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ABSTRACT  

This study is based on the theory that human beings’ cognition varies depending on the 

discourse to which they are exposed. This implies that any type of mental construction 

is neither innate nor objective. Therefore, since identity is part of cognition, the 

relationship between social groups also depends on discourse.   

Over the last decade, the world has experienced many social changes. Globalization, 

technological progress and the rise of immigration increased the contact between people 

of different cultures. Today, in most western societies, cultural and linguistic diversity 

are undeniable. In order to guarantee everybody’s rights, the educative discourse could 

be a starting point to convey values of respect to people.  

This study aimed to analyze the ideology of textbooks published in Spain over the 

2000’s decade, in order to know to which discourse children have been exposed. The 

analysis was carried out by following the Critical Discourse Analysis. The corpus 

consisted of four social science textbooks published by Grupo Promotor/Santillana that 

were used in the second and third year of the Compulsory Secondary Education in 

Catalonia. The results showed the presence of racist and xenophobic ideology against 

non-western groups, and a systematic reproduction of discourse in favor of western 

societies. Nonetheless, the analysis also showed that there has been a remarkable 

improvement in the latest versions, in which some stereotypes are dismantled.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo parte de la teoría de que la cognición de los seres humanos, tanto a escala 

individual como colectiva, varía en el transcurso del tiempo a partir de la interacción 

que tiene lugar en las prácticas sociales. Esto implica que cualquier tipo de construcción 

mental —cualquier manera de entender y dar sentido a lo que sucede en el mundo— no 

es innata ni objetiva, sino que se forma y se expresa mediante el discurso. 

Apple (2003) explica que el «conocimiento oficial» actualmente tiene sus bases en el 

sentido común de la cultura occidental, ya que es la que tiene más posibilidades de 

circular discursivamente. En este sentido, el resto de culturas queda sometido a la 

cultura occidental y, en ocasiones, esta relación de poder discrimina y margina a 

quienes no siguen el orden impuesto por el discurso dominante.  

En las sociedades occidentales, la diversidad cultural es cada día más compleja. Por esta 

razón, para garantizar la igualdad de derechos de todos los individuos, es importante 

que todos toleren y respeten las diferencias que existen entre ellos. Dada la gran 

exposición que tienen los jóvenes de estas sociedades al discurso educativo, es posible 

que este influya en la construcción de sus identidades y en el desarrollo de sus actitudes 

hacia exogrupos. Las aulas, por lo tanto, podrían ser el punto de partida para transmitir 

valores de respeto y tolerancia. Sin embargo, Peiró i Gregori (1997) y Van Dijk (2009) 

explican que la dominación occidental también se refleja en la educación, donde a 

menudo el conocimiento aséptico es difícil de distinguir del adoctrinamiento ideológico. 

Esta investigación tiene como objetivo describir y comparar el discurso reproducido en 

libros de texto de Ciencias Sociales de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 

publicados por una única editorial (Grupo Promotor/Santillana) entre el año 2002 y el 

año 2010. De este modo, se pretende dar a conocer a qué ideología han estado expuestos 

los jóvenes durante la mayor parte de esta última década.  

El análisis de los libros de texto se centrará en la identificación de ideología xenófoba o 

racista. A diferencia de investigaciones previas como las de Atienza y Van Dijk (2010), 

Van Dijk (1998 y 2005) o Soler (2008 y 2009), se comparará el discurso de las 

diferentes ediciones. Así, se pretende establecer si han existido variaciones en la 

ideología que reproducen. No se espera establecer generalizaciones a partir de los datos 

resultantes. 
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2. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

2.1 El discurso y su poder social 

A diferencia de la concepción representacionalista de la lengua, la teoría constructivista 

sostiene que el conocimiento no preexiste a la actividad lingüística, sino que se elabora 

discursivamente en las prácticas sociales (Ribas, 2011). Del mismo modo, el discurso se 

construye socialmente, ya que se trata de un uso lingüístico que tiene lugar en un 

contexto social (Casamiglia y Tusón, 2007). Por esta razón, cognición, práctica social y 

discurso son concebidos como tres dimensiones que no pueden comprenderse las unas 

sin las otras (Van Dijk, 2009).  

Según Van Dijk (2009), en cada evento comunicativo, además de crear conocimiento, 

los seres humanos negocian, establecen y mantienen las relaciones de poder que existen 

entre ellos. Responder a preguntas como ¿quién puede hablar?, ¿a quién puede 

dirigirse?, ¿qué temas puede tratar? y ¿cuándo puede hacerlo? facilita la identificación 

de dichas relaciones. Esto significa que el grado de control del acto comunicativo —es 

decir, el control del contenido discursivo, de la elección de los participantes, de cuáles 

serán las normas de interacción, etc.— conforma la base de poder de los individuos y 

establece cómo será su relación en cada contexto. 

El discurso público influye considerablemente en el establecimiento de las relaciones 

sociales. Esto se debe a sus características de acceso: mientras que solo una minoría 

puede controlar su contenido y sus normas (acceso activo), la mayor parte de la 

sociedad está expuesto a él y no puede controlarlo (acceso pasivo). Por esta razón, pese 

existir diversas formas de entender el mundo, solo unas tienen la posibilidad de alcanzar 

a grandes números de receptores y ser aceptadas (Van Dijk, 2009). A esto se le añade 

que quienes tienen acceso activo al discurso público son calificados como «poderosos, 

autorizados, creíbles, expertos o atractivos [y, por ello,] son más influyentes» (Van 

Dijk, 2009: 157).  

Todo esto implica que quienes controlan el discurso público (figuras de poder o élites 

simbólicas) tienen la posibilidad de negociar y transformar los significados compartidos 

por la sociedad (Van Dijk, 2009). Así, articulan y reproducen la ideología dominante, es 

decir, el conjunto de normas implícitas y explícitas que acepta la mayoría de los 

miembros de una comunidad. Estas normas regulan, justifican y naturalizan las 
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prácticas sociales y, de este modo, configuran el orden social dominante (Fontán, 1995; 

Van Dijk, 2009). Por ello, se considera que las figuras de poder pueden controlar 

indirectamente las acciones de las personas. Según Foucault (1988), dada la 

subjetividad de las normas de las ideologías, su interiorización es una forma de 

sumisión al poder de las élites.   

2.2 Identidad social 

Según la Teoría de Identidad Social de Tajfel, se distinguen dos tipos de identidades: la 

identidad personal y la identidad social. La identidad personal es la que crea cada 

individuo y es la que lo define por sus rasgos únicos e idiosincráticos (Tajfel, 1978). En 

cambio, la identidad social —en la que se centra este trabajo— se define como «la parte 

del autoconcepto del individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un 

grupo social (o grupos sociales) junto con el significado emocional y valorativo 

asociados a dicha pertenencia.» (Tajfel, 1984: 292).  

Peris y Agut (2007), citando a Gómez (2006), explican que los seres humanos necesitan 

establecer cuál es su identidad. Es decir, necesitan incluir en el autoconcepto su 

pertenencia grupal y la relación afectiva que tienen hacia los grupos a los que 

pertenecen. Argumentan que esto se debe a que el sentimiento de pertenecer a un grupo 

determinado influye en las creencias, las percepciones y la conducta de las personas. 

