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Framing immigrants and/or displaced people to Lampedusa  
during the Arab Spring
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Resumen

Este artículo aborda el discurso mediático con que se cubrió la crisis humanita-
ria que tuvo lugar en Lampedusa y por extensión en la UE durante el primer semestre 
de 2011 como consecuencia de la primavera árabe. La inestabilidad en el norte de 
África conllevó significativos movimientos de población a los países vecinos. El es-
tudio, empírico, se sustenta en el análisis crítico del discurso y, sobre todo, en la teo-
ría del encuadre. Los interrogantes de la investigación son: a) si los periódicos más 
leídos en España (Abc, El Mundo, El País, El Periódico y La Vanguardia) describie-
ron a quienes llegaron a Europa como refugiados o solicitantes de asilo (encuadre 
de víctima) o como inmigrantes (encuadre de intruso, esto es, encuadre conflictivo), 
b) si los cinco diarios lo hicieron de la misma forma, y c) si hubo alteraciones del 
enfoque a lo largo del período de cuatro fases objeto de estudio.

Palabras clave: Inmigrantes; refugiados; Primavera árabe; Unión Europea; 
medios de comunicación; encuadre.

(*) La investigación forma parte del Proyecto del Plan Nacional de I+D+i Colectivos en 
los márgenes: Su exclusión por el Derecho en tiempos de crisis (DER2012-34320, Ministerio 
de Economía y Competitividad). Una primera versión de este trabajo se presentó en la Inter-
national Conference of Political Communication (International Political Science Association, 
Granada, 12 y 13 de septiembre, 2013). Agradezco a Juan J. Igartua su colaboración en este 
proceso. Extiendo mi agradecimiento, muy sinceramente, a los revisores anónimos de la revista.
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Abstract

This paper examines media discourse regarding the humanitarian crisis that took 
place in Lampedusa and by extension in the European Union during the first semester 
of 2011 as a result of the Arab Spring. Instability in North Africa became the source 
of outflows towards neighbouring countries. The empirical analysis encompasses both 
frame and critical discourse analysis. The questions are a) whether the most read news-
papers in Spain (Abc, El Mundo, El País, El Periódico, and La Vanguardia) framed 
people coming to Europe as asylum-seekers/refugees (victim-frame) or as immigrants 
(intruder-frame, i.e. conflict-frame), b) whether the five of them did it in the same way, 
and c) whether frame-shifts took place over the four-periods time.

Key words: Immigrants; refugees; Arab Spring; European Union; mass media; framing.
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I. Introducción

El objeto de este trabajo es analizar el discurso mediático a propósito 
de cuanto sucediera como consecuencia del incremento significativo en la 
isla italiana de Lampedusa de personas procedentes de los primeros países 
en los cuales tuvo lugar lo que desde principios de 2011 se conociera como 
primavera árabe. Tales personas podían ser tratadas, miradas como víctimas 
(desplazados, personas susceptibles de asilo, refugiados) o como intrusos, 
una amenaza para las sociedades receptoras (inmigrantes).

Los medios de comunicación también informaron de los movimientos 
de población que, por parte de los mismos colectivos, tuvieron lugar por las 
fronteras terrestres de sus países de procedencia, Túnez y Libia. Asimismo, 
publicaron artículos en los que se hacía referencia a los desplazamientos 
que provocaron los conflictos civiles de los Balcanes en la pasada década 
de los noventa. El 91% de las alusiones a quienes cruzaban las fronteras de 
la antigua Yugoslavia se hicieron en términos de refugiados. En el caso de 
los movimientos transfronterizos del norte de África, el porcentaje se eleva 
al 100% de las alusiones (1). Pretendemos aquí conocer la opinión que pudo 
haber conformado en la ciudadanía el tratamiento informativo de la crisis 

 (1) Los datos proceden del material empírico objeto de investigación en este estudio 
(vide infra).
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de Lampedusa. Siendo el mismo de tipo de personas las que cruzaron las 
fronteras terrestres del Magreb que las que cruzaron el Mediterráneo hacia 
Europa, ¿reprodujeron los medios el enfoque adoptado en relación con las 
primeras (víctimas) al informar de las segundas o adoptaron un enfoque dis-
tinto (intrusos)? Se trata, pues, de conocer la representación, la imagen que 
de los otros de Lampedusa se trasladó a la ciudadanía a través de los medios 
de comunicación, y de saber si el discurso mediático (de Abc, El Mundo, El 
País, El Periódico y La Vanguardia) fue homogéneo en el tiempo e indepen-
diente de la orientación ideológica de los diarios en cuestión.

Para simplificar las referencias a nuestra población objeto de estudio alu-
diremos a ellos como IDL (Inmigrantes y/o Desplazados en, de o con destino 
a Lampedusa/Europa). Se trata de una cuestión desatendida hasta ahora en el 
ámbito académico. Como se recoge en el siguiente apartado, la literatura ha 
abordado el análisis del tratamiento informativo de los inmigrantes y de los 
demandantes de asilo, pero por separado. En este artículo nos preguntamos si 
el discurso mediático hizo de los IDL inmigrantes (factores de riesgo) o des-
plazados (factores en riesgo) (2). De forma complementaria, analizaremos si al 
abordar su presencia en Lampedusa y, por extensión, en Europa, en la Europa 
comunitaria, entendieron los medios que el problema que se había de solventar 
era suyo (de los otros de Lampedusa, en riesgo, fueran inmigrantes o desplaza-
dos) o nuestro (de las sociedades receptoras). En última instancia (vide fig.1), 
si adoptaron los medios un enfoque conflictivo o un enfoque de acogida.

II. Marco teórico

Los medios de comunicación influyen, coadyuvan a la conformación de 
las percepciones, opiniones y actitudes de quienes se exponen a ellos y, por 
extensión, del conjunto de la población. Desde la teoría del análisis crítico 
del discurso (ACD) se sostiene que «los medios informativos no describen ni 
registran los sucesos noticiables del mundo de forma pasiva, sino que los (re)
construyen activamente» (Van Dijk, 1997: 79). Las «representaciones sociales 
compartidas» de la realidad (Van Dijk, 1993: esp. 257-58) responderían, así, al 
discurso de las élites, entre las que se encontrarían los medios de comunicación 
de masas. En otros términos, el ACD parte de que el discurso, mediático en el 
caso que nos ocupa, es funcional al dominio que se alcanza y/o consolida.

Desde la teoría del establecimiento de la agenda (agenda-setting theory) 
se ha demostrado empíricamente que el énfasis mediático en una cuestión 
determinada incide en la importancia asignada a la misma por la ciudadanía; 
tal énfasis es la resultante de factores como lo destacado del lugar donde apa-

 (2) Se toman aquí los sintagmas factores en riesgo y de riesgo de De Lucas y Añón (2013).
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recen las noticias, el espacio o tiempo que se le dedica, la medida en que el 
asunto queda recogido en titulares o el acompañamiento de material gráfico 
(vide v.gr. McCombs y Shaw, 1972; Perse, 2001; Wanta y Ghanem, 2007; 
Bulkow et al., 2013). Quienes se aproximan al estudio de la cobertura me-
diática atendiendo a los encuadres, marcos o enfoques (framing theory) (3) 
han cuantificado igualmente la medida en que los medios, además de fijar la 
agenda pública (de temas), inducen en el público una forma de pensar sobre 
tales temas, una forma de entenderlos (vide v.gr. Scheufele y Tewksbury, 
2007; De Vreese et al., 2011). Druckman et al., por su parte, han compro-
bado la relevancia de la teoría del enfoque demostrando la estabilidad en el 
tiempo de una opinión conformada a partir de un primer encuadre al que se 
haya expuesto el público (2012).

Aunque escasos, existen también estudios del efecto framing de la cober-
tura mediática de la inmigración y en España (vide v.gr. Igartua et al., 2005; 
Muñiz et al., 2008) (4). Igartua et al. (2008) han observado de manera expe-
rimental que el tipo de encuadre noticioso enfatizado en las noticias ejerce 
efectos sociocognitivos significativos (vide item Igartua y Cheng, 2009; Igar-
tua et al., 2007 y 2011). En cuanto a la incidencia del encuadre en las opinio-
nes a propósito del reconocimiento del derecho de asilo, también de interés 
en nuestra investigación, se ha demostrado, por ejemplo, que los finlandeses 
pasaron a estar mayoritariamente a favor de una modificación de su ley de 
extranjería y del procedimiento de concesión de asilo como consecuencia de 
la cobertura mediática del incremento de solicitudes por parte de eslovacos 
de etnia gitana en el cambio de siglo (vide Horsti, 2003, y Nordberg, 2004).

