	esto,	también	se	demuestra	como	pasar	de	una	
situación	de	irregularidad	a	una	de	regularidad	reduce	muy	sustancialmente	la	
posibilidad	de	que	un	inmigrante	cometa	un	delito.	Es	decir,	la	misma	persona,	con	sus	
mismas	características,	recibe	un	permiso	de	residencia	y	automáticamente	se	reduce	su	
probabilidad	de	cometer	delitos,	lo	que	también	dice	mucho	sobre	las	condiciones	de	
vida	y	contexto	que	conduce	de	la	irregularidad	residencia	a	la	comisión	de	pequeños	
delitos,	generalmente	contra	la	propiedad”,	añade.	
	
“De	hecho,	por	tipo	de	delito,	todo	parece	indicar	que	si	hay	asociación	positiva	nunca	es	
en	delitos	contra	las	personas	sino	contra	la	propiedad	o	por	tráfico	de	drogas.	Y	en	
cualquier	caso,	en	aquellos	países	donde	la	infracción	de	la	ley	de	extranjería	se	tipifica	
como	delito	(en	España	es	falta	administrativa)	obviamente	hay	una	presencia	
desproporcionada	de	extranjeros	en	las	cárceles	que	tiene	que	ver	con	esto,	y	no	con	
delincuencia	como	se	entiende	habitualmente”,	concluye.	
	
“Explicar	todo	esto	es	más	complicado	que	desmontar	la	frase	engañosa	de	la	extrema	
derecha,	que	vincula	delincuencia	con	inmigración,	y	aquí	radica	su	sentido	de	la	



oportunidad.	Si	la	nacionalidad	hiciese	al	delincuente,	solo	habría	que	nacionalizar	a	la	
gente	para	acabar	con	el	problema.	Este	razonamiento	tan	absurdo	demuestra	que	el	
debate	no	tendría	que	ser	el	origen	de	la	gente	sino	las	desigualdades	sociales	que	
pueden	derivar	en	conductas	delictivas”,	añade	Gemma	Pinyol.		
	
Aumentan	los	delitos	de	odio	
	
"Hay	que	tener	en	cuenta	que	los	migrantes	son	una	población	con	menos	recursos	y	
más	posibilidades	de	delinquir.	Cuando	mayor	es	el	riesgo	de	exclusión,	mayor	el	riesgo	
de	cometer	delitos.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	delitos	en	este	país	los	cometen	
españoles",	subraya	Susana	Gisbert,	fiscal	delegada	para	los	Delitos	de	Odio	en	el	
Tribunal	Superior	de	Justicia	de	València.	"España	tiene	una	población	migrante	
importante,	y	no	registramos	un	nivel	de	criminalidad	más	alto	que	otros	países	de	
nuestro	entorno",	añade.	
	
A	Gisbert	le	preocupan	especialmene	algunas	"mentiras"	que	difunde	la	extrema	
derecha	sobre	los	inmigrantes	como,	por	ejemplo,	que	la	mayoría	de	delitos	sexuales	son	
cometidos	por	inmigrantes.	"Es	absolutamente	falso",	asegura.	"Tampoco	hay	ningún	
dato	para	relacionar	a	los	menores	extranjeros	no	acompañados	con	la	delincuencia",	
como	hacen",	subraya.	"Son	niños	y	niñas	que	cruzan	el	mar	sin	sus	padres,	y	lo	que	
hacen	con	ellos	es	intentar	despersonalizarlos	para	que	disminuya	la	solidaridad",	
concluye.	
	
Susana	Gisbert	acaba	de	interponer	un	recurso	contra	la	absolución	del	presunto	autor	
de	un	delito	de	odio,	que	"identificó	públicamente	como	inmigrantes	a	los	autores	de	la	
violación	de	una	chica	en	Cullera,	y	no	era	verdad.	Los	violadores	son	vecinos	de	Riola,	
un	pueblo	cercano".	"Es	una	vergüenza	la	manipulación	que	están	haciendo	con	este	
tema",	afirma,	porque	se	está	traduciendo	en	un	incremento	notable	de	los	delitos	de	
odio".	En	2019	se	duplicaron	este	tipo	de	delitos	en	València,	aunque	no	puede	
asegurarse	que	se	haya	producido	un	incremento	tan	considerable	en	realidad,	porque	
también	puede	ocurrir	que	la	población	tenga	un	mayor	conocimiento	de	las	
posibilidades	que	existen	para	denunciar	a	los	autores	y	asegurar	medidas	de	
protección	a	las	víctimas.		
	
Los	delitos	de	odio	son	de	dos	tipos.	De	acción	(como	palizas	a	migrantes	o	miembros	
del	colectivo	LGTBI)	o	de	expresión	(fundamentalmente	a	través	de	las	redes	sociales.	
"Los	autores	son	gente	que	antes	estaba	oculta	y	ahora	se	ve	apoyada	por	unos	líderes	
políticos,	y	probablemente	se	atreven	a	hacer	o	decir	cosas	que	antes	no	hacían	o	decían.	
También,	gracias	al	aparente	anonimato	que	proporcionan	las	redes	sociales",	expone	
Gisbert.	
	
“Escuchar	el	dolor	de	un	coche”	
	
Ayub	hizo	un	curso	de	hostelería	y	ha	encontrado	trabajo	en	un	restaurante	familiar	de	
València	a	media	jornada.	Ya	le	salen	muy	bien	las	paellas,	y	está	contento,	aunque	no	
tiene	contrato	de	trabajo:	"me	da	vergüenza	pedirlo	porque	me	tratan	muy	bien.	Me	hen	
enseñado.	Yo	no	sabía	nada.	Y	estoy	agradecido.	El	dueño	me	lleva	su	coche	a	casa	
cuando	terminamos	la	jornada".		
	
Trabaja	por	las	mañanas	y,	por	las	tardes,	sigue	estudiando.	Le	gustaría	ser	mecánico.	
	
