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I. Introduccidn 

Los medios de comunicacibn social han llegado a tal Cora de desarrouo boy dia que 
ya se habla de la Sociedad de la Informacibn. Si a &st&, adembs, se aiiade el avance cuanti- 
tativo y cualitativo que ha introducido la tecnologia, no resulta en modo alguno exrrario 
que, bmediatamente detris de la realidad Sociedad de la Informacibn aparezca otra com- 
plementaria definida bajo el tkrmino Sociedad interconectada. De aqui a la armonia, al 
pluralismo y la tolerancia y, con todo ello, a1 multiculturdismo no habria mbs que dar 
un pasa: el de eliminar prejuicios sobre la base de la desmitificacibn y erradicacibn de 
ciertas ideas que a h  perviven en la sociedad sin merecerlo. 

Toda esto, de manera sistematizada desde el plano tebrico y el prsctico, se desarro- 
llar6 a cantinuacibn para llegar, por la via de la observacibn y el anaisis, a unas conclu- 
siones finales que, esperamos, nos sirvan para arrojar alguna luz sobre la cuestibn. 

II. Hacia una clarificacidn de conceptor 

La Dedaracibn Universal de los Derechos Humanos' de las Naciones Unidas postu- 

<,Todos 10s seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados 
coma e s t h  de razbn y conciencia, deben comportarse fraternalmente 10s unos con 10s 
otrosn. 

Como explica JesGs Cantreras, resulta evidente que a pesai de la buena intencibn 
con que se dedara, el valor de esta clase de textos es meramente formal, pues choca fron- 
talmente can la iealidad. Esto es asi precisamente porque el reconocimiento del otro, o 
sea del inmigrante o forastern, sigue sin producirse. La heterofabia no ha cesado y 10s 
medios de comunicacibn son, tambiCn aqui, el reflejo (triste) de la sociedad en que ope- 

A la hora de abordar la situacibn, resulta imponanre bucear en 10s terminns dave 
que defien la rdz del problema para asi delimitar de una manera mbs clara su exacto 



alcance. Asi, y siguiendo al sociblogo Anthony Giddens2, tenemos que la etnicidad se 
refiere alas prbcticas culturales propias de una comunidad, entre las que se encuentran 
factores tales coma la lengua, la historia, la religibn, ... En cualquier caso, lo que interesa 
recalcar al respecto es que todas las diferencias Ctnicas son aprendidas, pero en ning6n 
modo congenitas. 

Por otra pane, cuando se habla de diferencias fisicas (como el color de la piel), se 
estb aludiendo a caracteristicas raciales. Resulta, pues, imponante delimitar a quC reali- 
dad dude el concept0 raza. Tal nocibn proviene de un conjunto de cualidades heredadas 
del pensmiento europeo de 10s siglos XVIII y XIX y time en el conde Joseph Anhur de 
Gobineau su primer desarrollo. Fue Cne preusamente quien distinguib tres razas @lanca, 
negra y amarilla) y quien, de manera pseudocientifica, concluyb que la raza blanca era 
depositaria de inteligencia, moralidad y fuerza de voluntad superiores a las otras dos y 
que la negra era la inferior al estar marcada par su naturaleza animal, falta de moralidad 
e inestabilidad emotional. De esta forma, comenzb a extenderse la creencia de que estos 
rasgas hallaban su Gltima justificacibn en la gen6tica cuando, s e g h  se ha demostrado, no 
es posible que la evolucibn racial haya seguido cursos diferentes. 

Desde este presupuesto, racista seria aqukl que cree poder dar una explicacibn hiolb- 
gica a presuntas peculiaridades de superioridad a inferioridad poseidas par personas con 
unos cargos fisicos, que no mentales, dados'. De este modo, los estereotipos de lo que 
JesGs Contreras' denomina llnuevo racismo,, serim el national-socialisma alemhn y el 
apartheid surafricano. Ambas tendencias alentaban la fobia hacia 10s distintos arguyendo 
una degeneracibn racial, par lo que heron pertinaces enemigas de la mezcla cultural. 