Los encuadres son propiedades de los textos informativos y resultan de 
la perspectiva adoptada por el periodista al elaborarlos. Como indican Igar-
tua et al.¸ «están contenidos en las noticias y son el resultado de los procesos 
de producción de las mismas en los medios de comunicación» (2011: 175). 
Los encuadres enfatizan aspectos y establecen relaciones de ideas, al tiem-
po que se desatienden o minimizan otros aspectos y relaciones. Es por este 
mecanismo como los medios inducen opiniones, actitudes y creencias; quien 
no tiene una experiencia directa de algo conoce y siente el mundo según le 
llega la información del mismo. Los estudios sobre el tratamiento mediático 
de la inmigración constatan que se tiende a enfatizar los aspectos más ne-
gativos y que predominan los enfoques que vinculan la inmigración con la 

 (3) El análisis de los encuadres implica estudiar una variable «latente» mediante el aná-
lisis de contenido, que venía centrándose en las variables «explícitas» (Igartua, 2012: 30). 
Por «latente» entiende Van Gorp «metacomunicativa» (2005: 487).

 (4) Para otros estudios de caso, distintos del español, vide v.gr. Price et al. (1997), 
Domke et al. (1999), Valkenburg et al. (1999), Shah et al. (2004), Shen (2004), Keum 
et al. (2005), Aday (2006), Boyle et al. (2006), Cho et al. (2006), Brader et al. (2008).

http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.169.10


el problema de los otros. encuadre de inmigrantes y/o desplazados... rafael durán

Revista de Estudios Políticos (nueva época)
ISSN-L: 0048-7694, Núm. 169, Madrid, julio-septiembre (2015), págs. 299-331

http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.169.10 303

delincuencia (vide v.gr. Igartua et al., 2008), lo que puede constituir un factor 
explicativo del prejuicio hacia los inmigrantes y de la xenofobia (vide v.gr. 
Mendelberg, 2001; Cea D’Ancona, 2004) (5).

Scheufele e Iyengar (2011) discrepan de quienes plantean el análisis de 
los encuadres como un segundo nivel del estudio del establecimiento de la 
agenda. Para ellos es importante diferenciar entre el qué (agenda-setting) y el 
cómo (framing) de la información. No deberían confundirse, pues, los temas 
de que se trata con la forma de tratarlos. En última instancia, dado que una 
misma noticia puede ser cubierta de distintas formas, y puesto que la forma 
en que es cubierta por los medios condiciona el procesamiento cognitivo y 
actitudinal, los encuadres son lo que lleva a interpretar de distinta forma un 
mismo asunto en función del que adopte el medio. Como señalan los propios 
Scheufele e Iyengar, se decantan por una concepción restrictiva del análisis 
del enfoque, frente a la laxa que detectan como desarrollo del modelo a lo 
largo de las dos últimas décadas (6). En todo caso, los estudios sobre análisis 
del tratamiento informativo no solo han incorporado el análisis de los temas 
al estudio de los encuadres, sino que suelen ser frecuentes las investigaciones 
que se nutren de más de un modelo teórico-metodológico, incluido el cuali-
tativo del ACD (Ter Val, 2002: esp. 441-46).

A propósito de la cobertura informativa de noticias relativas a la inmigra-
ción, si desde la teoría del encuadre se centra su análisis en el enfoque, desde 
el ACD se habla de «estrategias discursivas»; ponen el acento estos autores, 
así, en la intencionalidad del sesgo (7). Pero en estudios de ambas teorías 
nos encontramos una expresión como «correlación ilusoria» (Pano, 2011: 
192-93; Igartua et al., 2007: 198). No siendo un enunciado estadístico, sería 
preferible hablar de relación ilusoria, ficticia o, en todo caso, incompleta. Se 
alude con ello a la relación que se construye (y se transmite como verdad a la 
ciudadanía) entre un fenómeno, la inmigración, y cuestiones como la segu-

 (5) Por su parte, Givens y Luedtke (2005) han constatado que el mero incremento de 
noticias sobre inmigración contribuye a que las políticas relativas sean más restrictivas, lo que 
viene a confirmar indirectamente que la cobertura mediática es mayoritariamente negativa. 
Para profundizar en el discurso migratorio español, tanto político como mediático, y desde 
planteamientos metodológicos distintos del análisis de contenido en general y de la teoría del 
encuadre en particular, vide item v.gr. Durán (2014), Corrochano (2011), Zapata-Barrero 
et al. (2008), Zapata-Barrero y Van Dijk (2007) y Moreno (2006).

 (6) Para Entman (1993), el enfoque implica tanto selección (incluir/excluir) como im-
portancia, relevancia, o énfasis temático («salience»).

 (7) Van Dijk adjetiva su propuesta de análisis del discurso tanto de crítica como de 
sociopolítica (1993: 249). Consiste en analizar «el papel del discurso en la (re)producción o 
desafío del dominio» (idem), del ejercicio (abusivo) del poder (id.: 255); en sentido gramscia-
no, consiste en analizar el componente hegemónico del discurso. Referentes intelectuales del 
análisis crítico del discurso son también Louis Altusser y la Escuela de Fráncfort.
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ridad, la identidad o la prosperidad. Los estudios, de los cuales los referidos 
son una prueba, han detectado dos grandes encuadres: el de la inmigración 
como problema o como fuente de conflictos, algo negativo, y el de la inmi-
gración como algo positivo, ligado sobre todo a la contribución económica 
de los inmigrantes a la (buena) marcha del país: ingresos de la Seguridad 
Social, fortalecimiento de la población activa, incremento de la actividad 
comercial, aumento de la natalidad…

Los encuadres que durante las dos últimas décadas vienen predominan-
do en la prensa española, y en general en la prensa occidental, relacionan a 
los inmigrantes con la delincuencia y aun el terrorismo, la entrada masiva, el 
choque de civilizaciones o la falta de adaptación a nuestras costumbres, entre 
otras conductas o atributos que los caracterizarían (vide item v.gr. Muñiz et 
al., 2008: esp. 108-09). En general, dice Van Dijk, «la representación de los 
otros enfatiza su diferencia, desviación y amenaza» (2006: 23) (8).

En cuanto a quienes solicitan asilo o tienen reconocido tal estatus de 
protección internacional, los estudios se han centrado en los países con más 
experiencia al respecto. Es el caso de Bélgica (Van Gorp, 2005 y 2006), Fin-
landia (Horsti, 2007) o Luxemburgo (Nickels, 2007). En términos generales, 
concluyen los autores que tanto los refugiados como, sobre todo, los soli-
citantes de asilo suelen asimilarse a los inmigrantes de quienes se dice que 
son ilegales o indocumentados. Transmitiéndose una imagen problemática 
de estos, se traslada el encuadre negativo a aquellos. En concreto, se constata 
la existencia de dos encuadres principales y antagónicos: intrusos o invasores 
vs. víctimas, es decir, solicitantes fraudulentos vs. genuinos o sinceros.

Predominando el enfoque negativo también en estas coberturas infor-
mativas, aparecerían los refugiados como personas conflictivas, que abusan 
de los derechos que solicitan o se les reconocen y que suponen una amenaza 
para valores y logros apreciados por los autóctonos. De esta manera, los estu-
dios referidos vendrían a coincidir con uno previo, de Lavenex (2001), según 
el cual en Europa se enfrentan un discurso realista (de la seguridad nacional) 
y otro humanitario y liberal, de protección y garantía de los derechos de las 
víctimas. Con todo, Van Gorp (2005 y 2006) ha detectado que una misma 
noticia puede cubrirse con más de un encuadre, que los encuadres predomi-
nantes evolucionan con el tiempo, y que no todos los medios se decantan por 
el mismo encuadre; importa la ideología, importa el territorio (en el caso de 
Bélgica, que los periódicos sean valones o flamencos) e importa el tipo de 
prensa objeto de estudio (9).

 (8) Vide item Zapata-Barrero y Van Dijk (2007), Taibi y El-Madkouri (2006), 
Zapata-Barrero (2005) y Cea D’Ancona y Vallés (2000).