	
	



-¿Por	qué	mecánico?	
	
-Me	gusta	abrir	un	motor	ver	qué	tiene.	Escuchar	un	coche	y	ver	dónde	tiene	el	dolor.	
	
	
	

	

	
	
Su	padre	también	es	mecánico,	aunque	compagina	ese	trabajo	con	la	agricultura,	como	
casi	todo	el	mundo	en	la	aldea	de	Marruecos	donde	nació.	Es	el	mayor	de	cinco	
hermanos	y	en	2017	decidió	emprender	un	viaje	que	le	cambió	la	vida.	De	Tánger	a	
Marruecos	en	moto	de	agua.	"Salto	por	aquí,	salto	por	allá,	y	llegamos	en	mitad	de	la	
noche.	Lo	primero	que	hicimos	fue	rezar	por	haber	salvado	la	vida".	Tenía	16	años.	
	
Después	de	pasar	por	dos	centros	de	acogida,	ahora	vive	en	un	pueblo	cercano	a	
Valencia	con	otros	chicos,	domina	perfectamente	el	castellano	y	empieza	a	hacerlo	
también	en	valencià.	Aunque	casi	no	tiene	tiempo	libre,	a	veces	juega	al	fútbol	con	otros	
chicos,	y	se	lleva	estupendamente	con	los	alumnos	y	profesores	de	su	colegio.		
	
Sin	embargo,	también	ha	sentido	el	rechazo.	"Muchos	me	dicen:	tú	no	tienes	cara	de	
moro",	explica.	También	me	han	llamado	"moro	de	mierda".	"¿Y	qué	vas	a	hacer?	¿Qué	
les	vas	a	contestar?	Nada”.		
	
Ayoub	intenta	no	hablar	en	árabe	cuando	está	en	la	calle	con	otros	chicos	de	su	país.		
	
	

	

Ayoub,	en	El	Puig	(Valencia),	donde	reside.																												.																																														Foto:	Vicent	Montagud	



	

“Hay	veces	que	enfurezco”	
	
"Me	duele	mucho	cuando	los	acompaño	a	la	playa	y	hay	gente	que,	al	verlos,	recoge	sus	
cosas	o	se	cambia	de	sitio",	explica	Isabel	Millán,	intérprete	y	mediadora.	"También	he	
escuchado	muchos	comentarios	racistas.	Hay	veces	que	enfurezco.	Otras	veces	me	
pongo	triste.	Al	final	es	gente	que	actúa	desde	la	ignorancia",	añade.	
	
Como	intérprete,	Millán	ha	trabajado	en	la	frontera	de	Ceuta,	en	dos	centros	de	
internamientos	de	extranjeros,	en	la	Jefatura	Superior	de	Policía	de	Valencia,	en	la	
fiscalía	y	en	dos	centros	de	menores.	La	Guardia	Civil	llegó	a	pedirle	ayuda	para	que	
intercediera	con	un	menor	que	se	habían	encontrado	en	los	bajos	de	un	camión	en	
Sagunto	(València),	a	cientos	de	kilómetros	de	la	frontera",	y	se	negaba	a	salir	de	su	
escondite.	"Tenía	la	cara	tan	negra	que	solo	se	le	veían	los	ojos.	Tenía	13	años.	Su	madre	
había	muerto.	Era	un	chico	muy	especial",	recuerda.	
	
Conoce	el	fenómeno	de	las	migraciones	desde	diferentes	perspectivas.	Y	lo	que	más	le	
molesta	es	la	estigmatización	de	los	menores.	"He	trabajado	con	más	de	900	y	le	puedo	
asegurar	que	solo	una	pequeñísima	parte	ha	dado	problemas	de	verdad",	explica	
	
-	¿Qué	considera	problemas	de	verdad?	
	
-	Pues	robar	una	chocolatina	en	un	supermercado,	algo	de	ropa,	tonterías.	A	lo	mejor	
una	bolsa	de	pistachos.	Una	botella	de	alcohol,	como	máximo,	que	han	robado	chicos	con	
dependencias.	Entre	los	900,	nunca	un	atraco.	
	
	
¿Cómo	influye	el	discurso	político?	
	
Entre	el	10	de	octubre	y	el	19	de	noviembre	de	2019,	en	el	mes	anterior	a	las	elecciones	
generales	del	10N,	se	publicaron	en	España	al	menos	167	noticias	sobre	"migrantes"	o	
migrantes".	27	de	ellas	estaban	relacionadas	directamente	con	VOX.	No	todas	las	
informaciones	son	favorables	a	sus	tesis,	pero	esta	formación	política	consiguió	
establecer	el	marco	del	debate:	consiguió	que	se	hablara	de	lo	que	le	interesaba	
electoralmente.		
	
¿Cómo	lo	hizo?	Con	titulares	como	este,	desmentido	por	numerosas	voces	autorizadas:	
"Abascal:	el	70%	de	los	que	están	imputados	por	manadas	son	extranjeros".	Con	vídeos	
como	este	contra	la	inmigración,	que	RTVE	retiró	del	horario	infantil	por	su	contenido	
violento.	Con	las	posteriores	reacciones:	"Denuncian	a	VOX	ante	la	fiscalía	por	sus	vídeos	
sobre	inmigración".	O	por	propuestas	como	esta:	"Ortega	Smith	exige	la	construcción	de	
un	muro	de	hormigón	en	la	frontera	de	Melilla".	
	