Esto pone de manifiesto que todos los seres humanos precisan un marco ideológico para 

justificar sus prácticas.  

En la tabla 1, se encuentran las categorías que, según Van Dijk (2011: 386), estructuran 

las ideologías. Al responder a las preguntas de cada categoría, se puede describir la 

ideología de diferentes grupos y, de este modo, identificarlos.  

Tabla 1. Categorías que estructuran las ideologías (Van Dijk, 2011: 386) 

 Identidad (¿quiénes somos?, ¿quién pertenece a nuestro grupo?, ¿de dónde venimos? 

 Actividades (¿qué solemos hacer? ¿cuál es nuestro deber?) 

 Metas (¿qué queremos conseguir?) 

 Normas y valores (¿qué es bueno/malo?, ¿qué está permitido/prohibido?) 

 Relación intergrupal (¿quiénes son nuestros aliados?, ¿quiénes son nuestros oponentes?) 

 Recursos (¿cuál es nuestra base de poder?, ¿cuál es nuestro punto débil?) 
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Tajfel (1981) añade que la autoconstrucción de la identidad se concibe tanto como el 

resultado de la autoevaluación como el resultado de la comparación con los 

comportamientos o características de otros grupos sociales. Así pues, las normas que las 

personas hayan aceptado y/o interiorizado determinan tanto su propia identidad como la 

de quienes no las comparten.  

La principal consecuencia de estos hechos es la consciencia social de la existencia de un 

endogrupo y un exogrupo, es decir, la existencia de una categorización entre un 

«nosotros» y un «ellos». Al respecto, Riley (2007: 176), que parte de la filosofía de 

Hegel, afirma que para que exista un endogrupo siempre debe existir un exogrupo. 

Concretamente, expresa que «una comunidad de seres humanos es una comunidad de 

reconocimiento, [porque] solo puede existir mientras sus miembros reconozcan la 

existencia de otra comunidad».  

La Teoría de la Identidad Social, que se formuló a partir de un experimento llevado a 

cabo por Tajfel et al. en 1971, añade otras características a la conducta de los miembros 

de un grupo. Estas son: la tendencia al favoritismo hacia el endogrupo, a la comparación 

con exogrupos y a la competencia por una identidad social positiva. A su vez, Turner et 

al. (1987), en su Teoría de la Autocategorización, añaden que los sujetos, al 

catogorizarse, tienden a la despersonalización. Es decir, tienden a basarse en «su 

percepción estereotípica de las características y normas de conducta que corresponden a 

un miembro prototípico del grupo en cuestión.» (Scandroglio et al., 2008: 81). Por esta 

razón, desde el punto de vista de la sociolingüística, las personas adaptan su repertorio 

comunicativo, basándose en las características prototípicas del grupo con el que se 

quieren identificar. Así, mediante la selección de un léxico o una fraseología 

específicos, o la modulación de la pronunciación y el tono, no solo se establece la 

identidad en la práctica social en la que se participa, sino que también se excluye la 

posibilidad de ser considerado de otro grupo (Casamiglia y Tusón, 2007).   

2.3 Discurso y dominación 

Debido a los discursos de carácter intolerante, a lo largo de la historia se transmitió la 

noción de que los exogrupos pueden suponer una amenaza a la supervivencia del 

endogrupo y, por consiguiente, a su identidad. Además, este tipo de discursos, también 

llevó a considerar necesaria la dominación del endogrupo sobre el exogrupo, por creer 
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que sus propias normas sociales eran las correctas y que el comportamiento de los otros 

era desviado y, por ello, inferior (Van Dijk, 2003).  

Para ilustrar esta idea, no hace falta indagar demasiado en la historia de España: el 

discurso intolerante justificó la Reconquista (722-1492), el colonialismo en América 

(1492-finales del siglo XIX), el colonialismo en África (1497-1975) y, sin ir más lejos, 

la dictadura franquista (1935-1975). En todos estos casos, se atentó contra la vida y la 

identidad de miles de personas, y el discurso fue uno de los medios a través de los que 

se consiguió el apoyo popular (Van Dijk, 2003). 

La manipulación, la desinformación, el adoctrinamiento y la creación de prejuicios y 

estereotipos sobre exogrupos son formas de ejercer un abuso del poder discursivo, ya 

que son modos de fomentar la desigualdad social, la marginación, el racismo y, en 

general, otras formas de discriminación. Como norma, se considera que las élites 

simbólicas ejercen un abuso de poder discursivo cuando, a fin de aumentar o mantener 

su poder social, presentan, a su favor y en detrimento de otros grupos, ideas o valores 

que definen como universal un estado de cosas que es particular y arbitrario (Ribas, 

2011). Asimismo, se considera que la dominación social de A sobre B tiene lugar 

cuando A ejerce un abuso de poder que implica negativamente a B (Van Dijk, 2009). Es 

frecuente que los grupos dominados se denominen la resistencia y su discurso, 

contradiscurso. 

Van Dijk (2011: 397) expresa que existen diversas estrategias discursivas que favorecen 

la dominación. Diferencia dos tipos: las de carácter semántico y las de carácter formal. 

A continuación, se detalla en qué consisten algunas de ellas.  

ESTRUCTURAS SEMÁNTICAS 

 Presentación del exogrupo como quebrantador de normas y valores del 

endogrupo, relacionándolo con temas como: la inseguridad, la delincuencia, la 

drogadicción, el peligro, etc. (Macroestructura semántica) 

 Descripción precisa de aspectos negativos del exogrupo y vaguedad en la 

descripción de aspectos positivos (y descripción precisa de aspectos positivos 

del endogrupo, y vaguedad en la descripción de aspectos negativos). 

 Implicaciones y presuposiciones negativas sobre el exogrupo.  
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 Denominación que distancia al exogrupo del endogrupo. Por ejemplo: 

inmigrantes, oponentes, enemigos, etc.  

 Presentación de las características negativas como inherentes al exogrupo y no 

como una posibilidad. (Modalidad) 

 Énfasis de la agentividad o responsabilidad del exogrupo sobre acciones 

negativas (y mitigación de agentividad o responsabilidad del endogrupo sobre 

acciones negativas). 

ESTRUCTURAS FORMALES 

 El uso de superestructuras que potencian aspectos negativos del exogrupo. Por 

ejemplo: presentación de características negativas en títulos o como información 

principal, o argumentaciones persuasivas y falacias.  

 Uso de estructuras sintácticas como, por ejemplo, oraciones activas para 

enfatizar la agentividad del exogrupo sobre acciones negativas.  

 Uso de pronombres para diferenciar al exogrupo de endogrupo: ellos – nosotros. 

 Uso de demostrativos para distanciar al exogrupo del endogrupo: esa gente.  