 (9) Para un estudio del británico The Sun, véase Matthews y Brown (2012).
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III. Metodología de la investigación

El estudio que aquí se presenta se nutre de la literatura revisada en el apar-
tado anterior. El diseño metodológico se construye sobre todo de acuerdo con 
el de Van Gorp (2005) y Nickels (2007), que a su vez se apoyan en Entman 
(1993). Un análisis preliminar de la cobertura informativa de los IDL eviden-
cia que no estuvieron presentes ni el enfoque negativo de los demandantes de 
asilo ni el positivo de la inmigración. Partimos, pues, de que hay dos posibles 
encuadres: el enfoque conflictivo (los IDL como invasores) y el de acogida (los 
IDL como víctimas), y nos proponemos verificar su existencia (cuantificar su 
frecuencia) en las noticias. La aproximación, de este modo, es deductiva (vide 
v.gr. Van Gorp, 2005: 489, y Semetko y Valkerburg, 2000: 94-95) (10).

El riesgo de que la operacionalización dicotómica pueda conllevar una 
sobredeterminación en los resultados del análisis se evita con la introducción 
de un tercer enfoque. Si bien la literatura sobre el tema permite trabajar con 
los dos enfoques preestablecidos y contrapuestos en que centramos el aná-
lisis (conflictivo vs. de acogida), ha de tenerse en cuenta que los mensajes 
que transmiten los periodistas también pueden ser confusos, ambivalentes o 
imprecisos; en tales ocasiones, según se detalla más abajo, en la codificación 
de los términos no se los adscribe a ninguno de los dos enfoques planteados, 
pues el tratamiento informativo no tendería a conformar la opinión en uno ni 
otro sentido, sino que se los adscribe a un tercero, el enfoque «neutro».

Toda vez que el discurso dominante, según los estudios empíricos, es 
prejuicioso, simplificador y estereotipado, sesgado en contra de los extranje-
ros en cuestión, nuestra hipótesis principal (h

1
) será que este fue el discurso 

mediático en la cobertura de la crisis de Lampedusa. La hipótesis nula sería, 
por el contrario, que los medios de comunicación dieron acceso a las «voces 
de disensión» con dicho discurso (Van Dijk, 2006: 18), y aun sostuvieron 
un discurso propio, si no crítico con el dominante, en cuyo caso sería más 
correcto hablar de discurso político-institucional que de discurso dominante. 
De manera estrechamente interrelacionada, se comprobará si hay un único 
discurso mediático, un enfoque común a los medios de más seguimiento ciu-
dadano (h

2
) y sostenido en el tiempo (h

3
), o si, por el contrario, cabe distiguir 

distintos discursos mediáticos y/o variaciones en el tiempo.

 (10) La lectura atenta del material objeto de estudio empírico (vide infra) evidencia la 
ausencia del enfoque positivo de la inmigración y del negativo de los solicitantes de asilo en 
relación con los acontecimientos de Lampedusa. Para un análisis del tratamiento informativo 
de la inmigración ofrecido en los medios de comunicación españoles siguiendo el método 
inductivo de la teoría del encuadre, vide v.gr. Igartua, Muñiz y Cheng (2005). En dicha 
investigación se utilizó la técnica del análisis factorial para extraer los encuadres noticiosos 
de la inmigración.

http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.169.10


Revista de Estudios Políticos (nueva época)
ISSN-L: 0048-7694, Núm. 169, Madrid, julio-septiembre (2015), págs. 299-331

http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.169.10306

el problema de los otros. encuadre de inmigrantes y/o desplazados... rafael durán

Aunque cabe esperar prevalencia del enfoque conflictivo con indepen-
dencia de los periódicos y los períodos, es asimismo previsible una mayor 
intensidad de este encuadre entre los medios con líneas editoriales ideológi-
camente escoradas a las derecha que entre los que las tienen a la izquierda 
(h

4
), como se espera una mayor probabilidad del enfoque conflictivo cuanto 

menos repercuta la crisis humanitaria en España, sea directamente o indirec-
tamente, por afectar a la Unión Europea (h

5
). Las hipótesis nulas correspon-

dientes pasarían por que tanto la ideología como la afectación del país de la 
cobertura (España en este caso y por su pertenencia a la Unión) carecen de 
capacidad explicativa del discurso mediático. Si bien entre los medios de 
comunicación del estudio se cuentan dos editados en Barcelona y tres en Ma-
drid (vide infra), no pensamos que la línea de fractura centro-periferia pueda 
ser un factor interviniente en el tratamiento informativo en cuestión (h

6
).

Centramos el análisis en los cinco periódicos españoles de información 
general con más lectores diarios en el período objeto de estudio. De acuerdo 
con la Encuesta General de Medios (datos de octubre de 2010 a mayo de 2011, 
de febrero a noviembre de 2011, y de abril de 2011 a marzo de 2012) (11), 
los medios impresos en cuestión fueron siempre y por este orden El País (en 
adelante, EP), El Mundo (EM), La Vanguardia (LV), El Periódico (EPer) y 
Abc (ABC). ABC, EM y EP se editan en Madrid; EPer y LV, en Barcelona. 
Si ABC y EM se sitúan en el espectro ideológico de la derecha, EP se ubica 
en el centro-izquierda (vide v.gr. Castromil, 2012). Por su parte, Humanes ha 
constatado que «la adscripción a un partido político y la ideología correrían 
en paralelo a la lectura del periódico que mejor “representa” a ese partido y 
tendencia» (2014: 789; vide idem tabla 2), por lo que, de izquierda a derecha, 
las cinco cabeceras se ordenarían como sigue: EP y EPer en una posición 
semejante, seguidos de LV (en la posición más centrada), EM y ABC. Hu-
manes llama la atención sobre el hecho de que, manifiestando los lectores de 
EPer una ideología de centro-izquierda e izquierda, su conducta de voto y su 
simpatía hacia un partido político «se corresponde con una organización de 
centro-derecha (CiU), sobre todo en 2011» (2014: 789); en 2008 la comparte 
con ERC, también nacionalista, pero de izquierda. En la tabla 2 (idem) puede 
observarse asimismo que la proximidad a CiU es única y más estrecha entre 
los lectores de La Vanguardia tanto en 2008 como en 2011.

Para responder a los interrogantes de la investigación, planteados como hi-
pótesis principales y nulas, elaboramos una matriz que nos permite identificar el 
o los encuadres con los que la prensa abordó el objeto de nuestro estudio. Según 
se recoge en la figura 1, desarrollada a partir de la de Nickels (2007), entendemos 

 (11) El resumen de las oleadas de la Encuesta General de Medios puede consultarse en 
http://www.aimc.es/

http://www.aimc.es/
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que los encuadres son la resultante de cuatro categorías analíticas: 1) la identifi-
cación del sujeto (de quién se habla, quién es el ellos de la información); 2) las 
voces y fuentes del discurso (de quién se nutren los periodistas para construir su 
argumentario informativo); 3) la definición del problema, y 4) la solución de que 
se da cuenta para resolverlo. En las tablas 2 a 5 se recogen los términos publica-
dos, todos, relativos a cada una de las cuatro categorías analíticas.

Los problemas a que se refieren las categorías tercera y cuarta no los de-
fine el investigador; vienen dados como tales en la cobertura mediática. Una 
vez detectados, se agrupan analíticamente en función de que en el discurso 
mediático aparezcan como problemas para ellos, víctimas, o para nosotros, 
amenazados. De manera complementaria, interesa saber si las soluciones de 
que informan los medios les o nos solucionan los problemas en cuestión. 
Según se ha indicado más arriba, la teoría del encuadre centra el análisis de 
contenido en el cómo de la cobertura mediática; el cuándo de los enfoques 
que recogemos en la h

3 
no es un factor explicativo de los mismos, sino un 

elemento que, tenido en cuenta, nos permitirá saber si el discurso mediático 
experimenta alteraciones significativas a lo largo del tiempo, y no solo entre 
unos medios y otros.

 25

 

Figura 1. Enfoques mediáticos.
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Las dos primeras noticias sobre Lampedusa vinculadas a la convulsión 
política que viviera el Magreb, publicadas por EP y LV, son del 13 de fe-
brero de 2011. Con independencia de que eventualmente se haga referen-
cia a noticias previas, las dos aludidas son las primeras de la base de datos 
confeccionada para este estudio empírico. El marco cronológico de análisis 
sistemático se cierra con el mes de junio, incluido (12); con posterioridad son 
escasas las noticias relativas tanto a Lampedusa como a Schengen, y no en-
lazan esos dos conceptos o no guardan relación en el tratamiento informativo 
con la primavera árabe.