"Es	lo	que	he	denominado	“narrativa	tóxica”,	esto	es,	el	renovado	recurso	al	discurso	del	
buc	émissaire,	del	chivo	expiatorio	que	es	una	variante	del	viejísimo	recurso	al	miedo	
(primus	in	orbe	deos	facit	timor)	como	mensaje	primario	en	política,	está	presente	en	la	
estrategia	de	los	populismos	de	extrema	derecha.	Señalar	que	hay	un	enemigo	externo	
(por	utilizar	también	viejas	categorías	del	psicoanálisis	social)	sirve	para	arrojar	sobre	
él	todos	los	problemas	y	ocultar	la	ausencia	de	programas	políticos	que	tengan	como	
objetivo	modificar	el	statu	quo	desigualitario.	Para	ello	es	preciso	sembrar	la	sospecha,	
el	odio,	a	ese	culpable	difuso	que	se	puede	identificar	como	extraño	al	nosotros.	Y	a	esos	
efectos	se	le	deshumaniza,	se	le	atribuyen	todos	los	rasgos	del	enemigo",	explica	Javier	
de	Lucas,	catedrático	de	Filosofía	del	Derecho	y	Filosofía	Política.		



	
"Sería	una	profunda	equivocación	pensar	que	esta	es	una	novedad	desarrollada	por	los	
grupos	políticos	de	extrema	derecha.	Durante	décadas,	ha	existido	la	xenofobia	
institucional.	Y,	como	he	tratado	de	explicar	a	lo	largo	de	estos	años,	uno	de	sus	
instrumentos	privilegiados	ha	sido	el	Derecho	de	extranjería	o,	por	mejor	decir,	las	leyes	
de	inmigración,	que	han	desempeñado	una	función	básica	del	Derecho	a	la	que	no	se	
presta	atención	frente	a	las	más	visibles	(dirigir,	valorar,	sancionar	las	conductas):	me	
refiero	a	la	emisión	de	mensajes.	Porque	las	normas	son	mensajes	que	no	van	dirigidos	
en	este	caso	a	los	inmigrantes	directamente,	sino	sobre	todo	a	los	propios	ciudadanos.	A	
ellos	se	les	explica	qué	es	un	buen	inmigrante,	cuáles	son	sus	condiciones,	para	qué	está	
aquí.	Desde	una	visión	instrumental	y	economicista	presidida	por	el	objetivo	del	
beneficio:	que	no	nos	cuesten	más	de	lo	que	producen.	Y	eso	conduce	a	una	lógica	
jurídica	perversa,	en	la	que	los	inmigrantes	no	tienen	derechos	como	personas,	sino	por	
lo	que	nos	ofrecen	y	mientras	nos	los	ofrezcan,	como	mano	de	obra,	sin	más",	añade.	
	
¿Y	qué	se	puede	hacer	para	combatir	esta	dinámica?	"Normalizar	estos	discursos	
políticos	que	avalen	odiar	o	menospreciar	el	diferente	por	las	razones	que	sea	
incrementan	su	capacidad	de	captación	electoral	y	acaba	generando	comportamientos	
más	antisociales,	como	se	pudo	ver	con	el	discurso	xenófobo	de	buena	parte	de	los	
partidos	del	Brexit,	y	el	incremento	de	los	ataques	xenófobos	en	el	Reino	Unido",	
coincide	Gemma	Pinyol.		
	
"Hace	ya	tiempo	que	iniciativas	como	Antirumours	Global	y	otras	han	demostrado	
muchas	falsedades	como	estas.	Y	también,	que	compartir	esta	información	solo	no	sirve	
para	cambiar	lo	que	la	gente	cree.	A	veces,	porque	la	explicación	es	contraintuitiva	o	
pone	en	duda	los	apriorismos	de	la	gente.	la	información	es	imprescindible,	pero	no	es	el	
único	instrumento	para	promover	el	pensamiento	crítico.	Y	por	eso	cada	vez	hay	que	
innovar	en	las	acciones	para	desmontar	el	discurso	xenófobo,	que	no	puede	ser	nunca	
desmentir	una	por	una	sus	mentiras.	Porque	mientras	lo	haces,	como	decía	Lakoff,	
quienes	dirigen	el	debate	son	ellos",	concluye	Pinyol.	
	
	
¿Y	cómo	influyen	los	medios?	
	

Entre	las	167	noticias	publicadas	sobre	“migrantes”	o	“inmigrantes”	en	el	periodo	
analizado	(muchas	de	ellas	reproducidas	en	medios	diferentes	el	mismo	día)	hay	76	
referencias	a	una	“inmigración	masiva”,	a	pesar	de	que	en	ese	periodo	de	tiempo	se	
estaba	reduciendo	a	la	mitad	el	número	de	llegadas.	Hay	16	noticias	sobre	operaciones	
de	la	Policía	o	la	Guardia	Civil,	12	sobre	pateras	y	9	sobre	muertes.	En	general,	son	
informaciones	negativas	sobre	la	inmigración,	que	se	relaciona	con	un	fenómeno	
problemático.	
	
Hay	numerosos	ejemplos	de	lo	que	Van	Dijk	califica	como	estrategias	de	intensificación	
discursiva,	como	hipérboles,	metáforas	y	otras	figuras	retóricas.	“Avalancha	de	
inmigrantes”	es	una	de	las	más	repetidas.	También,	“oleada	de	pateras”.	O	“asaltos”,	que	
en	realidad	son	saltos,	a	las	vallas	de	Ceuta	y	Melilla.	
	
Es	destacable	la	disparidad	en	el	uso	de	fuentes.	Abundan	las	informaciones	elaboradas	
a	partir	de	fuentes	policiales	o	judiciales,	mientras	que	apenas	se	da	voz	a	los	migrantes	
o	a	las	asociaciones	que	se	dedican	a	defender	sus	derechos	ciudadanos.	También,	
muchas	referencias	a	la	nacionalidad	de	migrantes	únicamente	en	contextos	negativos.	
Una	praxis	que	desaconsejan	todos	los	libros	de	estilo	en	la	profesión.	
	