Avanzando un poco mbs, se llega al etnocentrisrno, que se entiende coma una sospe- 
cha sobre 10s distintos combinada con una tendencia a evaluar las culturas de 10s demds 
en 10s tCrminos de la propias. Histdricamente, 10s forasteros siemprc han sido vistos de 
manera cxtrda, como bdrbaros o seres inferiores, y ello ha provocado no pocas contien- 
das y conflictos ktnicos. Ante lo raro, 10s miembros de una misma comunidad panen 
limites a travCs de dispositivos de exdusibn, de donde han surgido pautas tales como la 
convivencia separada (ahi es th  10s ghettos), la prohibicibn del matrimonio entre miem- 
bros de diferentes grupos, etktera. Adembs, ese cierre del grupa ktnico genera par lo 
general desigualdades que se traducen en una divisibn entre daminantes y dominados. 
Esto se hizo patente desde el siglo XV, cumdo 10s europeos se lanzaron a la conquista 
del mundo. Desde entonces y hasta finales del siglo XIX y principios del XX, se contri- 
buy6 a colonizar bajo el prisrna generoso de una pretendida misibn civilizadora. Fue, 
pues, a panir de aqui cuando se aniquilaron las diferencias de 10s otros y se les hizo en- 
trar, par la via de la herza, en 10s ckones europeas. De aqui que el colonialismo coinci- 

Anchany Giddenr: Socioiogir. Madrid, Ed. Aiianza Univerridad Textos, no 139, 1991, pbg.274 
'Anthony Giddenr: op. nt, p i g  277. 
"ces~s Conrreras: op cii, pbgr 42-43. 

' A. Giddenr: op. cit, pigs 282-283. 
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diese con el ascensa del racismo, inici6ndose la divisibn racial y, por dadidura, aflorando 
10s conflictos interitnicos. 

A la hora de rastrear las razones del racismo, Giddens' se remite en primer lugar a 
una cuestibn bbica de simbologias: la diferencia entre lo blanco (asociada en nuestra 
culmra occidental a la pureza) y lo negro (la maldad) creb el prejuicio ialaz de instituirla 
como wnaturaln. As;, por ejemplo, no era raro que se describiese a 10s negros como ,<poco 
m8s que demonias reencarnados,, en el siglo X W  y que, a h  hoy &a, haya quienes se 
adscrihan a tal descripcibn. 

Otro factor que influye sohre el racismo modern0 h e  la ya aludida formulacibn del 
cancepto de raza y la transmisibn de una serie de ialsedades a1 respecto que cuajaron en 
la sociedad. Por dtimo, el autor encuentra tamhiCn en las relaciones de explotacibn que 
10s europeos esrablecieron duranre el colonialismo (que generaron desigualdades tan 
denigrantes coma la esclavitud) otra de las causas del racismo. Resulta, desde este punto 
de vista, sumamente esdarecedora la visibn que, a travCs de un conocida r e i rh  brasileiio, 
se proyecta: Un negro rico es un blanco y un blanca pohre es un negro. La superioridad 
de lo blanco estb, pues, a la orden del &a y lo que es peor, trasluce un mismo discurso 
que, perpetuado d o s  tras aios, han hecho tanta mella en 10s propios perjudicados que 
algunos han llegada a darse por vencidos y a creer la verdad impuesta por el predominio 

111. La emigracidn, punta de lanza de la sociedad multicultural 

Tal como afirma Aristide Zolberg', la cuestih de la emigracibn no es nueva en 
mod0 alguna. La novedad, sin embargo, estb en que actualmente se ha invertida la ten- 
dencia: si antes era de Europa a Africa, AmCrica o Asia, ahara es desde estos continentes 
haciaEuropa, con la que se asiste a un cambio de direccibn del curso histbrico. Camo si 
de una venganza de la historia se tratara, ahora Europa es la que se ve iovadida y la que 
teme por su inregridad cultural. Esta situacibn ha llegada a tales cotas, que podria decirse 
qie la cuestibn de la emigracibn ha servido fundamentalmente para recanducir 10s pre- 
juicios raciales hacia una mayor exacerhacibn. Attitudes latentes y que, paulatinamente, 
se iban elbinando han encontrado en el recelo al otra y en su amenazadora proximidad 
el peor caldo de cultivo para su rebrote. Esta situacibn es la que permite probar que la 
percepcibn de la diversidad cultural se agudiza especialmente en dos momentos: en con- 
tanos competitivos entre culturas distintass y en situaciones de cambio rcipido dentro de 
una misma cultura. 