En consecuencia, se han recogido informaciones (noticias propia-
mente dichas, editoriales, reportajes y artículos de opinión) de cinco 
meses de cinco periódicos. En total, 159 recortes de prensa o unidades 
de análisis. Se trata de las noticias publicadas en las que aparecen explí-
citamente los términos «asilo», «inmigrantes», «Lampedusa», «Malta», 
«refugiados» y/o «Schengen». Habiendo realizado un ejercicio prelimi-
nar de rastreo con otros términos, son los enumerados los que permiten 
localizar el conjunto más completo de recortes específicos del fenómeno 
objeto de estudio. Antes de proceder a la codificación de tales recortes 
fueron descartados los que, no obstante aparecer en ellos los términos 
indicados, no estuvieran relacionados con la primavera árabe y/o con la 
propuesta de reforma del Tratado que se planteara en ese contexto (13). 
Las noticias han sido seleccionadas utilizando la hemeroteca digital My-
News (14). La sistematización de su análisis se ha realizado mediante el 
programa informático Atlas.ti.

IV. Contexto y evolución: Unidades temporales de análisis

Las movilizaciones sociales que en enero de 2011 acabaron con la dic-
tadura tunecina de Ben Alí dieron comienzo a una sucesión en cadena de 
protestas contra los regímenes autoritarios de la región. Tras Ben Alí caye-
ron Mubarak en Egipto y Gadafi en Libia. El contexto de cambio afectó de 

 (12) El último recorte de nuestra base de datos documental es un editorial de El País, 
de 27 de junio.

 (13) La presencia de los IDL acabó dando lugar a una propuesta reactiva de defensa 
frente a la amenaza que suponían: una propuesta de reforma del Tratado de Schengen que 
permitiera a los Estados miembros restablecer los controles en las fronteras interiores cuando 
se produjera un incremento significativo de entradas de extranjeros cuya naturaleza y cuantía 
no se concretaba.

 (14) MyNews (disponible en http://mynews.es/) permite acceder a la totalidad de las 
ediciones impresas de los periódicos consultados tanto en formato texto como en formato pdf.

http://mynews.es/
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Marruecos a Bahréin y de Yemen a Siria (vide v.gr. Abdelali, 2013; Hanafi, 
2012, y Pinfari, 2012). Los movimientos transfronterizos de población que 
vienen teniendo lugar en este contexto de incertidumbre y cambio, muy 
pronto conocido como primavera árabe, también afectaron a Europa. En 
particular, durante el primer semestre de 2011. Se trató sobre todo de ma-
grebíes y subsaharianos, en menor medida, procedentes de Túnez y de Li-
bia. La mayoría se dirigieron a Malta (1.535) y, sobre todo, a la isla italiana 
de Lampedusa (veinticuatro mil tunecinos y veintiocho mil de distintas 
nacionalidades procedentes de Libia) (15). Según la Organización Interna-
cional de las Migraciones, frente a las más de cuarenta y tres mil llegadas 
que se registraron en Lampedusa, Túnez y Egipto recibieron de Libia cua-
trocientos cuarenta mil desplazados en el mismo período (16).

Según se indicara más arriba, el 13 de febrero de 2011 se publicaron 
las dos primeras noticias relativas al incremento sustancioso en Lampe-
dusa de personas procedentes del Túnez que iniciara las revueltas árabes 
contra las dictaduras de la región. La noticia, a partir de la cual se cubrie-
ron otros aspectos de los sucesos, era que el gobierno italiano se había 
dirigido a las instituciones de la Unión Europea reclamando su interven-
ción, en el caso de EP, y que había declarado el estado de emergencia 
humanitaria (LV). Hasta el 26 de marzo, el tema central de la cobertura 
mediática es el flujo incesante de embarcaciones con personas proceden-
tes de Túnez y su llegada a Lampedusa. En esta primera fase o tiempo 
(t1) de la cobertura mediática se destacan los cruces de acusaciones entre 
el gobierno italiano, por una parte, y, por otra, tanto la UE (la Comisión, 
España, Francia y los países del norte, en concreto) como el gobierno de 
Túnez a propósito de las necesidades y propuestas de Italia y las respues-
tas que encuentra, por separado, en sus interlocutores. A partir del 26 de 
marzo se iniciaría el t2: deja de advertirse del riesgo de que Lampedusa 
se colapse, para constatar o dar por hecho que la isla está desbordada 
por su incapacidad para atender a una población extranjera que supera 
en número a la autóctona; se dan las primeras protestas de los lugareños 
contra la presencia de los foráneos; llegan las primeras embarcaciones 
procedentes de la Libia en guerra, y se da por cierto que la gestión de la 
crisis humanitaria había sido tan deficiente como intencionada, una estra-
tegia con varios objetivos en beneficio del primer ministro, Berlusconi, 

 (15) Datos del 2011 Annual report on the situation of asylum in the European Union 
and on the activities of the European Asylum Support Office (European Asylum Support Offi-
ce, Luxemburgo, 2012), págs. 22-23.

 (16) World Migration Report 2011 (International Organization for Migration, Ginebra, 
2011), págs.49-50.
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que visita la isla el 30 de marzo; tras la visita se intensifican los traslados 
de Lampedusa a otros territorios italianos.

El t3 comenzaría el 1 de abril, con las informaciones relativas, por una 
parte, a la complicidad de la policía italiana con la huida de extranjeros 
de los centros de atención e identificación, y, por otra, al plan guberna-
mental de concesión de un permiso de residencia temporal que facultara 
a estas personas para viajar a otros Estados miembros de la Unión, sobre 
todo a Francia. Tanto la actuación italiana como la respuesta francesa ac-
tivando controles fronterizos para rechazar la entrada en su territorio de 
los extranjeros en cuestión dieron lugar a un cruce de acusaciones mutuas 
de vulneración del Tratado de Schengen; el punto álgido de la tensión se 
alcanzó con el bloqueo francés el 17 de abril a la entrada de trenes proce-
dentes de Italia con personas que portasen los referidos permisos. El 23 de 
abril recogió por vez primera la prensa la intención francesa de modificar 
Schengen para ampliar los criterios que permiten suspender temporalmente 
la aplicación de los acuerdos y reforzar los controles en las fronteras inte-
riores. A lo largo del t4 que así se iniciaba, última fase de nuestro marco 
cronológico, Italia se sumó a la propuesta francesa; seguidamente fue bien 
acogida, aunque con matices, por la Comisión Europea. Se trataba de limi-
tar la libre circulación de personas en coyunturas de flujo extraordinario de 
extranjeros en situación irregular.

V. Análisis

La atención prestada por la prensa al objeto de nuestro estudio fue 
dispar: de las 159 unidades de análisis, el 29% corresponden a El País y 
el 11% a El Mundo, estando La Vanguardia y El Periódico por encima del 
20% (23% y 22%, respectivamente), y Abc por debajo (16%). Según puede 
apreciarse asimismo en la tabla 1, LV fue, no obstante, el diario que con 
más noticias cubrió los acontecimientos de t2 y t3, al tiempo que pasaba a 
ser el segundo que menos informaciones dedicaba a la cobertura en el t4. 
Si tenemos en consideración la extensión del tratamiento informativo en 
palabras, el 37% de las casi ochenta mil que le dedicaron al tema los cinco 
periódicos corresponden a EP; si a LV correspondieron el mismo 23%, los 
otros tres, en el mismo orden de mayor a menor (EPer, ABC y EM), ofrecen 
dígitos inferiores a los de noticias. La extensión media de las noticias, en 
consecuencia, es significativamente mayor en EP (627 palabras por unidad 
de análisis) que en el resto.
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Tabla 1. Atención mediática (cinco diarios) por documentos y palabras  
(febrero a junio de 2011) 

Total ABC EM EP EPer LV

Noticias Palabras Nots. Plbrs. Nots. Plbrs. Nots. Plbrs. Nots. Plbrs. Nots. Plbrs.

t1 24 11.506 6 3.230 3 1.024 6 3.512 3 1.122 6 2.618

t2 15 6.925 3 948 3 1.151 3 1.585 2 1.135 4 2.106

t3 47 22.947 5 1.275 4 2.432 13 7.959 8 2.908 17 8.373

t4 73 37.461 11 5.783 7 3.578 24 15.790 22 7.166 9 5.144

Total 159 78.839 25 11.236 17 8.185 46 28.846 35 12.331 36 18.241

(%)* 100% 100% 16% 14% 11% 10% 29% 37% 22% 16% 23% 23%

Palabras 
por noticia 496 449 481 627 352 507

  * Porcentaje respecto del total de noticias o palabras, según corresponda.