¿Cómo	afecta	todo	esto	a	la	percepción	que	tienen	los	ciudadanos	de	las	migraciones?	
Diversos	estudios	han	demostrado,	por	ejemplo	para	Suiza	e	Italia,	que	los	delitos	
cometidos	por	extranjeros	tienen	una	probabilidad	de	ser	reportados	en	los	diarios	que	
es	dos	veces	la	de	los	delitos	cometidos	por	nacionales.	“Leer	este	tipo	de	noticias	
aumenta	la	probabilidad	de	votar	a	partidos	populistas.	Pero,	al	mismo	tiempo,	el	poder	
de	los	medios	para	alimentar	prejuicios	y	desmontarlos	no	es	simétrico.	Publicar	datos	
reales	sobre	el	tamaño	de	los	flujos	o	la	tasa	de	delincuencia	no	desmontan	los	prejuicios	
asentados	previamente	sobre	la	asociación	entre	inmigración	y	delincuencia,	por	
ejemplo”,	explica	Amparo	González.	
	
Las	malas	prácticas	periodísticas	
en	la	cobertura	del	fenómeno	
migratorio	no	es	un	problema	
exclusivo	de	España.	Según	la	
últimas	encuestas	elaborado	por	el	
Eurobarómetro,	un	amplia	
mayoría	de	los	ciudadanos	
europeos	se	consideran	“nada”	o	
“no	muy	bien”	informados.		
	
Para	Javier	de	Lucas,		“la	
responsabilidad	de	los	medios	de	
comunicación	ha	sido	y	es	
abrumadora.	Con	pocas	
excepciones,	han	sido	funcionales	a	
ese	mensaje	instrumental	que	tiene	que	utilizar	a	la	vez	la	coartada	del	miedo	y	de	
nuestra	superioridad	moral.	Sus	mensajes	por	tanto	han	sido:	necesitamos	algunos,	pero	
no	los	que	llegan,	que	son	demasiados	porque	no	podemos	asumir	toda	la	miseria	del	
mundo	y	porque	producen	problemas,	que	rompen	la	cohesión	social,	que	no	se	
“integran”,	que	están	asociados	a	la	criminalidad	más	rechazable:	narcotráfico,	
terrorismo,	violencia	sexual.	Se	ha	destacado	el	origen	extranjero	cada	vez	que	un	
inmigrante	delinque,	etcétera”.	
	
“Y	a	lo	más	que	se	ha	llegado	ha	sido	a	la	mirada	paternalista,	los	reportajes,		las	
historias	que	nos	hacen	llorar	y	nos	despiertan	la	idea	de	limosna	periódica	(que	
además	produce	beneficios	de	share):	“salvar”	a	algunos	pobres	desharrapados,	hacer	
maratones	en	las	televisiones,	contar	historias	desgarradoras	para	vender	más,	que	es	
para	lo	que	está	la	mayor	parte	de	los	medios	de	comunicación:	producir	beneficios	a	los	
holdings	empresariales	que	les	pagan.	Lo	que	creo	es	que	esta	es	la	regla	general	del	
tratamiento	en	los	medios,	sobre	todo	en	radio	y	no	digamos	en	TV,	donde	los	análisis	
que	supongan	un	mínimo	de	complejidad	están	desterrados,	porque	aburren	y	
sobrepasan	el	minuto	máximo	que	te	conceden	para	“estos	temas”,	concluye	Javier	de	
Lucas.	
	
“El	trabajo	cara	a	cara,	a	nivel	local	y	comunitario,	es	indispensable	e	irremplazable	en	la	
lucha	contra	los	rumores,	prejuicios	y	estereotipos,	no	sólo	sobre	inmigración,	pero	
especialmente.	En	este	sentido	la	Estrategia	Anti-rumores	es	una	de	las	experiencias	
más	ilustrativas	de	cómo	funciona	la	generación	de	prejuicios	y	cómo	hay	que	trabajar	
para	desmontarlos	eficazmente.	Y	podemos	concluir	que	afrontamos	esta	batalla	desde	
una	posición	de	partida	de	inferioridad,	pues	el	tiempo	y	los	recursos	que	se	necesitan	
para	combatir	el	discurso	prejuicioso	son	mayores	que	los	que	se	requieren	para	
difundirlo”,	añade	Amparo	González.	
	



El	teatro	como	terapia	
	

Abderrahim,	Lahcen	y	Ayoub	son	tres	de	los	protagonistas	de	Ahir/Demà,	un	
documental	dirigido	por	Raúl	Riebenbauer,	en	el	que	muestra	un	taller	de	creación	
escénica	organizado	en	el	centro	de	recepción	de	menores	de	Bunyol.	Dos	integrantes	de	
la	compañía	Pont	Flotant	trabajan	con	los	chicos	para	que	desarrollen	su	creatividad,	
aprendan	a	trabajar	en	equipo	y	se	olviden	por	unas	horas	de	todo	lo	que	les	preocupa.		
	
	

	
	

	
Trece	adolescentes	caminan	dando	vueltas	sobre	un	escenario	improvisado.		
	
“Cuando	me	encuentre	a	alguien	de	cara,	lo	voy	a	saludar	como	si	hiciese	tres	días	que	
no	lo	he	visto”,	les	pide	Pau,	una	de	las	responsables	del	proyecto.	
	
Lahcen	la	mira,	sonríe,	tiene	vergüenza.	Le	han	dejado	un	sombrero	y	parece	que	le	sirve	
como	muleta	para	vencer	su	timidez.		
	
“Ahora,	como	si	hiciera	un	año	que	no	nos	hemos	visto”,	les	vuelve	a	retar	Pau.	
	
“Me	puse	nervioso”,	recuerda,	“y	pensé	que	no	lo	podría	hacer.	Me	costaba	que	me	
salieran	las	palabras.	Luego	me	dije	a	mí	mismo:	voy	a	hablar.	Y	lo	conseguí”.	
	