' A. Giddenr: op ot, pig 281. 
' Jcs6s Conrrerar: op. rit., pig. 5. 

Albem Hiddgo Tu&: R~trdnrobredr~cim?oybxnrof .bia .  Msdrjd, Ed. Popular, 1993, pigs. 121- 



ZZ1.a. Esparia ante la inmigracidn 

Aumque en lineas generales Europa est6 viviendo una kpoca de inmigracihn impor- 
tame, caben algunas excepciones. Una de ellas es EspaAa, donde aGn hay m6s espatloles 
residentes en el extranjero (1,6 millones) que extranjeros residentes en el pais (a fecha de 
diciembre de 1992 habia 393.100 inmigrantes con permiso de residencia)'. A pesar de 
esto, Esp&a va avanzando a gran velocidad como pais receptor. No se puede olvidar, 
llegado este punto, que este es la puena tanto para 10s suramericanos como para 10s 
del norte de Africa. 

Otra de las particularidades que tiene EspaAa es que, contrariamente a sus horn6lo- 
gos europeos, la mayor pane de 10s extranjeros que recibe proceden de paises del Primer 
Mundo (un 50,3%)". A pesar de ello, en la realidad espaAola conviven cuimras que no 
siempre son bien entenAdas o respetadas par la mayoria. Por ejemplo, el colectivo gita- 
no alcanza la cifra de 700.000 y ha estado unido alas vicisitudes hist6ricas del pais bastan- 
te tiempo. Sin embargo, sus pautas culturales, ritos, mados de convivencia o incluso su 
jerga especifica (el cal6) han sufrido un gran rechazo por distanciarse fy en algunos casos 
oponerse) al modelo cultural adoptado en la mayor pane del pais. AtrL han quedado 
(aunque a h  hay involuciones esporidicas, como la acaecida en el jienense pueblo de 
Martos hace unos aiio4 problemas de discriminaci6n tan imponantes que impedian, por 
ejemplo, la escolarizacicin de payas junto a gitanos. 

Son, por el contrario, africanos y suramericanas 10s que padecen mis la discrimina- 
ci6n o, al menos, su manifestacibn mm6s violenta: la que lleva a la agresi6n o incluso a la 
muene (recuCrdese si no el tr6gico suceso par el que en noviembre de 1992 falleci6 la 
javen dominicana Lncrecia PCrez). En este sentido, 10s grupos de ultraderecha o neonazis 
tales como 10s skin heads 10s consideran su blanco m6s preciado simplemente por el 
hecho de no ser esp&oles o blancos. Ante estos ataques, la solidaridad de la sociedad se 
ha manifestado en la creaci6n de organizaciones (tales como j6venes contra el racism0 a 
pro-ayuda al refugiado) que reivindican la d i g ~ d a d  de la persona humana en si misma, al 
margen de cualquier rasgo fisiol6gico accidental. Resulta, asimismo, elacuente el hecho 
de que otros colectivos procedentes de culturas tambikn lejanas a la propia Sean tratados 
con veleidad y que incluso el estereotipo les haya deparado mejor suerte. Es el casa, por 
ejempla, de 10s chinos que, instalados en oleadas, son vistos con mayor benevolencia 
porque no suponen una amenaza en el -hito laboral @ues la mayoria trabaja en restau- 
rantes de su misma nacionalidad) y, a la vez, generan diiero. Y algo parecido sucede con 
10s mos,  que e s t h  tomando la Costa del Sol sin que, a1 parecer, nadie le impone por el 
volumen de dinero que traen consigo. 

]e& Conrrerar: ap. cir, pbg 87. 

' O  id- ]es& Contreras, pLg 90. 



IV. La imporrancia de lor medias de comunicacidn 

Hasta ahora, hemos analizado la situacibn existente en la actualidad espa5ola. Pero 
la pregunta que surge al respecto es: iC6mo tratan 10s medios dicha situacibn?, iquC 
imagen uansmiten de las personas de otra raza y cdmo reflejan la problemhica que afec- 
ta a estos colenivos minoritarios? 