El Análisis Crítico del Discurso que, como su nombre indica, es un tipo de 

investigación analítica del discurso, «estudia primariamente el modo en que el abuso del 

poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político» 

(Van Dijk, 1999: 23). En concreto, se compromete a defender a los grupos dominados, 

poniendo de manifiesto la forma en que los grupos más poderosos controlan el discurso; 

el modo en que el discurso controla la mente y la acción de los grupos menos 

poderosos, y cuáles son las consecuencias sociales de dicho control (Van Dijk, 2009). 

2.4 Dominación contemporánea 

Como expresa Van Dijk (2003), los precedentes históricos son relevantes a la hora de 

comprender las prácticas contemporáneas. Los acontecimientos históricos mencionados 

en el apartado anterior comprenden, en conjunto, desde el siglo VIII hasta finales del 

siglo XX, lo que equivale a trece siglos de atentado contra la diversidad. Según Van 

Dijk (2003: 22), estos precedentes influyeron en la consciencia del colectivo y forjaron 

un «sentimiento de superioridad racial dentro de la Península» que hoy en día continúa 
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presente en el endogrupo español. Destaca, además, que el discurso racista y xenófobo 

en España no es un caso particular y aislado, ya que otras potencias coloniales —como 

Inglaterra, Francia, Países Bajos o Portugal— siguen la misma tendencia. 

Apple (2003) da un paso más y extrapola a la cognición humana en general que el hecho 

de ser blanco supone un privilegio social y utiliza el concepto blanquedad
1
 para explicar 

que el mundo actualmente se estructura a partir del sentido común de los blancos. La 

«ideología blanca», por decirlo de otro modo. Explica que el discurso que justificó el 

colonialismo y el que hace posible el neocolonialismo son los que forjaron poco a poco 

esta relación de dominación entre las diferentes culturas. En relación, destaca que el 

discurso de las culturas hegemónicas tiene más posibilidades de circular y ser aceptado. 

Citando a Said (1993), explica que los discursos universalizantes de Europa y Estados 

Unidos acallan las voces de los grupos dominados. 

2.4.1 Dominación: política y medios de comunicación 

En la primera década del siglo XXI, aumentó el número de inmigrantes en España. 

Principalmente provenían de Latinoamérica, el norte de África y países de Europa del 

Este. Los políticos y los medios de comunicación produjeron discursos en los que la 

conducta negativa de algunos inmigrantes se extrapoló a todos ellos y, por lo general, se 

los presentó como una amenaza a la identidad de la cultura autóctona y se los relacionó 

con el aumento de violencia, prostitución, drogadicción o cualquier tipo de práctica 

ilegal (Van Dijk, 2003).  

Con esto no se pretende generalizar y afirmar que todos los partidos políticos y todos 

los medios de comunicación tratan la inmigración como un asunto problemático. No 

obstante, es innegable el abuso de poder ejercido por determinadas figuras (Van Dijk, 

2003).  

2.4.2 Dominación: educación 

Como se ha explicado previamente, el «conocimiento nunca es neutro [porque] nunca 

existe una relación empírica con lo real» y, por lo tanto, varía según el sentido común 

compartido por una sociedad (Apple, 2003: 52). En España, el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte establece el currículo oficial de la Enseñanza Primaria, de la 

                                                 
1
 Traducción de whiteness por Tomaz Tadeu da Silva.  
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Enseñanza Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Es decir, establece qué 

conocimientos deben adquirir los alumnos, en qué etapa educativa deben hacerlo, qué 

métodos pedagógicos deben aplicarse y qué criterios deben tenerse en cuenta en la 

evaluación. Las editoriales, partiendo del currículo oficial, elaboran los libros de texto 

que acompañan a los alumnos durante cada curso para cumplir los objetivos de 

aprendizaje exigidos por el Ministerio. Llegados a este punto, se puede observar que 

existe una relación muy estrecha entre la política y la educación.   

Por otra parte, cabe destacar que, en el aula, el docente controla el discurso educativo y 

los libros de texto son solo un material de apoyo. Por lo que respecta al papel del 

alumnado, este goza del menor rango de poder discursivo, porque su papel está relegado 

a un nivel reactivo (interviene cuando se le solicita) o simplemente pasivo (como 

audiencia que no participa) (Van Dijk, 2009). 

En el currículo de ESO
2
 se especifica que los alumnos, en la asignatura Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia, entre otras cosas, deberán: 

• aprender a valorar la diversidad cultural y a mostrar respeto y tolerancia hacia 

otras culturas y opiniones que no coinciden con las propias; 

• conocer los valores y derechos de una sociedad democrática, para poder 

denunciar actitudes y situaciones discriminatorias e injustas; 

• adquirir los valores necesarios para mostrar solidaridad hacia los pueblos, grupos 

sociales y personas privados de derechos o recursos económicos. 

No obstante, numerosos libros de texto utilizados en España reproducen prejuicios y 

estereotipos sobre las culturas no occidentales y los inmigrantes, lo que produce un 

efecto contrario al marco de expectativas de los currículos establecidos.  

Atienza y Van Dijk (2010: 67) explican que en libros de Ciencias Sociales de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) se reproducen de manera sistemática 

«prejuicios ideológicos a favor de endogrupos españoles y europeos frente a 

inmigrantes y exogrupos no europeos». Van Dijk (2009: 105) argumenta que en los 

libros de texto constantemente se realza la superioridad de la tecnología, cultura o 

                                                 
2
 Tanto el BOE-A-2001-17024 como el BOE-A-2004-2429 y el BOE-A-2007-238 expresan los objetivos  

de la asignatura Ciencias Sociales, Geografía e Historia citados en este trabajo.   
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sistema político occidentales y, en cambio, «se presenta a los países del Tercer Mundo 

[…] como atrasados […], o se los trata de primitivos, holgazanes o estúpidos».  

A esto se suma que, en general, los estudiantes de ESO son lectores inexpertos y, por 

tanto, su literacidad crítica está en proceso de desarrollo. Esto puede llevarlos a 

considerar que los libros son fuentes información objetiva y, en consecuencia, a no 

valorar ni cuestionar su contenido (Oteiza, 2003).  

Atienza (2007) explica que los libros, independientemente de la materia que traten, 

podrían ser herramientas para trabajar la literacidad crítica de los alumnos. No obstante, 

en su investigación, demuestra que en libros de texto de Ciencias Sociales publicados en 

Cataluña entre 2001 y 2004 no se fomenta esta competencia. Expresa que no se 

establecen relaciones de causa y efecto entre los hechos y, por tanto, se presentan como 

fenómenos naturales. Añade que las actividades propuestas en cada unidad pueden 

resolverse mediante una comprensión literal de los textos, por lo que tampoco surge la 

necesidad de valorar su contenido, ni la posibilidad de identificar las intenciones ni la 

ideología de autor. 

En conclusión, los resultados de estas investigaciones indican que muchos jóvenes, en 

los últimos años, estuvieron expuestos a discursos que promueven xenofobia y racismo, 

y no se les ha proporcionado ningún tipo de formación para que puedan valorarlos. Esto 

reafirma la influencia del discurso educativo en la construcción de su identidad y pone 

de manifiesto las repercusiones negativas que puede tener un abuso del poder discursivo 

en el este ámbito.  