Ensayan	una	y	otra	vez.	El	final	de	la	actividad	es	una	actuación	con	público.	Es	gente	del	
pueblo	donde	está	el	centro	de	menores.	Los	chicos	sienten	las	presión.	Se	animan		unos	
a	otros	antes	de	salir	a	escena.	Quieren	hacerlo	bien.	Y	lo	consiguen.		
	
El	público	también	disfruta.	Por	un	instante	se	han	roto	las	barreras.	No	hay	distancia	
entre	nosotros	y	ellos.	El	contacto	termina	con	el	miedo,	con	el	rechazo,	con	los	
prejuicios.		
	
Cuando	acaba	la	obra	Aderrahim	sube	al	autobús	y,	después	de	pagar	el	billete,	vuelve	a	
meterse	las	manos	en	los	bolsillos.	
	
	
	

Fotograma	del	documental	Ahir/Demà,	dirigido	por	Raul	Riebenbauer.		



Memoria	explicativa	
	
1.	Introducción	y	descripción	del	proyecto.		
	
Trabajo	de	investigación	periodística	a	partir	del	análisis	de	datos	sobre	las	causas	del	
ascenso	de	formaciones	populistas,	ultranacionalistas	o	de	extrema	derecha,	que	tienen	
en	común	un	mensaje	de	rechazo	a	los	trabajadores	de	origen	extranjero	y	a	la	acogida	
de	personas	refugiadas	en	la	Unión	Europea	(UE)	y	los	Estados	Unidos	(EEUU).	El	
objetivo	es	responder	a	la	siguiente	pregunta:		
	

-	¿Existe	en	la	actualidad	una	“crisis	migratoria”?	Y,	si	no	es	así,	¿cómo	se	explica	el	

incremento	del	voto	antiinmigración?	

	
Los	datos	analizados	indican	que	no	existe	una	crisis	migratoria	en	la	Unión	Europea.	
Hubo	un	aumento	considerable	del	numero	de	llegadas	en	2015	pero,	desde	entonces,	
no	ha	dejado	de	descender.		
	
*	Metodología.	Para	argumentar	esta	tesis	hemos	utilizado	las	bases	de	datos	de	
UNHCR,	Frontex	y	ACNUR,	que	nos	han	permitido	analizar	y	elaborar	visualizaciones	a	
partir	del	número	de	personas	migrantes	y	refugiadas,	por	tierra	y	por	mar,	durante	la	
última	década.	
	
Tampoco	en	España	puede	afirmarse,	con	propiedad,	que	exista	una	crisis	migratoria	en	
la	actualidad.	Hubo	un	repunte	en	el	número	de	entradas	irregulares	en	el	país	en	2018,	
pero	en	el	año	siguiente	descendió	el	49,4%.	
	
*	Metodología.	En	este	apartado	hemos	utilizado	la	base	de	datos	del	Ministerio	del	
Interior.	En	la	visualización	se	han	utilizado	únicamente	los	correspondientes	a	las	
entradas	por	mar	porque	no	hay	datos	disponibles	a	las	entradas	por	tierra	durante	la	
década	pasada.	
	
Una	situación	parecida	ocurre	en	los	Estados	Unidos,	donde	la	presión	migratoria	es	
ahora	considerablemente	inferior	a	la	registrada	durante	las	presidencias	de	Barack	
Obama	y	George	W.	Bush,	y	muy	inferior	a	la	que	se	produjo	con	otras	administraciones	
anteriores.	
	
*	Metodología:	Hemos	utilizado	la	base	de	datos	del	Departamento	de	Estado	del	
gobierno	de	los	Estados	Unidos.	
	
El	reportaje	aborda	también	una	serie	de	objetivos	secundarios:	
	
-	¿Si	no	existe	una	crisis	migratoria,	como	demuestran	los	datos,	por	qué	muchos	

ciudadanos	españoles	y	europeos	tienen	esa	percepción?	

	

La	percepción	de	las	migraciones	como	un	problema	en	España,	según	la	serie	histórica	
de	los	barómetros	del	CIS,	no	se	corresponde	con	el	porcentaje	de	población	extranjera.	
Parece	tener	mayor	relación	con	el	número	de	llegadas	de	inmigrantes	por	mar	(aunque	
supongan	un	porcentaje	mínimo	del	total)	y	con	otros	acontecimientos,	como	las	
elecciones	generales	de	2019.	
	



*	Metodología:	Hemos	cruzado	los	datos	del	CIS	sobre	la	preocupación	ciudadana	por	la	
inmigración,	durante	los	últimos	diez	años,	con	los	porcentajes	de	población	extranjera	
(datos	del	INE)	que	ha	residido	en	nuestro	país	en	el	mismo	periodo	de	tiempo	y	con	el	
número	de	llegadas	por	mar	(Ministerio	del	Interior).	
	
También	en	la	Unión	Europea	existe	una	percepción	distorsionada	del	fenómeno	
migratorio.	Los	ciudadanos	piensan	que	hay	más	migrantes	de	los	que	realmente	acoge	
cada	país.	
	
*	Metodología:	En	este	punto	hemos	cruzado	los	datos	de	la	última	encuesta	realizada	
por	el	Eurobarómetro	sobre	percepción	del	fenómeno	migratorio	con	los	de	Eurostat	
sobre	porcentaje	de	población	extranjera	residente	en	cada	país.	
	
-¿Hay	relación	entre	la	presión	migratoria	y	el	ascenso	del	voto	antiinmigración?	
	
A	escala	europea,	no	lo	parece.	Los	países	donde	se	registran	los	mayores	porcentajes	de	
voto	antiinmigrante,	la	presión	migratoria	es	mínima,	y	otros	países	que	acogen	un	
número	mucho	mayor	de	extranjeros	no	comunitarios	con	el	resultado	de	un	porcentaje	
de	voto	neopopulista	o	de	extrema	derecha	cercano	al	cero.		
	