El papel de 10s medios de comunicacibn social es crucial en el asunto que se trata si 
tenemos en cuenta la teoda que toman como base muchisimos autores y que past& que 
10s medios son 10s constmnores de la realidad. 

Esta teoria, a grandes rasgos, defiende el siguiente supuesto: en el acontecer cotidia- 
no se produce m a  serie de hecbos (la que Gonzaez Requenal' denomina lo real) a partir 
de 10s males 10s medios, mediante 10s periodistas, constmyen un discurso o noticia que 
informa sobre esos hecbos (lo que Requena llama la realidad). Por tanto, existe un proce- 
so por el que el periodista interprets el hecho, es decir, lo percibe, interiariza, atribuye 
un determinada significado y luego, si considera que poseevalar infarmativa, le da forma 
y lo transmite. Asi pues, en este proceso intervienen tanto la subjetividad del informador 
como 10s intereses y limitaciones del propio medio para el que trabaja aqukl. 

En consecuencia, se deberia erradicar el mito de 10s medios coma meros transmisa- 
res de informacibn, pues eso supondria aceptar que kstos act& como simples canales 
cuanda no es cierto. En realidad, 10s medios se encuentran ante un nhmero infinito de 
hechos de entre 10s que escagen cudes van a llegar al phblico y cbmo van a llegar, de 
modo que aquella parcela de lo sucedido que no es transmitida es como si no bubiera 
ocurrido nunca. Lo que no vemos, oimos o leemos a travCs de 10s medios no ha existido 
jamb, salvo para quienes han sido testigos directos del hecho o lo han aprehendido por 
canales interpersonales. 

Esta idea ha sido extensamente expuesta por autores como Rodrigo Alsina" para 
quien 10s periadistas tienen un rol socialmente legitimado e institucionalizado para cons- 
tmir la realidad social. Es decir, el phblica admite que aquello que esti recibiendo es la 
realidad, en suma, lo que ha omrrido; y lo admite porque la sociedad ha investido a 10s 
medios de ere poder o bien porque han sido lor propios medios quienes se han investido 
a si mismos con un halo de imparcialidad y objetividad. Como seAala Enric Saperas" 
pardraseando a Grossi, nse trata de un proceso de objetivizacibn regido o bien mediante 
pricticas institucionalizadas (la tipificaci6n, las mtinas) o bien mediante mecanismos de 
aut~le~itimacibn.. 

En resumen, el periodista muestra al phblico quC deben saber y cbrno. Para ello, se 

sime de su arma m6s perfena: el lenguaje (ya sea escrito o audiovisual), pues Cste posee 

" Jerdi G o d e z  Requena: E ! ~ ~ I P P c ~ & ! o  infomiiwo. Madrid,Ed. AKAL/Comunicacibn, 1987, pigin% 
7. 

" Miqucl Rodrigo Alsina: L a c o m w d n  deb ~ f i n t l .  Barcelona, Ed. Paidbs Comunicaci6n, 1989, pigina 
30. 

1, Enric Saperas: Lor e,&cioi cagnitivoi de id mmunicocdn de ma. Barcelona, Ed. Ariel Comunicacibn, 
1987, p&g. 147. 



tales posibilidades en cuanta a matices, knfasis, entonacihn, etc., que permite multiplicar 
el poder de 10s informadores como constructores de la realidad. Por ello, Martinez Al- 
bertos" llama al periodista operador semhtico. 

Por tanra, tomando como punto de referencia esta reflexihn inicial, se entiende la 
importancia de la visihn que ofrezcan 10s medms de la sociedad multicultural en la que 
nos inscribios y hacia la qne cada vez m b  nos encaminamos. 

Asi pues, hemos proceddo a realizar un milisis de 10s textos periodsticos publica- 
dos en las a t inas  semanas en la prensa diaria; en concrete, en El Pds, El Mundo, Diario 
de Sevilla y El Correo de Andalucia. De dicho estudio hemos extraido las siguientes 
consideraciones: 

1.- Las noticias concernientes a personas pertenecientes a otras razas se refieren casi 
en su totalidad a inmigrantes, con excepci6n de las publicadas el pasado &a 22 de no- 
viembre por festejarse el aniversario de la llegada del pueblo gitano a Andalucia. 