 

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se ha explicado previamente, el objetivo de este trabajo es analizar y comparar el 

discurso de libros de texto de Ciencias Sociales de ESO, utilizados en Cataluña desde el 

año 2002 al año 2010. En primer lugar, mediante el análisis se pretende observar si los 

libros reproducen ideología xenófoba o racista. En segundo lugar, mediante la 

comparación de las diferentes ediciones, se pretende establecer si han existido 

variaciones en la ideología que reproducen.  
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4. METODOLOGÍA 

Esta es una estudio cualitativa basada en el Análisis Crítico del Discurso (cf. 2.3), que 

no pretende establecer generalizaciones a partir de sus resultados.   

Para alcanzar el objetivo deseado, en primer lugar, se seleccionarán los fragmentos más 

representativos del discurso de cada edición de los libros que componen el corpus. Se 

dividirán según los temas que traten: Comparación entre países desarrollados y países 

en vías de desarrollo o Contacto intercurtural. De este modo, se espera observar, por 

una parte, cómo se construye la identidad de los países desarrollados y la de los países 

en vías de desarrollo y, por otra parte, cómo se construye la identidad de los inmigrantes 

y la actitud que debería tener el alumnado hacia otras culturas.  

En segundo lugar, se analizarán los fragmentos atendiendo al orden cronológico de las 

ediciones de las que fueron extraídos. Por esta razón, por cada tema, habrá un apartado 

que contenga los fragmentos de cada edición. En tercer lugar, una vez finalizado el 

análisis del discurso de las diferentes ediciones, se sintetizarán (si existen) las 

variaciones ideológicas.  

Para describir la ideología que se reproduce en los libros, se analizarán las estructuras 

semánticas y las estructuras formales de sus discursos. Estas estructuras son las que 

detalla Van Dijk (2011: 397), y que constan en el Marco teórico de referencia, en el 

apartado Discurso y dominación (cf. 2.3). 

Como las imágenes también forman parte del discurso y son muy frecuentes en el 

corpus de estudio, también serán analizadas, aunque de modo breve y en un único 

apartado.  

 

4.1 Corpus de estudio 

El corpus está compuesto por los siguientes libros: 

Casassas, J. et al. (2002). Geografia 3r ESO. Barcelona: Grup Promotor/Santillana. 

—— (2003). Geografia i Història 2n ESO. Barcelona: Grup Promotor/Santillana. 

—— (2007). Geografia i Història 2 ESO. Barcelona: Grup Promotor/Santillana. 
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—— (2010). Geografia 3 ESO. Barcelona: Grup Promotor/Santillana. 

Se seleccionaron los libros de 2º y 3º de ESO, porque tratan temas como la inmigración, 

la diversidad cultural y, en general, las características del grupo español y europeo y las 

de sus exogrupos.  

En la tabla 2 se detallan las unidades analizadas, la numeración de las páginas que 

comprenden y el número de fragmentos extraídos para realizar esta investigación. 

 

Tabla 2. Datos del corpus de análisis 

Libro de texto 

(curso y año de 

edición) 

 

Unidades 

Número 

de 

páginas 

Número de 

fragmentos  

3º ESO - 2002 

9: La explosión demográfica 

144-234 

9 

10: La distribución de la población 

11: Un mundo culturalmente diverso 

12: El mundo como sistema 

13: El subdesarrollo 

14: Las grandes potencias 

15: La Unión Europea 

17: España y Cataluña: población y poblamiento 
264-295 

18: La economía española y el modelo catalán.  

2º ESO - 2003 

1: Explosión de la población 10-23 

8 
2: La estructura desigual de la población 24-37 

4: La diversidad cultural 54-67 

6: Los continentes: población y economía 82-97 

2º ESO - 2007 

16: La población del mundo 208-223 

7 17: Una población diversa 224-233 

18: La diversidad dentro de cada sociedad 234-247 

3º ESO - 2010 

15: La población en el mundo 

204-270 10 

16: La importancia de las migraciones 

17: La población en la UE, España y Cataluña 

18: El espacio urbano 

19: El reto del desarrollo y el bienestar 
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5. ANÁLISIS DEL CORPUS 

5.1 Comparación entre países desarrollados y países en vías de desarrollo 

En estos libros se compara reiteradamente la situación de los países desarrollados con la 

de los países en vías de desarrollo. Por esta razón, se creó este apartado en el que se 

pretende observar cómo se construye discursivamente la identidad de estos dos grupos.  

5.1.1 Edición 2002: 3º de ESO 

Uno de los temas que trata la edición de 2002 es la demografía. El siguiente fragmento 

tiene el propósito de explicar la razón por la que la natalidad de los países del Tercer 

Mundo es mayor que la del resto de países.  

(1)  Per què la natalitat es manté tan alta als països del Tercer Món? 

La reducció de la natalitat reflecteix la millora de les condicions de vida. A l’Àfrica, 

l’Àsia i l’Amèrica Llatina aquesta evolució social i psicològica encara no s’ha produït 

per a la massa de la població: molts infants encara són treballadors, no van a l’escola i 

participen en els treballs de camp; a les ciutats són ocasionalment enllustradors, 

venedors de diaris, de llaminadures o de petites mercaderies, ordinaris, captaires, etc. 

Aquestes activitats més o menys regulars els permeten guanyar alguna cosa per viure 

miserablement; aquests guanys modestos són molt valorats pels pares, que en molts 

casos, a més, no tenen feina. Aquestes famílies tan pobres no tenen el problema de 

repartir els béns entre un nombre massa gran d’hereus; els fills tampoc no són 

càrregues, sinó més aviat beneficis, i no tenen gaires motius per reduir-ne el nombre. 

(2002: 147)  

Como se puede observar, el fragmento (1) implica semánticamente que en África, Asia 

y Latinoamérica la población es retrasada socialmente y psicológicamente respecto a 

Norteamérica, Europa y Australia, donde la natalidad es baja. Además, al no tenerse 

presente la diversidad de situaciones económicas que viven los habitantes de los 

numerosos países que componen África, Asia y Latinoamérica, se generaliza a partir de 

casos extremos y se reproduce una visión de dichos territorios que no condice con la 

realidad.  

Es inapropiado, también, el hecho de explicar que las personas que están esa situación 

de pobreza tienen suerte por no tener el «problema» de repartir bienes entre un número 

grande de herederos. Se entiende que el problema real de dichas familias es que no 
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tienen bienes que repartir. No obstante, en ese fragmento se presenta de forma positiva 

su verdadero problema y se resta importancia a las dificultades económicas que puedan 

tener.  

Otra causa por las que se argumenta que la natalidad es alta en los países en vías de 

desarrollo es la que expresa el fragmento (2). 

(2) Generalment, als països més desenvolupats els pares acostumen a assumir les 

despeses econòmiques dels fills durant bastants anys, mentre que, contràriament, 

als països pobres els fills sovint treballen i participen en l’economia familiar des 

d’edats primerenques. (2002: 146) 

Se puede observar que se omite la información que explica las razones por las que los 

niños trabajan a una determinada edad en los países desarrollados y a otra en los países 

en vías de desarrollo. Se presupone que los padres son los que deciden a qué edad deben 

empezar a trabajar sus hijos y que su decisión no guarda relación con la situación 

sociopolítica de los países.   