*	Metodología:	En	este	apartado	hemos	comenzado	utilizando	los	resultados	de	las	
últimas	elecciones	al	Parlamento	Europeo.	Para	determinar	qué	partidos	conforman	lo	
que	denominamos	neopopulismo	o	extrema	derecha	nos	hemos	ayudado	del	proyecto	
populist	en	el	que	participan	Amsterdam	Institute	for	Social	Science	Research,	The	
Guardian	y	ECPR	Standing	Group	on	Extremism	and	Democracy.	Después,	hemos	
cruzado	los	datos	correspondientes	al	resultado	de	esos	partidos	en	las	elecciones	
europeas	con	las	últimas	estadísticas	disponibles	de	Eurostat	sobre	el	porcentaje	de	
población	extranjera	no	comunitaria	(la	que	provoca	mayor	rechazo)	en	cada	país.	
	
Tampoco	en	España	parece	haber	una	relación	directa	entre	el	voto	antiinmigración	
(concentrado	en	VOX	durante	las	elecciones	generales	del	10	de	noviembre	de	2019)	y	
la	presión	migratoria	si	atendemos	a	los	resultados	por	circunscripciones	electorales	o	
municipios.	
	
*	Metodología:	Hemos	cruzado	los	resultados	de	VOX	en	las	elecciones	generales	
(disponibles	en	la	página	web	del	Ministerio	de	Interior)	y	los	hemos	cruzado	con	el	
último	padrón	sobre	población	extranjera	elaborado	por	el	INE.	
	

-¿Reciben	los	migrantes	más	de	lo	que	aportan	al	estado?	

	
Es	el	lugar	común	en	el	discurso	de	los	partidos	neopopulistas	o	de	extrema	derecha	que	
ha	resultado	más	fácil	desmontar	con	datos.	Numerosos	estudios	elaborados	por	
diferentes	instituciones	de	prestigio	así	lo	demuestran	y	lo	corroboran,	de	manera	
unánime,	todos	los	especialistas	entrevistados.	
	
*	Metodología:	Hemos	utilizados	los	datos	del	último	informe	elaborado	por	el	CES	y	lo	
hemos	sometido	al	análisis	de	diferentes	expertos.	
		
-¿Es	correcto	vincular	las	migraciones	con	la	delincuencia?	
	
La	proporción	de	extranjeros	condenados	por	delincuencia	en	España	el	año	pasado	fue	
mayor	que	entre	los	nacionales.	Sin	embargo,	no	hay	estadísticas	oficiales	sobre	la	
relación	entre	la	población	migrante	y	cada	uno	de	los	delitos,	y	los	especialistas	
consultados	subrayan	que	hay	un	mayor	porcentaje	de	migrantes	en	situación	de	



exclusión	social,	y	por	tanto	en	situación	de	vulnerabilidad,	por	lo	que	no	está	justificada	
la	alarma	social	por	este	asunto.	
	
*	Metodología:	En	este	apartado	hemos	recurrido	al	Registro	Central	de	Penados	del	
INE	correspondiente	a	2019	y	hemos	sometido	los	datos	al	análisis	de	expertos.	
También	hacemos	referencia	a	los	datos	de	la	Fiscalía	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	
de	Valencia	sobre	delitos	de	odio.	
		
-¿Qué	influencia	tiene	el	discurso	político	en	la	generación	del	rechazo	a	los	

migrantes?	

	

Todos	los	especialistas	consultados	para	elaboración	de	este	reportaje	coinciden	en	que	
la	oferta	política	de	los	partidos	neopopulistas	o	de	extrema	derecha	es	la	variable	más	
determinante	para	explicar	las	causas	del	ascenso	del	voto	antiinmigración	en	España	y,	
también,	en	el	resto	de	países	de	la	Unión	Europea.	De	hecho,	aseguran,	es	la	única	que	
puede	destacarse	en	todos	los	países	donde	crece	el	rechazo	a	los	trabajadores	
extranjeros.	
	
*	Metodología:	Hemos	recopilado	167	noticias	publicadas	en	los	medios	de	
comunicación	españoles	sobre	“migrantes”	o	“inmigrantes”,	en	el	periodo	comprendido	
entre	el	10	de	octubre	y	el	19	de	noviembre	de	2019,	el	mes	anterior	a	las	elecciones	
generales	del	10N	en	España.	27	de	ellas	estaban	relacionadas	directamente	con	VOX	y	
las	hemos	sometido	al	fact	checking	de	los	especialistas	para	determinar	su	veracidad.	
	
-¿Y	qué	papel	tienen	en	este	proceso	los	medios	de	comunicación?	

	

La	mayoría	de	las	167	noticias	publicadas	sobre	“migrantes”	o	“inmigrantes”	aportan	
una	visión	negativa	sobre	este	fenómeno,	que	se	relaciona	con	dos	lugares	comunes:	la	
inmigración	es	problemática	y	masiva,	a	pesar	de	que	en	el	citado	periodo	se	estaba	
reduciendo	a	la	mitad	la	entrada	irregular	de	inmigrantes	en	España	y	permanecía	
prácticamente	invariable	el	número	total	de	extranjeros	comunitarios	y	no	comunitarios	
residentes	en	nuestro	país.	
	
*	Metodología:	Hemos	analizado	las167	noticias	publicadas	en	los	medios	de	
comunicación	en	el	periodo	analizado	y	las	hemos	sometido	al	escrutinio	de	
especialistas.	
	
2.	Marco	teórico	
	
-	Periodismo	de	datos.	
	