2.- Por lo general, los textos se refieren a altercadas, protestas, incidentes, manifena- 
ciones, huidas, expulsiones, etc. Es decir, son noticias que generan una impresihn de 
rnolestia en el pGhlico lector pues, aunque existeu textos positivos sohre acciones em- 
prendidas en favor de inmigrantes (como por ejemplo, la que publicaba el diario El Pds 
bajo el titulo Miles de personas piden en Granada y Cidiz mejor trato a 10s inmigran- 
tes',"), por lo general y de forma global existe un chmulo de noticias que genera asocia- 
ciones negativas en la audiencia. 

3.- En muchas ocasiones, la noticia que afecta a inmigrantes dude a un hecho positi- 
vo, pero el titular se conmmye (<deLberadamente?) mal, de forma que el hecho se presen- 
ta como si fuera algo negative: por ejemplo, el Diario de Sevilla" titulaha gQO inmigran- 
tes subsaharianos salen de Ceutan, con lo mal se confundia al lector al darse a entender 
que estos hmigrantes eran expulsados de Ceuta, cuando en el desarrollo se explicaha que 
estas personas hahian sido reclamadas par una arganizacihn no gubernamental y que se 
dirigian a Valencia tras obtener la ckdula que les hahilitaha para circular libremente por 
el tprritorio esp&ol. 

4.- Otras veces, parece percihirse en la redaccihn de la noticia lo que poddamos 
denominar un racism0 imP1;cito. Emo ocurre, por ejemplo, cuando el texto hace referen- 
cia a un delito y 10s praragonistas de kste son extranjeros, pues se trasluce una cierta 
intencihn por p m e  del informador, m h  emperiado en recalcar la procedencia de 10s 
presuntos delincuentes que en aportar datos mbs relevantes. Por ejemplo, El Correo de 
Andalucia, en una noticia titulada ~~Mata a un coronel en Madrid por salir en defensa de 
la mujer a la que agrediau", se hacia referencia en la primera lhea del texto al origen 

" Jo~kLuis Martinez Alberros: Curio Genndderd~cndnperkdhtica. Barcelona, Ed. Mirrc, 1983, ~ i g .  
40. 

'' A. YClamo-1. Ariar: "Miles de personas piden cn Granada y Cidiz mejor tiato a lor inmigrants.; El 
Poh, n" 7.110 (26 de octubre de 1996). pig. 5.  

,,20 inMgrantes subsaharianor rden de Ccutzp8; DiariodeSmiIh, no 157, (22 de ocrubre dc 1996), pig. 
21. 

" Agenciar: nMzta a un corond en Madrid por salir en delensa de la mujer a la que agredia.; ElCaneo 



partuguts del homicida. Este tratamiento, desde el punto de vista estrictamente periodis- 
tica, es inaceptahle, ya que se entiende que el primer p6rrafo debe recoger s6lo aquello 
que sea esencial para el entendimiento de la noticia y, en este caso, la nacionalidad del 
asesino no lo era en modo alguno. 

5.- Sin embargo, hemos detectado la existencia de textos referentes a estos temas en 
10s que el tratamiento por parte del informador ha sido ejem~lar, presentando 10s hechos 
can rigor, consultando varias fuentes para no inclinar la balanza de ningGn lado y utili- 
zando un lenguaje muy apropiado, desprovisto de cualquier ttrmino despectivo o peyo- 
rativo. ~ s t e  es el caso de la nnticia que public6 El Mundo con motivo de 10s conflictos 
violentos provocados en Estados Unidos por la muerte de un joven de color's, en la que 
la periodista se refiri6 a 10s protagonistas de 10s incidentes utilizando ttrminos neutrales 
como dos j6venesn, das pandiuas,~, etc., sin insistir en que dichos protagonistas eran de 
raza negra. 

A la hara de abordar estas reflexiones finales, no nos gustaria dejar pasar la oportu- 
nidad para refe-os a un hecho que, con implicaciones ~oliticas y todo, est6 haciendo y 
hari saltar 10s resortes (al menos asi lo esperamos) del racism0 en sus distintas formas. 
Nos referimos a que el muodo, tal como lo entendemas, se est6 achicando cada vez mas 
y a una mayor velocidad. En un principio, las empresas multinacionales y trasnacionales 
se encargaron de abrir el camino; m L  tarde, la insalvable brecha Norte-Sur ha llenado 
Europa de personas que huscan en el continente la panacea y la calidad de vida que trans- 
miten 10s mensajes publicitarios. Y fmto de todo ese proceso, las fronteras re han ido 
quedando obsoletas en lo que a presemacibn de una identidad cultural se refiere. La so- 
ciedad multicultural se nos viene encima y es una realidad ineludible. Atr& han quedado 
@or mis que a h  queden reductos sin conciencia) 10s actrrimas defensores de la pureza 
de raza. 