En relación, el libro también explica por qué las situaciones socioeconómicas de los 

países pueden ser tan diferentes. El siguiente fragmento se centra en el neocolonialismo, 

aunque en ningún momento se utiliza dicho término. 

(3) Des del descobriment d’Amèrica es va produir un procés gradual de colonització 

de territoris que va culminar al segle XIX amb el domini polític i econòmic de les 

potències europees sobre els països que avui dia es considera que són 

subdesenvolupats. [...] Les metròpolis importaven matèries primeres a Europa i als 

Estats Units, i, al seu torn, exportaven els productes manufacturats a les colònies. 

D’aquesta manera, les economies dels països colonitzats van passar a dependre de 

les manufactures occidentals. (2002: 206) 

Se explica que una de las causas del subdesarrollo es que las colonias y las metrópolis 

dependían las unas de las otras. No obstante, esto no es suficiente para comprender por 

qué, hoy en día, solo algunas de las antiguas colonias mantienen la dependencia y son 

consideradas subdesarrolladas. Por coherencia, del mismo modo que la economía de los 

países colonizados pasó a depender de las manufacturas occidentales, la economía de 

las metrópolis debería continuar dependiendo de las materias primas de las colonias. Por 
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lo tanto, en este fragmento, se omite información relevante para comprender las causas 

del subdesarrollo y del dominio económico de Occidente.  

Por otra parte, en el análisis de este libro se ha podido observar que la pobreza siempre 

se asigna a grupos no occidentales. El siguiente fragmento fue seleccionado de un 

apartado sobre Estados Unidos y describe el perfil de la población. 

(4) Els anglosaxons formen el grup privilegiat i gaudeixen dels nivells més alts de 

benestar i cultura, però també hi ha més de trenta milions de pobres —el 14 % de 

la població—, el 60 % dels quals són de raça negra. (2002: 220) 

Se puede observar que en este fragmento se omite información acerca de la existencia 

de anglosajones pobres y de la existencia de otros grupos culturales, étnicos o raciales 

que también gozan de un nivel de bienestar alto. Además, se relaciona a las personas de 

raza negra directamente con la pobreza. Se considera relevante explicar que el 60 % de 

los pobres es negro y no se proporcionan características sobre el 40 % restante, en el 

que puede haber también anglosajones. Por otra parte, se asocia a los anglosajones a los 

niveles más altos de cultura. Esto implica que el conocimiento socialmente valorado es 

el de dicho grupo y no el de otras minorías culturales.  

En relación, en la unidad 15, que trata sobre la Unión Europea, en ningún momento se 

utiliza la palabra pobreza. En su lugar, se habla de desequilibrios económicos entre los 

países. Constantemente se enfatizan los aspectos positivos de dicha comunidad y en 

ningún momento se explican aspectos negativos. De esta forma se idealiza la Unión 

Europea y se oculta información relevante para que los alumnos puedan decidir si 

quieren identificarse como miembros de esta comunidad. 

En las unidades 17, 18 y 19, que tratan sobre España y Cataluña, tampoco se trata el 

tema de la pobreza. Únicamente, se habla del Cuarto Mundo en una de las actividades 

complementarias que aparece al final de la unidad 7. La actividad consiste en distribuir 

pobreza de la localidad en la que vive el alumnado según razas, etnias, grupos sociales, 

género y nivel de estudios. El hecho de clasificar la pobreza en estas categorías sin 

realizar una reflexión puede dar lugar a la creación de estereotipos y prejuicios.  
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5.1.2 Edición 2003: 2º de ESO  

La edición de 2003 también trata el tema de la demografía. En el siguiente fragmento se 

explica que en los países en vías de desarrollo tiene lugar el 95 % del crecimiento de 

población mundial y, acto seguido, que este crecimiento desmesurado acabó con 

algunos recursos naturales y deteriora el medio ambiente. 

(5) Avui dia, més del 95 % del creixement de la població mundial té lloc als països 

subdesenvolupats. Per contra, en molts països desenvolupats la població creix 

molt poc o, fins i tot, disminueix. L’augment creixent i accelerat de la població 

mundial en les darreres dècades ha provocat l’exhauriment d’alguns recursos 

naturals i un deteriorament progressiu del medi ambient. (2003: 12) 

Indirectamente, al situarse casi la totalidad del crecimiento de la población en los países 

en vías de desarrollo, se culpa a sus habitantes de dichos problemas. Resulta 

contradictorio que los países que tienen menos poder para explotar sus recursos y 

consumirlos sean los responsables de su agotamiento. No obstante, esa es la 

presuposición que deriva de este fragmento. Por otra parte, es cierto que en los países en 

vías de desarrollo también se produce contaminación, pero no se puede afirmar que el 

deterioro del medio ambiente se deba exclusivamente a ellos.  

En el fragmento siguiente también se culpa a la pobreza de la destrucción del medio 

ambiente.  

(6) El consum excessiu, el malbaratament i la pobresa s’estan combinant per destruir 

el medi ambient, que ens sosté a tots. (2003: 13) 

El consumo excesivo, el despilfarro y la pobreza
3
 son los agentes sintácticos de la 

oración. No obstante, sus agentes semánticos serían quienes consumen excesivamente, 

quienes despilfarran y quienes son pobres, respectivamente. En el libro no hay 

información que facilite la identificación de estos agentes. El hecho de no hacer 

explícito qué grupos consumen excesivamente o despilfarran mitiga su responsabilidad 

sobre la destrucción del medioambiente. En cambio, la identificación de los pobres 

podría ser inmediata, porque, en el libro, la pobreza se relaciona constantemente con los 

inmigrantes o el Tercer Mundo.  

                                                 
3
 En el análisis, al hacerse referencia a fragmentos del texto, se hará siempre una traducción del catalán al 

castellano, para mantener el código lingüístico del trabajo.  
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Por otra parte, se explica que los países desarrollados son los que controlan la economía 

y las comunicaciones. En el fragmento (7) se puede observar cómo se resta importancia 

a esta dominación. 

(7) Al món actual els intercanvis econòmics i les comunicacions estan molt controlats 

pels països desenvolupats. Aquest control, però, genera conflictes, ja que el model 

de civilització de moltes cultures se sent menystingut en el món globalitzat. 

(2003: 58) 

Según este fragmento, los países en vías de desarrollo no son menospreciados por los 

países desarrollados; simplemente, se sienten menospreciados. Este matiz en la 

selección léxica pone en duda que realmente no se los tenga en consideración. Por otra 

parte, el uso de la voz pasiva de la primera oración resta importancia al agente del 

control de los intercambios económicos y de las comunicaciones. De este modo, se 

suavizan algunos aspectos sobre los países desarrollados que podrían ser criticados.   

5.1.3 Edición 2007: 2º de ESO  

En las unidades analizadas de la edición de 2007 se explican en profundidad conceptos 

demográficos y la forma en que se calculan sus índices (índice de natalidad, índice de 

mortalidad, esperanza de vida, etc.). De forma muy breve se pone de manifiesto la 

diversidad de las situaciones demográficas del mundo mediante porcentajes. Al 

respecto, lo más destacable es la manera en que se explican las posibles causas de las 

diferencias en natalidad.  