Gray,	Jonathan,	Chambers,	Lucy,	Bounegru,	Liliana	(2012).	The	Data	Journalism	
Handbook.	Newton,	Massachusetts,	EEUU:	O’Reilly	Media.	
How	to	be	a	data	journalist	(2010).	En	línea.	Paul	Bradshaw.	The	Guardian.	(Consulta:	
abril	de	2019).	https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/oct/01/data-
journalism-how-to-guide	
	
*	Conceptos	clave:	El	periodismo	de	datos	como	un	puzle,	cuyas	piezas	se	resumen	en	
cuatro:	Finding	data,	Interrogating	data,	Visualising	data,	Mashing	data.	Necesidad	de	
comenzar	la	investigación	con	una	pregunta	que	deberá	ser	desarrollada.	Herramientas	
de	visualización	y	fuentes	abiertas.	
	



Peiró,	Karma;	Guallar,	Javier.	Introducció	al	periodisme	de	dades.	Característiques,	
panoràmica	i	exemples.	Revista	de	biblioteconomia	I	documentació.	(págs	22-36)	
	
*	Conceptos	clave:	Relación	del	periodismo	de	datos	con	otras	especialidades,	como	el	
periodismo	de	investigación,	el	periodismo	de	precisión,	la	documentación	periodística,	
la	infografía,	el	fact	checking	y	el	open	data	o	big	data.		
	
¿Qué	es	el	periodismo	de	datos?	(2013).	En	línea.	Cuadernos	de	periodistas.	(Consulta:	
abril	de	2019).	
	
*	Conceptos	clave:		Gráficos	interactivos	inteligentes.	Mahsups	para	combinar	
diferentes	fuentes.		
	
-	Visualización	de	datos.	

	

Cairo,	Alberto	(2017).	Análisis	y	visualización	de	datos.	Barcelona:	UOC.		
	
*	Conceptos	clave:	Realismo	dependiente	del	modelo.	La	simplicidad	como	el	resultado	
de	eliminar	lo	obvio	y	añadir	lo	significativo.	Interés	de	los	valores	promedio	y	las	
excepciones.		
	
Cairo,	Alberto	(2011).	Visualizar.	Barcelona:	UOC.		
	
*	Conceptos	clave:	Arquitectura	de	la	información.	Información	desestructurada	como	
sinónimo	de	la	realidad.	Tecnología-plural	para	transformar	datos	en	información	
semántica.	La	paradoja	de	la	belleza.	
	
-	Periodismo	de	investigación.	

	
Hunter,	Mark	Lee	(2013).	UNESCO	Office	Montevideo	and	Regional	Bureau	for	Science	in	
Latin	America	and	the	Caribbean.		
	
*	Conceptos	clave:	Investigación	basada	en	hipótesis.	Mapa	de	fuentes.	Estrategias	de	
aproximación	testigos.	Metodología	para	la	obtención	de	datos.	Estructura	picaresca	
(Hunt).		
	
-	Análisis	crítico	del	discurso	periodístico.	

	
Igartua,	Juan	José;	Muñiz,	Carlos	(2007).	Medios	de	comunicación,	inmigración	y	sociedad.	
Ediciones	Universidad	de	Salamanca.		
Capítulo	1.	El	discurso	racista	(Teun	A.	Van	Dijk)	
	
*	Conceptos	clave:	Intensificación	y	atenuación	discursiva.	La	interfaz	cognitiva.	El	
papel	del	contexto.		
	
Capítulo	2.	Newsmaking	y	gatekeeping:	cómo	se	producen	las	noticias.	(José	Carlos	
Lozano).	
	
*	Conceptos	clave:	Filtros	en	la	selección	de	noticias.	Condicionantes	empresariales	e	
individuales.		
	
Capítulo	8.	El	tratamiento	de	la	inmigración	en	los	medios	de	comunicación.	Un	análisis	
comparativo	entre	prensa	y	televisión.	(Carlos	Muñiz,	Juan	José	Igartua	y	José	Antonio	
Otero).	



	
*	Conceptos	clave:	Framing	de	las	informaciones	sobre	inmigración.	Encuadres	
noticiosos.		
	
-	Teoría	de	la	comunicación	

	
Lakoff,	George	(2014).	No	pienses	en	un	elefante.	Madrid,	Editorial	Complutense.	
	
	*	Conceptos	clave:	El	cambio	de	marco	para	el	cambio	social.	El	poder	de	las	imágenes.	
Características	del	discurso	público.		
	
Llibre	d’estil	de	CVMC.	Apartado	4.9.	Minories,	immigració,	racisme	i	xenofòbia.	
https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/2017/12/Llibre-destil-CVMC_web.pdf	
	
Manual	de	estilo	RTVE.	Apartado	5:	Cuestiones	sensibles.	http://manualdeestilo.rtve.es	
	
3.	Herramientas	
	
-Visualizaciones		

	

Para	el	proceso	de	limpieza	de	datos	hemos	utilizado	Excel	y	las	visualizaciones	están	
elaboradas	con	Flourish.		
	
-Entrevistas	

	
Las	entrevistas	con	Abderrahim,	Lahcen	y	Ayoub	fueron	realizadas	en	persona	entre	el	3	
de	enero	y	el	18	de	enero	de	2019.	Para	grabar	el	sonido	utilizamos	la	aplicación	“notas	
de	voz”	nativa	del	Iphone	6.		
	
Las	aportaciones	de	Gemma	Pinyol,	Amparo	González	y	Javier	de	Lucas	las	recopilamos	
por	mail,	porque	se	encontraban	en	diferentes	ciudades	en	el	momento	de	la	
elaboración	de	este	reportaje.		
	
A	la	fiscal	Susana	Gisbert	la	entrevistamos	en	su	despacho,	tomando	notas.	La	psicóloga	
Nuria	Carrió	y	la	intérprete	Isabel	Millán	nos	dieron	su	testimonio	por	teléfono.	
	
Con	Jorge	Galindo,	que	actualmente	reside	en	Bogotá	(Colombia)	intercambiamos	notas	
de	voz	por	Whatsapp.	
	
-Fotografías	

		
Estaán	realizadas	con	un	Iphone	6	y	retocadas	con	ek	programa	nativo	de	IOS.	
	