El grueso de las informaciones se concentraron en el t4, seguido del t3. 
Se trata de las dos fases del período objeto de estudio en que los aconteci-
mientos adquieren una dimensión ineludiblemente comunitaria. La cober-
tura, pues, fue mayor cuando las actuaciones de las autoridades estatales 
francesas e italianas le dieron una dimensión europea al hecho noticiado, 
como consecuencia de lo cual el nosotros de la información pasaba a ser 
un nosotros los europeos. En otro orden de cosas, no habiéndose publicado 
entrevistas, la mayoría de las unidades de análisis son noticias y/o reportajes. 
Mientras EM no publicó ningún artículo de opinión sobre nuestro objeto de 
estudio, y ABC y LV uno y dos, respectivamente, EP y EPer le dedicaron 
siete cada uno; también EP fue el diario que más editoriales publicó (cuatro), 
mientras LV y EM publicaron uno cada uno.

1. El sujeto de la (pre)ocupación

El primer factor que realmente nos permite conocer el encuadre o encua-
dres con que la prensa cubrió nuestro objeto de estudio es la propia deno-
minación de los sujetos en cuestión, los IDL. ¿Quiénes son ellos? El primer 
dato significativo es que el término más usado en las 159 unidades de análisis 
de nuestra base de datos —excepción hecha de 17 preposiciones, artículos y 
conjunciones— es «inmigrant*» (17): 446 entradas, 485 si añadimos «emi-

 (17) Utilizamos el asterisco para indicar que contabilizamos tanto «inmigrante» como 
«inmigrantes», y, en general y en lo sucesivo, cualquier palabra que esté compuesta por las 
letras que anteceden y en el mismo orden a dicho asterisco.
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grant*» y «migrantes». Les siguen «tunecin*» (258) (18), «personas» (188) 
y, en cuarto lugar, «refugiad*» (162). Siguen de mayor a menor, entre las 50 
y las 25 ocurrencias, «mujeres» (35), «subsaharian*» (34), «libi*» (29) y 
«norteafrican*» (27).

No se agota ahí la nómina de términos con que se designa a los IDL. 
Tales dígitos, por otra parte, no son suficientemente expresivos del encua-
dre predominante, por más significativa que sea la diferencia indicada entre 
«*migrant*» y «refugiad*». Además de completar el listado de vocablos usa-
dos por la prensa para referirse a los IDL, agrupamos aquellos en función de 
que respondan a uno u otro enfoque discursivo: inmigrantes vs. desplazados, 
esto es, factores de/en riesgo. En la tabla 2 se recogen los distintos concep-
tos (19) con que la prensa se refirió a todos o parte de los IDL. Tenemos, 
pues, 1.887 entradas de un total detectado de 44 términos en 159 recortes de 
prensa de cinco periódicos españoles a lo largo de cuatro períodos de tiempo. 
El 69% de las identificaciones de los IDL hacían de ellos un factor de riesgo 
para las sociedades de acogida. El encuadre general, pues, fue mayoritaria-
mente de rechazo del otro, con independencia de la eventual información 
y/o reclamación de que fueran tratados humanamente, incluso de que se les 
acogiera en Italia y/en el resto de la UE, en Francia sobre todo.

Pero eso no significa que el enfoque fuera único ni hegemónico: en el 
13% de las entradas no hay una decantación clara por parte de la prensa por 
uno u otro enfoque (de ahí el tercero introducido en nuestro modelo, el en-
foque neutro), y en más ocasiones, en el 18% de las entradas es la visión de 
los IDL como personas en riesgo la que se adopta. Bien es cierto que, pre-
dominando el enfoque que no ve en los IDL desplazados, sino inmigrantes, 
cabe colegir que las entradas neutras tendieran a ser vistas, interpretadas por 
los ciudadanos-lectores en clave migratoria; planteado queda como hipótesis 
para futuras investigaciones.

 (18) Se excluyen del cómputo, en este caso y en los restantes, tanto los singulares como 
los plurales, en femenino o en masculino, que no hacen referencia a los IDL (v.gr. «autoridad 
tunecina», «dictador tunecino», «costas tunecinas» y «puertos tunecinos»).

 (19) Hablamos de «conceptos» porque en los mismos se agrupan las distintas varia-
ciones de género y número. Asimismo, en conceptos como «indocumentados» se incluyen 
también sintagmas como «sin documentación», o en «solicitantes de asilo», tanto estos como 
«demandantes» y «peticionarios».
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En sintonía con otros estudios (Horsti, 2007; Van Gorp, 2005), se apre-
cia, por otra parte, evolución en el tiempo: así como en el t2 se impuso con 
mayor contundencia el enfoque de riesgo (81%), en el t4 (con las llegadas 
a Lampedusa y Malta de extranjeros procedentes de la Libia en guerra (20) 
y los debates a propósito de la reforma de Schengen como reacción a la 
crisis que estaba teniendo lugar) descendió el enfoque conflictivo a su nivel 
más bajo (60%) (21). De manera complementaria, es significativo observar 
que no fue el enfoque neutro el que creció especialmente (aunque lo hizo 
respecto del t3 y del t2), sino el que atendía a los IDL como una población 
necesitada de protección internacional: el 26% de las entradas respondieron 
a este encuadre mediático.

Tampoco se observa homogeneidad cuando centramos el análisis en la 
cobertura en función del medio. En Abc, El Mundo y La Vanguardia predo-
minó el enfoque de riesgo en mayor medida que en el conjunto de los cinco 
diarios, mientras que estuvieron por debajo del conjunto tanto El Periódico 
como, sobre todo, El País, con el 60% de los registros. El diferente trata-
miento realizado por los distintos periódicos se observa también al atender 
a las entradas de los otros dos enfoques: en ABC y EM superan las entradas 
neutras a las referencias a los IDL como factor en riesgo (tan solo el 5% en 
el caso de EM); por el contrario, predomina este enfoque en EPer, y es EP el 
diario que en mayor medida incorpora la visión de los IDL como víctimas.

Así pues, la cobertura mediática de los IDL estuvo sesgada en la prensa 
escrita analizada en contra de su visión como víctimas y a favor de su visión 
como amenaza. El análisis de la denominación de los sujetos ha permitido 
concluir igualmente que ni siempre tuvieron el mismo peso los enfoques 
practicados (hay variación en el tiempo, a lo largo de los cuatro períodos 
detectados) ni todos los diarios encuadraron por igual a los otros de Lampe-
dusa; Al respecto, se observa que la ideología de la línea editorial afecta al 
enfoque.

 (20) El 51% de las ocurrencias de los términos «libi*» y «subsaharian*» en referencia 
a los IDL tuvieron lugar en el t4. En cuanto a Malta, en el mismo período se concentraron el 
54% de las alusiones a la isla como destino de los IDL; siendo Malta el destino, no recogió la 
prensa voces discrepantes con el reconocimiento del derecho de asilo a los IDL, y aun se ex-
plicitó que les asistía tal derecho y que los demás Estados de la Unión habían de ser solidarios 
con Malta en su acogimiento como refugiados.

 (21) De Libia no solo procedían libios, pero comparar el tratamiento informativo de 
estos con el de los tunecinos es revelador del argumento aducido: mientras el 38% de las 
alusiones a los libios los encuadran como una población en riesgo, tan solo se da el caso en 
el cinco por ciento de las alusiones a los tunecinos; por contra, el encuadre de los IDL como 
intrusos es del 45% y del 74%, respectivamente.
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2. Las voces del encuadre

Se señala tanto desde la teoría del encuadre como, sobre todo, desde 
el ACD que otra estrategia discursiva que permite establecer una rela-
ción ilusoria (vide supra) entre dos hechos es la selección de las voces o 
fuentes con que se construye el relato periodístico. En nuestro caso, los 
hechos serían, por una parte, los IDL y, por otra, la visión de los mismos 
como un factor de o en riesgo. Las voces son importantes porque a través 
de ellas (y de su silenciamiento) se refuerza el enfoque que se da a la 
noticia (Horsti, 2007: 149; vide Sampedro, 2000: 134-135). A las mino-
rías, y minorías son los IDL en particular y tanto los inmigrantes como 
los solicitantes de asilo en general, se las suele representar en los medios 
como «actores sin discurso envueltas en actos negativos» (Ter Val, 2002: 
428; énfasis añadido). En este apartado comprobaremos cuál es el enfo-
que adoptado en relación con los IDL (si negativo, de riesgo, o positivo, 
en riesgo) según sean ellos u otros quienes de ellos hablen, y según lo 
hagan en estilo directo o indirecto. Van Dijk habla del silenciamiento 
que padecen esos otros en las coberturas informativas, es decir, de cómo 
a los ciudadanos que se exponen a los medios se les hurta la posibilidad 
de saber de ellos, de los otros, por ellos mismos (1993; vide item Taibi 
y el-Madkouri, 2006). Veamos si se dio tal silenciamiento en el caso de 
los IDL —con qué voces construyó la prensa sus noticias— y a qué enfo-
que respondió la estrategia mediática.