(8) Els factors socioeconòmics. Als països pobres els fills treballen des de ben petits i 

contribueixen a sostenir la família. També s’ocupen dels pares quan arriben a la 

vellesa, ja que no hi pensions de jubilació. Per tant, els pares estan interessats a 

tenir molts fills.  

Els factors culturals. També és important el paper de la religió. Generalment, totes 

les religions estan a favor de tenir molts fills […]. Per això el nombre de fills és 

més alt en les societats i els grups socials profundament religiosos. (2007: 212) 

Se puede observar una mejora del fragmento (2) al fragmento (8). En el primero, no se 

explicaba por qué los niños trabajan a diferentes edades dependiendo del país. En 

cambio, en este último, se explica por qué los padres, en los países pobres, precisan la 
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ayuda económica de sus hijos. Por otra parte, respecto a los factores culturales, la 

información está estructurada de manera que se evita la reproducción de estereotipos 

sobre religiones y culturas. El uso del adverbio profundamente indica también que lo 

expresado no es una norma y que, dependiendo del grupo social, la religión puede 

influir en diferentes medidas.  

A diferencia de las ediciones anteriores, las unidades analizadas no se centran en 

describir y comparar los países a partir índices demográficos sino que se centran en 

explicar mediante qué índices se puede describir la demografía. Por ello, las 

comparaciones solo tienen lugar en ejemplos, que siempre se respaldan con porcentajes 

y que no generalizan la situación de los países desarrollados ni la de los países en vías 

de desarrollo. Esto se puede observar en el siguiente fragmento: 

(9) La natalitat mitjana al món se situa avui en dia al voltant del 20 ‰. Als països 

desenvolupats és baixa: per exemple, a l’Amèrica del Nord se situa en el 15 ‰ i a 

Europa, al voltant del 10‰. En canvi, als països subdesenvolupats és més alta. 

Àfrica és la zona del món amb la natalitat més elevada, al voltant del 40 ‰.  

Cabe resaltar que en ninguna ocasión se relaciona los índices altos de natalidad con la 

destrucción del medio ambiente, como sucede en ediciones anteriores. 

5.1.4 Edición 2010: 3º de ESO 

En la edición de 2010 hay varias mejoras en relación con las ediciones previas. A 

diferencia del fragmento (3), en el fragmento (10) se explicita que las metrópolis y los 

países actualmente desarrollados tienen parte de la responsabilidad sobre el 

mantenimiento del subdesarrollo. 

(10) Les metròpolis extreien de les colònies les matèries primeres que necessitaven per 

alimentar les indústries, i venien els productes fabricats a les colònies. Per 

mantenir aquesta situació avantatjosa, les metròpolis van evitar el 

desenvolupament de la indústria a les colònies. (2010: 258)  

Esto se refuerza en los fragmentos (11) y (12), que ponen de manifiesto que actualmente 

el subdesarrollo se mantiene a interés de los países desarrollados. No obstante, en (11), 
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los países ricos no son el núcleo del sujeto de la oración, lo que consigue atenuar su 

responsabilidad.  

(11) De fet, les polítiques comercials dels països rics estan provocant que augmenti la 

pobresa extrema als països més desafavorits. (2010: 260) 

(12) A més a més, en molts casos, aquests ajuts no es concedeixen de manera altruista, 

sinó que estan subjectes a un acord econòmic que beneficia el país donant. Aquest 

tipus d’ajut augmenta la dependència dels països pobres respecte dels estats rics. 

(2010: 262) 

Respecto al fragmento (12), es curioso el uso de la palabra ayudas, para hacer referencia 

a los créditos que ofrecen los países ricos a los países pobres, ya que es contradictorio 

presentar como una ayuda algo que aumenta la dependencia. Por otra parte, presentar 

como donantes a los países que proporcionan créditos, también es poco apropiado, 

porque si se tratase de una donación, los países receptores no se endeudarían. Por lo 

tanto, esta selección léxica presenta a los países ricos como «los bondadosos» o «los 

salvadores» y enmascara sus intereses económicos.    

Como se puede ver en los fragmentos (13) y (14), en este libro se empieza a transmitir 

la idea de que también hay pobreza en los países desarrollados.   

(13) L’escassesa no és exclusiva dels països subdesenvolupats. En les nostres societats 

opulentes també hi ha moltes persones que es troben en una situació precària i 

pateixen la marginació social. (2010: 250) 

(14) A Espanya, uns vuit milions i mig de persones viuen en condicions de pobresa; és 

a dir, un de cada cinc individus.  (2010: 265)  

Dos páginas de este libro se dedican exclusivamente a desarrollar este tema. Cabe 

destacar que, al hacerlo no se relaciona a grupos minoritarios, como los inmigrantes o el 

pueblo gitano, con la escasez o la miseria.  

5.1.5 Síntesis 

En las ediciones 2002 y 2003 se presenta a los países en vía de desarrollo como una 

amenaza para la supervivencia de la raza humana, y se resta importancia a la 

responsabilidad de los países desarrollados sobre cualquier acción negativa como, por 
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ejemplo, el mantenimiento del subdesarrollo o la contaminación. Además, se relaciona a 

las personas no occidentales con la pobreza. El análisis, por lo tanto, apunta a que el 

discurso de estos manuales fomenta la xenofobia y el racismo.  

Los fenómenos discursivos mediante los que se expresan estas formas de dominación 

son:  

 vaguedad o falta de información sobre aspectos negativos del endogrupo y 

precisión y énfasis en la información que explica aspectos positivos 

 vaguedad o falta de información sobre aspectos positivos del exogrupo y 

precisión y énfasis en la información que explica aspectos negativos  

 establecimiento de relaciones falsas entre culturas no occidentales y temas 

negativos (pobreza, ilegalidad, delincuencia, corrupción, falta de higiene, etc.)  

 naturalización de los hechos mediante la omisión de información relevante para 

poder establecer relaciones de causa y efecto  

En cambio, en las ediciones de 2007 y 2010, no se reproduce en el mismo grado 

xenofobia ni racismo. Esto se debe a que, por un lado, se eliminaron los estereotipos 

sobre los exogrupos que reproducían las ediciones anteriores y, por otro lado, se dejó de 

idealizar Occidente, porque se informa sobre algunos de sus aspectos negativos. 

Sin embargo, cabe resaltar que en estas dos últimas ediciones, igual que en las dos 

anteriores, mientras que el desarrollo se relaciona con Estados Unidos, Europa y 

Australia, (donde predomina la cultura occidental), no se explicita qué países son 

«subdesarrollados». Este vacío de información podría conducir a la suposición de que el 

subdesarrollo y todas las características negativas que se le atribuye son exclusivos de 

sociedades no occidentales.   