Ante la nueva sociedad que se avecina no cabe m6s que la tolerancia y el respeto 
sobre la base de la igualdad y la dignidad humanas. Como afirma Todorov", sblo avanza- 
remos cuando hayamos reemplazado nuestro estGpido orgullo nacional por un espiritu 
mbs abierto. Y no debemos tampoco olvidar que en ese camino hacia la tolerancia el 
esfuerzo que hay que poner en juego debe ser constante porque la cultura, como la expe- 
riencia, no es ni contagiosa ni hereditaria. 

Dentro de ese esfuerzo, cada cud tiene su funci6n. En el h b i t o  de la informaci6n, 
al periodista se le confiere la alta tarea de educar en la democracia para asi transmitir 10s 
valares que mis realzan y dignifican a la persona. Considerando las  tina as prapias del 

dedndalwiz (6 de novicrnbre de 19961, pig. 18. 
la c~nrtina Femindez PCrez: ~~Esrallido de violencia en Florida rrar el riro mortal de un policia blanco a 

un joven negroy Elhfndo, no 2.537 (26 de ocrubre de 29961, pig 21. 
l9 JesGs Contreru: op. cit. pig. 15. 



quehacer periodistico y el enorme potencial que 10s medios tienen a la hora de influir en 
la sociedad, tenemos que aunque haya siempre por pane del informador una manipula- 
cibn de 10s hechos y istos no seantan objetivos como 10s medios venden, la cierto es que 
hay casos como Cste enlos que manipular para conseguir algo pasitivo esti justificado. Si 
tal manipulacibn es algo inevitable en la practica periodistica, lo importante es que esta 
intervencibn del periodma sobre 10s hechos se realice en pro de una causa noble como es 
la creacibn dde esa aldea global y solidaria a la que antes aludiamos. Cada informador debe 
intentar desde su tribuna (ya sea Csta una pantalla de ordenador o un simple papel) apor- 
tar su modesto pero importante granito de arena en la consecucibn de dicha realidad. Los 
medios son, junto con la escuela y 10s padres 10s canales m i  importantes para la forma- 
cibn y creacibn de actitudes, expectativas de fururo y, con todo esto, corrientes de opi- 
nibn. 

~ s t e  es el reto que se nos presenta ante la inmiuente llegada del siglo XXI: que la 
sociedad mult idmrd se constmya sobre la base de la solidaridad. Esto es tarea de todos, 
pues aunque no suframos directamenre 10s agravios que ~adecen en nuestro personas 
de otras razas a culturas, su sufrimiento se convierte, lo queramos o no, en un agravio 
dirigido hacia todos 10s que se consideran seres humanas. 

A nuestro juido, todavia existen algunos sectores de la sociedad que se mantienen 
indiferentes ante esta cuestibn; pero la indiferencia ~ u e d e  convertirse en un arma de 
doble Kilo camo explican estas palabras de Bertold Brecht2': 

Primero re llcvaron a 10s cumunirtas, 

pero n mi no me impond, 
porque yo no io era; 

enreguida se llcvaron a "nos obreros, 

pero a mi no me irnporrb, 

porque yo no lo era; 

luego apreraron a "nos curas, 

per0 como yo no soy religiose, 
tampoco me import6 ... 
Ahora me llevan a mi, 

pero ahora yaes demasiada tnrde ... 

La sociedad, y con ella 10s medios de comunicacibn, tieuen ante si, en este terreno, 
un alto y a la vez complejo cametido: generar desde sus propias rdces el flujo informati- 
vo necesario para que el ser humano no se deshnmanice. 

'' Tomb Calvo Buezas: Cree el racinno, rambim la rolidandad. Madrid, Ed. Tecnos, 1995, pLg. 1.049. 
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