4.	Conclusiones	y	recomendaciones	
	

La	tesis	fundamental	queda	confirmada:	en	la	actualidad	no	existe	una	“crisis	
migratoria”,	ni	en	España	ni	el	resto	de	la	Unión	Europea.	También	verificamos	los	
objetivos	secundarios:	el	ascenso	de	la	extrema	derecha	xenófoba	no	está	relacionada	
con	la	presión	migratoria	–como	mantiene	un	discurso	habitual	en	los	medios	y	el	
debate	político-	sino	con	la	utilización	que	hacen	de	este	fenómeno	unos	determinados	
líderes	políticos	con	la	colaboración	(en	ocasiones	involuntaria)	de	los	medios	de	
comunicación	que	reproducen	sus	mensajes	de	manera	acrítica.	Unos	y	otros	
contribuyen	a	generar	una	percepción	distorsionada	del	fenómeno	migratorio	en	la	



sociedad,	que	percibe	la	llegada	de	trabajadores	extranjeros,	no	como	una	oportunidad	
sino	como	un	problema.	Ofreceremos	el	reportaje	a	La	Marea	para	ser	publicado.	Es	una	
línea	de	investigación	en	la	que,	opinamos,	merece	la	pena	seguir	trabajando.	Tal	vez,	en	
formato	web,	introduciendo	elementos	grabados	en	vídeo	y	visualizaciones	más	
atractivas.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Apéndice	
	
Noticias	sobre	“migrantes”	o	“inmigrantes”	publicadas	en	la	

prensa	española	en	el	periodo	analizado	

	
	

1. Las	muertes	de	migrantes	en	el	mar	tratando	de	llegar	a	España.	20minutos,	
Infolibre,	Europa	Sur.		

	
2. El	gobierno	alcanza	la	meta	de	reducir	a	la	mitad	la	inmigración	irregular.	El	

País.	La	Vanguardia.	
	

3. Lo	que	dicen	los	datos	sobre	el	supuesto	vínculo	entre	el	supuesto	vínculo	entre	
inmigración	y	delincuencia	agitado	por	VOX	en	campaña.	Eldiario	
	

4. Las	mentiras	de	VOX	sobre	inmigración.	Diario	16	
	

5. Sí,	la	violencia	que	muestra	Vox	debe	ir	fuera	del	horario	infantil.	La	Vanguardia	
	

6. En	qué	se	parecen	las	medidas	de	Francia	en	inmigración	y	las	del	programa	de	
VOX.	La	Información	

	
7. Aumenta	la	llegada	de	inmigrantes	ilegales	a	España	en	un	12%.	Las	Provincias.	

La	Información.	
	

8. La	inmigración:	así	ha	cambiado	(en	España).	Las	Provincias	
	

9. Nueve	inmigrantes	fallecidos	en	una	patera	volcada	en	Lanzarote.	Moncloa.com	
	

10. Ascienden	a	nueve	los	migrantes	muertos	en	el	naufragio	de	la	costa	de	
Lanzarote.	RTVE.	
	

11. Cuatro	personas	mueren	en	un	cayuco	que	intentaba	llegar	a	Canarias.	El	País.	
	

12. Unos	300	migrantes	llegan	a	costas	españolas	en	menos	de	24	horas:	5	muertos	
y	un	desaparecido.	Europa	Press.	
	

13. Nuevas	rutas,	más	caras	y	peligrosas	para	los	inmigrantes.	El	País	
	

14. Al	menos	271	inmigrantes	muertos	en	el	mar	intentando	llegar	a	Andalucía	en	
2019.	La	Vanguardia	
	

15. Más	de	cien	migrantes	han	perdido	la	vida	intentando	llegar	a	Andalucía.	Diario	
de	Cádiz.	
	

16. Desciende	más	de	la	mitad	las	llegadas	de	migrantes	en	España	en	2019,	pero	
repuntan	hacia	Canarias.	Europa	Press	
	

17. La	llegada	de	inmigrantes	a	Canarias	ha	aumentado	un	21%	en	lo	que	llevamos	
de	año.	Gran	Canaria.	



	
18. El	edil	Aniorte	(Ciudadanos)	sugiere	el	envío	de	los	refugiados	a	la	España	

vaciada.	El	País	
	

19. El	Ayuntamiento	de	Madrid	propone	enviar	a	los	refugiados	a	la	España	vaciada.	
El	Periódico	
	

20. El	Ayuntamiento	propone	realojar	a	los	refugiados	en	“zonas	especialmente	
despobladas”	de	la	España	vaciada.	El	Mundo.	
	

21. Primera	condena	a	inmigrantes	por	organizar	un	salto	masivo	a	la	valla	de	
Melilla.	ABC,	RTVE,	20minutos,	El	País,	EFE.	
	

22. El	Defensor	del	pueblo	alerta	sobre	la	xenofobia	contra	los	menores	migrantes	
desatada	en	campaña.	El	País	
	

23. Desarticulado	un	grupo	albanés	de	inmigración	irregular	a	Reino	Unido.	
Moncloa,	El	Cierre	Digital,	Europa	Press	(4)	
	

24. Más	de	300	ciudadanos	ceden	su	voto	a	hijos	de	inmigrantes.	20	minutos,	
Europa	Press	
	

25. España	ha	acogido	voluntariamente	a	más	de	1.100	rescatados	por	ONG	en	el	
mar	en	el	último	año.	Infolibre	
	

26. La	policía	de	Grecia	encuentra	a	41	inmigrantes	en	un	camión	frigorífico.	El	
Confidencial.	
	

27. Medio	centenar	de	detenidos	en	una	macro	operación	contra	el	narcotráfico	y	la	
inmigración	ilegal	en	Andalucía.	Nius,	El	País	(“)	
	

28. Llegada	masiva	de	inmigrantes	a	Alicante	en	las	últimas	horas.	Cope	
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