 

5.2 Contacto intercultural 

Una de las formas de las que se pueden poner en contacto diferentes culturas es la 

inmigración. Los manuales analizados se enfrentan al reto de describir a la población 

inmigrante sin olvidar su diversidad y, por lo tanto, evitando reproducir estereotipos 
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sobre este colectivo. Además, deben explicar las consecuencias sociales que puede tener 

su llegada al país receptor y, al mismo tiempo, fomentar el respeto intergrupal.  

5.2.1  Edición 2002: 3º de ESO  

En la edición de 2002, se encuentra el fragmento (15), que reproduce un estereotipo 

sobre la identidad de los inmigrantes.  

(15) La plurietnicitat i la multiculturalitat de les societats europees és una realitat, i no 

tan sols perquè continuaran arribant immigrants sinó perquè l’índex de natalitat 

d’aquests col·lectius és en general més elevat que el de la població autòctona. 

(2002: 180) 

Como se puede observar, este estereotipo está relacionado con la natalidad. Se omite 

que la mayoría de personas que inmigran son jóvenes y, por ello, su natalidad es elevada 

en comparación con el conjunto de la población autóctona que, tal como explica el libro, 

tiende a envejecer.  

Cabe destacar que, si hay algún dato que demuestre que hay culturas que tienden a tener 

más hijos que otras, este fragmento, entonces, presupone que los inmigrantes son de una 

cultura diferente a la local. De este modo, por lo tanto, se crea un estereotipo sobre la 

identidad del inmigrante.  

En el fragmento (16) se observa cuál es la propuesta de convivencia que el libro sugiere 

que es más adecuada, para poder vivir con los inmigrantes sin que surjan conflictos. El 

hecho de plantear una propuesta de este tipo, ya presupone que el contacto intercultural 

es problemático. 

(16) El multiculturalisme, entès com a proposta de convivència, assumeix plenament 

l’existència de cultures diferents en el si d’una societat. Altres corrents, en canvi, 

consideren que aquesta proposta manté les diferències i per això defensen que és 

molt més positiva la integració plural dels individus en una nova realitat, fet que 

no hauria de representar la pèrdua de la identitat de la població autòctona. 

(2002: 180). 

A partir de este fragmento se deduce que este libro no promueve el multiculturalismo ni, 

por consiguiente, la diversidad. Se presentan las diferencias como una amenaza a la 

identidad de la población autóctona, por lo que la integración —que según este 



 

 21 

fragmento supone la eliminación de las diferencias de los inmigrantes respecto al grupo 

local— se presenta como la propuesta más coherente. De este modo, se infunde temor al 

alumnado local hacia otros grupos culturales.  

Otro tema que trata el libro es la legalidad de los inmigrantes:  

(17) La legalització dels immigrants en situació il·legal, la dignificació de les 

condicions de vida i de treball del conjunt de nouvinguts i la seva integració són 

objectius no sempre fàcils d’assolir. De fet, els últims anys s’han produït esclats de 

xenofòbia i racisme [...]. Es per tot això que l’escola ha de jugar un paper molt 

important en la integració dels fills dels immigrants i en la transmissió de valors 

de respecte i convivència. (2002: 182) 

En el fragmento (17) no se explica que la dignificación de las condiciones de vida y de 

trabajo de los inmigrantes depende de los criterios que establezca el Estado para 

proporcionarles la residencia o la nacionalidad, que los sacaría de la ilegalidad. Por lo 

tanto, el fragmento sugiere que ser legal depende de los inmigrantes y no de las  

políticas de inmigración.  

Además, en la última frase del fragmento, no se expresa quiénes son las personas que 

deben adquirir valores de respeto y convivencia. Hay quien podría pensar que es 

innecesario especificar esa información, ya que se puede presuponer que el alumnado en 

general debe adquirir esos valores. No obstante, en esta oración se habla del papel de la 

escuela en la integración de los hijos de los inmigrantes, y podría deducirse que son 

ellos quienes precisan educación para poder convivir con el grupo local. Si algún 

estudiante llegase a esa conclusión, podría pensar que la xenofobia y el racismo se 

deben a la falta de educación de los recién llegados.  

Por otra parte, en este libro se transmite la idea de que se debe evitar que los 

inmigrantes se concentren en un lugar determinado porque pueden formar un gueto. 

(18) El gran repte social per als propers anys és evitar que els centres escolars, 

sobretot els centres públics de determinats barris d’arreu del país, esdevinguin 

guetos, ja que el gueto és llavor d’odi i violència.  

Gueto: Actualment s’utilitza en el sentit de barri d’una gran ciutat que agrupa un 

conjunt de població d’un mateix origen i que es caracteritza per la degradació de 
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l’entorn, la manca d’infraestructures i de serveis culturals, l’aïllament, la delinqüència 

i la marginació social. (2002: 182) 

El fragmento (18) sugiere que los grupos locales no tienen ninguna responsabilidad 

sobre la marginación social que padecen algunos inmigrantes. Se transmite la idea de 

que el hecho de que se agrupen supone necesariamente que el lugar en el que se 

concentren se convertirá en un espacio degradado, aislado, marginal y con delincuencia. 

Esto también conduce a presuponer que un barrio poblado por individuos autóctonos no 

tendrá esas características. Por último, ya partiendo de la idea de que las agrupaciones 

de inmigrantes dan lugar a guetos, se explica que estos son semillas de odio y violencia. 

Mediante esta metáfora se refuerza y se justifica la xenofobia del alumnado.  

En el fragmento (19), se pretende explicar por qué algunos inmigrantes son pobres. 

(19) En tercer lloc, sorgeixen problemes socials i de desarrelament. Els immigrants no 

són sempre ben rebuts i, a més, solen ocupar els pitjors llocs de treball, per la qual 

cosa pateixen situacions de pobresa extrema. (2002: 154) 

La información proporcionada no es suficiente para entender la pobreza de algunos 

inmigrantes, porque evidentemente no es por voluntad propia que algunos de ellos 

ocupen los peores puestos de trabajo. No se explica que, por xenofobia, racismo, falta 

de conocimientos o falta de reconocimiento de sus cualificaciones, pueden tener 

dificultades para acceder a trabajos socialmente valorados. Tampoco se baraja la 

posibilidad de que los empresarios saquen provecho de la situación de los recién 

llegados para explotarlos a bajo coste.  

5.2.2 Edición 2003: 2º de ESO 

En la edición de 2003, un argumento que se utiliza para fomentar el respeto hacia los 

inmigrantes es que su llegada aporta diversidad a la sociedad en la que se establecen. No 

obstante, en ningún momento se trabaja por qué es importante la diversidad cultural, por 

lo que esta se convierte en un concepto abstracto, del que no se derivan ventajas 

evidentes que el alumno pueda apreciar. 

(20) Els grans fluxos migratoris han afavorit la diversitat cultural en el si de les 

societats receptores d’immigrants. (2003: 60) 
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Además, la diversidad cultural tiene que competir con argumentos que justifican el 

temor y la aversión a los inmigrantes. Por ejemplo, el fragmento (21) explica las 

repercusiones que tienen los avances tecnológicos y la inmigración en la identidad de la 

población local. (Estos dos procesos tiene como referentes las innovaciones 

tecnológicas y la inmigración, que aparecen previamente en el texto.) 