La prensa apoyó su discurso en diversos actores. Según puede obser-
varse en la tabla 3, en autoridades e instituciones estatales (tanto europeas 
como tunecinas) y de la Unión, así como en organismos internacionales 
de defensa de los derechos humanos. Ya sea en estilo indirecto o con citas 
textuales, recogió e hizo referencia igualmente a declaraciones de orga-
nizaciones no gubernamentales (o de miembros de las mismas, como en 
los casos anteriores) y de los propios IDL, entre los que contamos a sus 
familiares y vecinos. Tal pluralidad de voces o fuentes, sin embargo, no dan 
lugar a una visión equilibrada de los enfoques: mientras el 60% de las en-
tradas registradas responden al encuadre de riesgo, con un 28% de ocurren-
cias no adscribibles a ninguno de los dos (enfoque neutro), tan solo el 12% 
de las referencias a voces de actores aborda a los IDL como personas con 
derecho a protección internacional. El sesgo es aún mayor al atender a las 
declaraciones que los periódicos recogen en estilo directo: las citas textua-
les del enfoque conflictivo se elevan al 65%, mientras las de los IDL como 
víctimas descienden al 6%.
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Tabla 3. Fuentes con que se encuadra a los IDL y su presencia en Europa  
(febrero a junio de 2011)*

Enfoques Voces Total
Períodos Periódicos

t1 t2 t3 t4 Abc EM EP EPer LV

Factor de 
riesgo

Autoridades  
comunitarias 98

54
9 

(6
0%

)

92
 (6

1%
)

40
 (5

5%
)

17
4 

(7
3%

)

24
3 

(5
3%

)

89
 (6

1%
)

87
 (8

4%
)

17
2 

(5
2%

)

89
 (5

4%
)

11
2 

(6
4%

)

Autoridades  
europeas no italianas 159

Autoridades  
italianas 198

Autoridades  
tunecinas 4

IDL 41

Instituciones interna-
cionales de derechos 

humanos
11

Otras fuentes 27

Sociedad civil 11

Neutro

Autoridades  
comunitarias 63

26
1 

(2
8%

)

46
 (3

1%
)

31
 (4

2%
)

51
 (2

1%
)

13
3 

(2
9%

)

44
 (3

0%
)

15
 (1

5%
)

91
 (2

7%
)

57
 (3

5%
)

54
 (3

1%
)

Autoridades euro-
peas no italianas 32

Autoridades  
italianas 62

Autoridades  
tunecinas 5

IDL 23

Instituciones 
internacionales de 
derechos humanos

19

Otras fuentes 33

Sociedad civil 24

Factor en 
riesgo

Autoridades  
comunitarias 8

11
0 

(1
2%

)

12
 (8

%
)

2 
(3

%
)

14
 (6

%
)

82
 (1

8%
)

13
 (9

%
)

1 
(1

%
)

68
 (2

1%
)

19
 (1

2%
)

9 
(5

%
)

Autoridades euro-
peas no italianas 13

Autoridades  
italianas 19

Autoridades  
tunecinas 3

IDL 3

Instituciones 
internacionales de 
derechos humanos

43

Otras fuentes 9

Sociedad civil 12

Total 920 150 73 239 458 146 103 331 165 175

* Porcentajes de columna.
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En cuanto a la presencia de la voz de los distintos actores en las noticias, 
el 71% de las frases en que se registran este tipo de informaciones hacen 
alusión al discurso de autoridades institucionales europeas, sean estatales 
o comunitarias; por contra, apenas escuchamos a quienes provocan dicho 
discurso, los propios IDL. Tal disparidad es tanto más significativa en tér-
minos de conformación de la opinión pública habida cuenta de que el 70% 
de las entradas correspondientes a voces comunitarias y estatales europeas 
responden al enfoque conflictivo. Refuerza tal encuadre la selección hecha 
por la prensa de las voces de los IDL: el 61% de tales entradas, no obstante 
ser escasas, consolidan la imagen de los mismos, de ellos mismos, no como 
desplazados, sino como inmigrantes, esto es, intrusos. Destacan en el extre-
mo opuesto las instituciones internacionales: con un 59% de sus ocurrencias, 
un porcentaje muy alto en términos comparados, son las únicas que se ex-
presan mayoritamente en la prensa concibiendo a los IDL como un factor en 
riesgo; les siguen la sociedad civil (26% de registros), las autoridades tuneci-
nas (25%) y «otras fuentes» (13%), estando el resto por debajo del 10% de 
las entradas.

Los últimos datos matizan el sesgo detectado. Cabe subrayar, igualmen-
te, que no se silenció a los IDL ni, más importante en cuanto a la presencia 
del enfoque positivo, a quienes defendían su condición de desplazados. El 
sesgo existió, pero la ciudadanía no se expuso a un único discurso. Se ob-
servan asimismo diferencias tanto entre los distintos períodos como entre 
los distintos periódicos. En los cuatro períodos detectados se impuso el en-
foque de riesgo, si bien solo superó el 70% en el t3, y su predominio bajó a 
un significativo 53% en el t4; las noticias no versaban entonces tanto sobre 
los IDL en Lampedusa y su presencia en la frontera con Francia como sobre 
la reforma de Schengen y la llegada o naufragio de personas procedentes de 
la Libia en guerra, además de ser unas semanas en que se publicaron artícu-
los de opinión y editoriales de revisión de todo lo sucedido desde febrero. De 
manera congruente (y en consonancia con lo visto en el apartado anterior), 
es precisamente en el t4 cuando se registran el mayor porcentaje de observa-
ciones con enfoque de los IDL como factor en riesgo (18%).

La tabla 3 permite constatar asimismo que, si por una parte el enfoque 
conflictivo fue el mayoritario en los cinco diarios, mientras en los diarios de 
izquierda estuvo por debajo del 55% de ocurrencias, en los otros tres superó 
el 60%, con máximo en el 84% de EM. En sentido contrario, si en EM tan 
solo el uno por ciento de las entradas describían a los IDL como desplaza-
dos, y en ABC y LV el dígito estuvo por debajo del 10%, el enfoque de en 
riesgo superó en EPer ese valor, y alcanzó el 21% en EP. Se confirma, así, la 
conclusión a que la evidencia empírica nos conducía respecto de la identifi-
cación de los IDL: también respecto de las voces con las que se construye el 
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discurso mediático cabe decir que, predominando la visión negativa y cuales-
quiera sean los indicadores por los que nos rijamos, no hay un único discurso 
mediático, ni por medios (la ideología influye) ni en el tiempo. En cuanto 
al silenciamiento, aunque este no se confirma en puridad, el espacio que 
se brinda a los IDL para expresarse es muy reducido en términos relativos, 
y la selección de sus voces, claramente sesgada; EP es el único diario con 
declaraciones de los propios IDL que los encuadran como factor en riesgo 
(3 de 17), así como es el único en el que las observaciones neutras (8 de 17) 
superan a las que representan a los IDL como factor de riesgo.

3. El «problema» que (pre)ocupa

¿Generan riesgos los IDL o están en riesgo? A lo largo de los 159 do-
cumentos de nuestra base de datos contabilizamos 93 ocasiones en que se 
utiliza el sustantivo «problema» en relación con los acontecimientos objeto 
de análisis. ¿Son un problema los IDL o tienen un problema? ¿El problema 
es migratorio (nuestro) o humanitario (de ellos)? ¿Cómo se define o pro-
blematiza lo que les ocurre a quienes lo padecen? Se trata en este apartado 
de analizar una dimensión del enfoque mediático que, complementaria de 
las anteriores, igualmente traslada una imagen y conforma una opinión del 
hecho noticiado y de los sujetos en cuestión. Nickels (2007: esp. 45) abor-
da el análisis de la definición del problema preguntándose por la naturaleza 
del mismo (¿cuál es el problema?) y por los sujetos afectados. En nues-
tro estudio, la naturaleza del problema viene definida por la dicotomía de 
riesgo vs. en riesgo; por su parte, el sujeto colectivo afectado depende de 
quién sufre el problema en el abordaje periodístico: nosotros (para quienes 
los IDL serían una amenaza) o ellos (víctimas necesitadas de protección). 
Codificamos las observaciones relativas a la definición del problema, pues 
(vide fig. 1), en función de que este sea interpretado como un problema 
para nosotros (las sociedades receptoras: italiana, francesa y/o europea) o 
para ellos (los IDL).

61 términos y un total de 941 ocurrencias conforman la definición del 
problema transmitido por la prensa (vide tabla 4). Por su naturaleza, tres 
cuartas partes de los registros obedecen al enfoque de riesgo; se trata del 
mayor porcentaje de las tres dimensiones consideradas hasta ahora (suje-
tos, voces y problema). Se confirma, pues, el sesgo mediático hacia una re-
presentación de los IDL como intrusos. Respecto del sujeto afectado por el 
problema, el sesgo existe igualmente, si bien no es tan acentuado; con todo, 
solo un 13% de las observaciones se refieren al problema como padecido por 
ellos (con independencia de que sean considerados inmigrantes o despla-
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zados), y son el 68% las ocurrencias que trasladan una visión del problema 
como padecido por nosotros (22). Desde otro punto de vista, no siempre que 
se representa a los IDL como inmigrantes (factor de riesgo, 74% del total de 
observaciones) se ve en ellos un problema para nosotros (68%, también del 
total de observaciones); pero la cobertura mediática conjunta creó la sensa-
ción de que ellos —inmigrantes y/o desplazados— nos creaban problemas 
a nosotros: económicos, de salubridad e higiene, de seguridad, de gestión 
fronteriza, de relaciones entre países, de funcionamiento de la UE…

Son pocas las ocasiones en que el enfoque mediático se centró en el 
problema o los problemas que aquejaban a los IDL, como pocas fueron las 
ocasiones en que los diarios razonaron su condición de inmigrantes vis-à-vis 
desplazados. Podría decirse, en otros términos, que en pocas ocasiones pro-
blematizaron los medios el problema que había que cubrir en relación con 
los IDL. De ahí la excepcionalidad de afirmaciones como que «[t]odas las 
guerras generan desplazamiento, pero los refugiados son las víctimas, no el 
problema» (23). Ahora bien, dándole consistencia a las conclusiones alcan-
zadas en los apartados anteriores, la evidencia empírica demuestra también 
respecto de la definición del problema (vide tabla 4) que no hubo un único 
discurso mediático: ni homogéneo a lo largo del tiempo ni el mismo para 
los cinco diarios. En los cuatro períodos y en los cinco periódicos primó de 
forma significativa el encuadre conflictivo, esto es, el enfoque de riesgo, que 
convertía a los IDL en un problema para los autóctonos. Sin embargo, fue 
así en mayor medida en el t2 y en el t3, y, también por este orden, en EM y 
en ABC. De nuevo destaca EP como el medio que en mayor medida vio en 
los IDL un factor en riesgo. Siendo también el medio que en menor medida 
vio en ellos un problema para nosotros, los trató como un colectivo con pro-
blemas por encima de la media de los cinco periódicos, aunque por debajo 
de LV. No obstante esta salvedad, EPer volvió a decantarse, a continuación 
de EP, por un enfoque menos conflictivo que LV.

 (22) Como en cuanto antecede, se codifica como «factor neutro» todo registro por el 
que ora se alude conjuntamente a inmigrantes y desplazados ora no se clarifica en el contexto 
inmediato qué son los IDL de que se informa. Siguiendo la misma lógica, se codifica como 
«problema neutro» todo registro que no se plantea como un problema (descripción aséptica 
de un hecho dado) o que no queda claro en el contexto en que es usado si se plantea como un 
problema para unos o para otros; tendría, pues, un impacto neutro en la opinión conformada 
por el ciudadano lector.

 (23) R. Vilasanjuán, «¿Qué estamos defendiendo en Libia?», El Periódico, 15 de 
mayo, pág. 18. De un tenor similar, El País instó en un editorial a «acoger a esos refugiados 
de forma equitativa entre los Estados miembros» (11 de abril, pág. 26). Para La Vanguardia, 
también en un editorial: «Una de las maneras de prestar apoyo a quienes se han jugado la vida 
por la libertad sería acogerlos y redistribuirlos entre los países miembros de la Unión Euro-
pea» (19 de abril, pág. 14; vide item idem, 27 de abril, pág. 4).
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4. La solución al «problema» que (pre)ocupa

El estudio que planteamos de la cobertura mediática se cierra con una 
cuarta dimensión analítica: la solución al problema en los términos en que 
se plantee el problema y se recoja la solución. En cuanto a esta, codificamos 
tanto las medidas concretas (v. gr. aumentar los medios humanos y materiales 
que patrullaban la travesía hasta Lampedusa) como los objetivos perseguidos 
(v. gr. evitar que siguiesen ora zarpando barcazas ora muriendo personas en 
el mar). En cuanto al problema, volvemos a tener en consideración si el enfo-
que es de riesgo o en riesgo, y lo completamos, en línea con el apartado an-
terior, con una pregunta respecto de si, al gestionar el problema, gestionamos 
nuestro o su problema, el problema de los IDL (vide figura 1). Parafraseando 
a Nickels (2007) se trataría de preguntarnos, de nuevo, por la naturaleza del 
problema, y, ahora, por los sujetos a los que se les solucionaría dicho proble-
ma (de nuevo, nosotros vs. ellos).

La evidencia empírica permite constatar (vide tabla 5), en sintonía con el 
análisis precedente, que la prensa no sostuvo un discurso distinto del políti-
co-institucional hegemónico tampoco en cuanto a la dimensión analítica que 
nos ocupa. Un mínimo de 112 términos (24) y un total de 1.055 ocurrencias 
encuadran la cobertura mediática de la solución al problema de los IDL. 
Como en las tres dimensiones anteriores, el enfoque adoptado por los cin-
co periódicos analizados es claramente de riesgo, sin diferencias reseñables 
respecto, sobre todo, de la definición del problema. A diferencia de lo cons-
tatado al analizar la definición del problema, las observaciones de soluciones 
para los IDL como víctimas (15%) son superiores, en apenas tres puntos, a 
las observaciones de soluciones neutras.

 (24) Decimos que se trata de un mínimo de 112 términos porque los computados son 
tanto los verbos en infinitivo que se recogen en la tabla 5 como las formas conjugadas de los 
mismos y los correspondientes sustantivos. En cuanto a los verbos, se codifican igualmente, 
junto a los enumerados, variantes del tipo «quitarse» (para «quitar») o «sacarse» (para «sacar»).
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También cabe reproducir el análisis que hacíamos en el apartado anterior 
respecto de las diferencias entre períodos y periódicos. Como salvedad, El 
Periódico aparece en esta dimensión analítica como un diario más conflictivo 
que Abc y La Vanguardia por presentar menos entradas de solución de su 
problema (9% vis-à-vis 15% y 14%, respectivamente); de hecho, resultaría 
ser tan conflictivo como El Mundo. Ahora bien, no cabe atribuirlo a que El 
Periódico haya enfatizado menos la condición de los IDL como necesitados 
de acogimiento y protección, sea o no al amparo del derecho de asilo (25); sí 
se constata, en cambio, que el diario en cuestión informó menos que los otros 
dos de medidas asistenciales, es decir, de atención humanitaria inmediata, 
incluida la sanitaria y el rescate en el mar. En efecto, de EPer se registran 
menos observaciones absolutas y relativas que de ABC y LV, pero el 80% de 
ellas pasan por reconocer el estatus de refugiado a los IDL o por permitirles 
residir en Europa, al menos temporalmente y como solución a su problema. 
En cambio, este porcentaje desciende a un 59% y un 52% en LV y ABC, res-
pectivamente, y es del 20% en el caso de EM.

VI. Datos globales y reflexiones finales

Dijo El País de los IDL que aguardaban en la localidad de Ventimiglia 
la ocasión de cruzar la frontera italiana con Francia que, «[e]n esta Europa 
unida, son fantasmas sin derechos» (26). También críticamente, El Periódico 
afirmaría posteriormente que «[e]n su empeño de construcción de muros na-
cionales [el populismo que se expande por el continente] ha conseguido bo-
rrar la diferencia entre inmigrante y refugiado» (27); se entiende, en perjuicio 
del refugiado. Al respecto, se apuntaba en EP que «[l]a inactividad de la UE 
parece la prueba de que el derecho de asilo vive la paradoja de ser cada vez 
más necesario y cada vez más negado y más caro» (28). En contra de la res-
puesta que tanto la UE como sus Estados miembros estaban dando a los IDL, 
La Vanguardia se hizo eco de la petición de «que se aplique a los tunecinos el 

 (25) Los permisos de residencia temporales emitidos por el gobierno italiano no equi-
valían a un reconocimiento del derecho de asilo ni se tramitaron en respuesta a tal demanda, 
pero sí han sido computados como solución a su problema siempre que el enfoque no se cen-
trase en el componente estratégico de la medida italiana ni al rechazo francés de la misma; en 
tales ocasiones, la medida se codificaba como solución de nuestro problema.

 (26) El País, 24 de abril, pág. 4.
 (27) El Periódico, 26 de junio, pág. 6.
 (28) Javier de Lucas, «Trenes que no cruzan fronteras», El País, 29 de abril, pág. 29.
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mismo trato que se dio en el 2001 a los refugiados de los Balcanes» (29). El 
elemento crítico de la comparación no solo fue la respuesta dada una década 
antes con motivo de la guerra civil en la antigua Yugoslavia: en palabras de 
Torreblanca, «mientras los líderes europeos salen corriendo despavoridos al 
grito de «¡que vienen!», Egipto y Túnez hacen frente estoicamente a 600.000 
refugiados de la guerra de Libia sin hacer aspavientos y con muy poca ayuda 
internacional» (30).

La evidencia empírica analizada pone de manifiesto que el enfoque me-
diático de los IDL fue el conflictivo, no obstante las citas anteriores. En otros 
términos, el discurso de la prensa vino a reproducir en gran medida el discur-
so político imperante, al menos, el discurso político que devenía imperante 
merced al discurso mediático. La tabla 6 recoge los enfoques y la media de 
las dimensiones analizadas. Primaron el enfoque que veía en los IDL un 
factor de riesgo para las sociedades de acogida, un problema que había que 
solucionar, no que solucionarles. Se confirma, pues, la h

1
. Aunque la prensa 

dio acceso a las voces de disensión con el discurso imperante, su presencia 
fue poco significativa.

En cuanto a la h
2
 y a la h

3
, quedan igualmente confirmadas, si bien no de 

una forma rotunda: en los cuatro períodos y en los cinco periódicos primó el 
enfoque conflictivo. Ahora bien, mientras diarios como El Mundo, Abc y, en 
menor medida, La Vanguardia reprodujeron el discurso político hegemónico 
en más del 70% de las observaciones, otros, como El Periódico y, en mayor 
medida, El País, fueron más críticos con las decisiones adoptadas contra 
los IDL y les dieron más entrada tanto a voces distintas de las comunitarias 
y gubernamentales como a voces y opiniones discrepantes con su concep-
ción conflictiva de la presencia en Europa de magrebíes procedentes de la 
primavera árabe, fueran desplazados o inmigrantes. Al respecto, no es una 
cuestión menor que EP fuera asimismo el diario que más informaciones y de 
más extensión media publicara. Se confirma, pues, la h

4
, como se confirma 

la h
6
, toda vez que ninguna dimensión analítica permite ver diferencias entre 

los medios en función de su proximidad al nacionalismo periférico.
Igualmente se observa variación en el transcurso del tiempo: el enfoque 

conflictivo fue más acentuado en los dos períodos centrales (t2 y t3) que en 
los primeros compases y en el fin de la crisis humanitaria (t1 y t4). Si en 
el t1 tuvo mucha presencia mediática la necesidad asistencial de los recién 
llegados a Lampedusa, en el t4 se hace más complejo el discurso mediático 

 (29) La Vanguardia, 27 de abril, pág. 4 (vide item, en el mismo sentido, J. I. Torre-
blanca, «El abismo xenófobo», El País, 13 de mayo, pág. 5, y, en El Periódico, R. 
Massagué, «Un inmoral río revuelto», 13 de mayo, pág. 17, y R. Vilasanjuán, op.cit.). En 
El País, vide item el reportaje de 26 de mayo, págs. 28-29.

 (30) J. I. Torreblanca, op.cit.
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con la aparición de una suerte de replanteamiento o cuestionamiento tanto 
de la respuesta política (de Italia, de Francia y de la Unión Europea) que en 
general se da a los IDL como, en concreto, por la propuesta restrictiva de 
reforma de Schengen que comienza a discutirse. Si bien la cobertura durante 
el  t4 parece contradecir la h

5
, más bien cabría matizar su formulación: así 

como en los tres primeros períodos se constata una mayor presencia del enfo-
que conflictivo cuanto menos repercute la crisis humanitaria en España, sea 
directamente o por afectar a la Unión Europea (h

5
), en el t4 no solo se aprecia 

una mayor sensibilización con los libios que hasta entonces con los tuneci-
nos, sino que son unas semanas en que se pone en cuestión el propio proceso 
de integración europea, por mor de la propuesta de reforma de Schengen; el 
factor explicativo no sería entonces la medida en que el país se vería afecta-
do por los IDL, sino el posicionamiento respecto de una propuesta reforma 
comunitaria de carácter involucionista.

La disección de los períodos por periódico (vide tabla 7) apenas altera 
estas conclusiones generales. Más allá de cuestiones de matiz, sí cabe des-
tacar, por una parte, el fuerte componente humanitario que a la cobertura de 
los acontecimientos le imprimieron EM en el t1 y, en menor medida, ABC en 
el t2, si bien en ambos casos por ver en los recién llegados personas necesi-
tadas de atención asistencial (inmediata), no de protección internacional, y 
siendo un hecho excepcional en comparación con el tratamiento dispensado 
por los mismos diarios en los otros tres períodos. Por otra parte, resulta sig-
nificativo en LV la adopción de un enfoque más próximo al de los diarios de 
izquierda que a ABC y EM.

Tabla 6. Cobertura mediática de los IDL (febrero a junio de 2011)*

Enfoques Total
Períodos Periódicos

t1  t2  t3 t4  Abc EM EP EPer LV

Factor de riesgo  70%  64% 79% 78% 64% 75%  88% 60% 69% 72%

Factor neutro 17% 24% 17% 13%  18%  17%  9% 17%  19% 20%

Factor en riesgo 13% 12%  4% 9%  18%  8%  2% 23% 13%  8%

Definición y solución 
de nuestro problema 

71%  63% 76% 79% 66% 75% 87%  62%  71% 72%

Definición y solución 
neutras 

16% 20% 12% 11%  19%  13% 5% 21% 18% 14%

Definición y solución 
de su problema 

14% 18%  12% 11% 16% 13% 9%  18% 11% 15%

* Porcentajes de columna por criterio de enfoque. Se recogen las medias de las cuatro dimensiones analizadas.
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Sabemos que los medios de comunicación inciden en las creencias y 
opiniones de quienes se exponen a ellos y, por extensión, de quienes interac-
túan con estos. No son el único factor interviniente en la conformación de la 
opinión pública, pero tampoco cabe infravalorarlo. La representación social 
de un hecho o de un colectivo explica la actitud social ante el mismo. A quien 
ostenta el poder le interesa hacer coincidir su visión, su asignación de signi-
ficados, con la de aquellos de los que espera obediencia. La idea nos remite 
a la tercera dimensión del poder estratégicamente concebido (Lukes, 1985) 
y al concepto gramsciano de hegemonía. Aun con diferencias entre periódi-
cos y períodos, la visión de los IDL que su enfoque tendía a conformar en 
la ciudadanía era la de una carga de la que había que deshacerse, un peligro 
que evitar. Ese racismo, institucional o elitista (Lucas y Añón, 2013; Van 
Dijk, 2006 y 1997), es susceptible de transformarse en racismo social.

EP, EPer y LV advirtieron de este riesgo —y aun denunciaron el con-
traste con la respuesta europea a los «refugiados» y/o «desplazados» por 
la guerra de los Balcanes y con la respuesta africana a los «refugiados» y/o 
«desplazados» por la guerra en Libia—, pero su cobertura de la crisis hu-
manitaria con epicentro en Lampedusa, siendo distinta, no fue opuesta a la 
de ABC y EM. En otros términos, con más matices y aun haciéndose eco 
de la existencia de un discurso político y aun institucional discrepante con 
el hegemónico, sobre todo LV, pero también Eper y en mayor medida EP, 
contribuyeron a conformar una opinión pública contraria al acogimiento de 
los IDL, temerosa de su presencia a este lado del Mediterráneo. En última 
instancia, los cinco medios, tanto más cuanto más conservadores, y con inde-
pendencia de que se editaran en Madrid o en Barcelona, habrían coadyuvado 
a la consolidación de la relación ilusoria, por una parte, entre huida de África 
(desplazados) e inmigración (inmigrantes) y, por otra, entre inmigración y 
amenaza o inseguridad para la población receptora. El estudio, de caso, ha 
puesto de manifiesto que, no tratándose de un fenómeno incuestionablemen-
te migratorio, fue este el enfoque, conflictivo, que se trasladó a la ciudadanía.
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