(21) Aquests dos processos plantegen als ciutadans i als intel·lectuals dels països 

receptors dubtes i pors respecte al futur de la pròpia identitat. Les autoritats dels 

països receptors, com a resposta a aquestes inquietuds, han desenvolupat un seguit 

de programes d’acollida i d’integració cultural dels immigrants, i han pres 

algunes mesures de defensa cultural per fer front a la competència abassegadora 

de la indústria anglosaxona. (2003: 60) 

Como se puede observar, se presenta a los inmigrantes como amenazas al futuro de la 

identidad catalana, no solo por las dudas y miedos que pueda generar en los ciudadanos 

en general, sino también en los intelectuales. El hecho de nombrar a estos últimos 

refuerza el poder de los miedos y las dudas. Los justifica, porque los intelectuales, 

supuestamente, tienen más entendimiento que la gente corriente. Así, por tanto, se 

confirma la necesidad de tomar medidas de integración para los inmigrantes y medidas 

de defensa cultural contra la industria anglosajona.  

Mediante el siguiente fragmento también se refuerza el temor a la sustitución de la 

cultura catalana por la de otros grupos. 

(22) La identitat cultural de Catalunya s’ha vist afectada per un fort procés 

d’aculturació, que va tenir dos moments importants: el decret de Nova Planta de 

1917 i l’època franquista. A més, cal afegir-hi les conseqüències culturals de les 

diferents allaus immigratòries de segle XX, que han donat com a resultat una 

societat culturalment diversa. (2003: 60) 

Según este fragmento los inmigrantes son la amenaza contemporánea y se los coloca en 

el mismo nivel que el Decreto de Nueva Planta y el franquismo. Por tanto, la diversidad 

se trata como algo negativo. 

El fragmento (23), en la misma línea que los anteriores, identifica a los exogrupos a los 

que debe hacer frente la cultura catalana: los grupos que hablan en castellano, los que 
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fomentan la cultura norteamericana y los inmigrantes (especialmente africanos e 

iberoamericanos).   

(23) Actualment, Catalunya ha de fer front a una realitat pluricultural molt complexa a 

causa de: la influencia dels models nord-americans; l’arrelament profund de la 

llengua castellana en els hàbits lingüístics d’una part molt important de la 

població que resideix al país; els canvis culturals i religiosos provocats per la 

immigració extracomunitària, majoritàriament africana i iberoamericana. 

(2003: 60) 

Cabe resaltar que el uso de hacer frente tiene una connotación bélica. Según el 

Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) se define como: «Fer cara (a algú o a 

alguna cosa), resistir sense acovardir-se. Afrontar un enemic. Afrontar la mort. 

Afrontar els perills.»
4
. Por esta razón, se puede afirmar que los libros no fomentan una 

actitud de tolerancia, sino de enfrentamiento intergrupal.  

Puede sorprender que junto a fragmentos que fomentan el rechazo a los exogrupos se 

encuentre el fragmento (23), que pretende fomentar el respeto hacia las diferentes 

identidades. 

(24) És justament això el que caracteritza la identitat de cadascú: que és complexa, 

única, insubstituïble, impossible de confondre’s amb cap altra. Si hi insisteixo tant 

és per culpa d’aquest costum encara tan estès i al meu entendre molt perniciós, i 

que fa que ens limitem a dir, per afirmar la nostra identitat, «sóc àrab», «sóc 

francès», «sóc negre» [...]. La meva idea, en canvi, ve a dir el contrari. No pas que 

tots els humans són iguals, sinó que cadascú és diferent. És indubtable que un 

serbi és diferent d’un croat, però també que cada serbi en particular és diferent de 

qualsevol altre serbi [...].
5
 (2003: 57) 

Es importante tener presente que este fragmento es un texto que incorporan los autores 

del libro como información complementaria, haciendo explícito que se trata de la obra 

de otro autor. A diferencia del discurso principal del manual, donde se utiliza el 

impersonal, este fragmento está escrito en primera persona. Esta característica resta 

                                                 
4
 Institut d’Estudis Catalans (2007). Diccionari de la Llengua Catalana (2ª ed.). Recuperado el 10 de 

mayo de 2013, en:  http://dlc.iec.cat/ 
5
 Maalouf, A. (1999). Las identidades que matan. Por una mundialización que respete la diversidad. 
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objetividad al contenido del fragmento y, por ello, podría influir menos en el alumnado, 

que podría llegar a considerarlo una simple opinión.  

Por último, cabe resaltar que en este libro en ningún momento se explica de qué 

depende la legalidad o ilegalidad de los inmigrantes. Con este vacío de información al 

respecto, el establecimiento de relaciones de causa y efecto se confían al conocimiento 

del mundo de cada alumno.  

5.2.3 Edición 2007: 2º de ESO 

En la edición de 2007 también se trata el tema de la diversidad cultural como aspecto 

positivo. Así pues, el fragmento (25) se parece a (20) por explicar que la diversidad 

aporta riqueza. No obstante, continúan faltando ejemplos que resten abstracción a la 

importancia de la diversidad cultural.  

(25) No hi ha civilitzacions ni cultures superiors o inferiors. En el món hi ha moltes 

cultures diferents que aporten diversitat i riquesa. (2007: 226)  

Lo mismo sucede en el fragmento (26), donde se explica que ninguna cultura es estática 

y que todas evolucionan a partir de las aportaciones de otras culturas. Explicar qué 

aportaciones han resultado beneficiosas podría ser un modo de ilustrar las ventajas del 

contacto intercultural.   

(26) Conèixer i aportar trets d’altres cultures pot ser enriquidor. Les cultures no són 

estàtiques, sinó que evolucionen amb la incorporació e les aportacions d’altres 

cultures. (2007: 227) 

En este libro también se explica qué puede pasar cuando dos grupos de diferentes 

culturas entran en contacto.  

(27) De vegades les persones són marginades per la cultura a la qual pertanyen. 

Generalment, la cultura majoritària és la que sol imposar-se sobre les altres. Però 

també pot passar el contrari. Per exemple, en alguns països de l’Amèrica Llatina 

la població indígena majoritària ha estat discriminada per la minoria d’origen 

occidental. (2007: 226) 

Al tratarse de un libro de texto producido en España, puede llamar la atención que 

resulte irrelevante especificar en el fragmento (27) que España fue uno de los países que 
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impuso su cultura a otras comunidades. En su lugar, se señala como agente de la 

discriminación a una minoría de origen occidental. De este modo, se dificulta la 

identificación de los autores de acciones que en la actualidad son moralmente 

reprobables.  

Por otra parte, también se explican las causas por las que las personas inmigran. 

(28) Entre el 2001 i el 2004 van arribar gairebé sis milions d’immigrants a la Unió 

Europea. Hi arriben fugint de la pobresa o d’unes condicions polítiques inestables, 

a la recerca d’una vida més digna, i contribueixen a l’enriquiment econòmic, 

demogràfic i cultural dels països d’acollida. (2007: 238) 

Si bien en algunos casos, lamentablemente, la pobreza es una de las razones por las que 

algunas personas inmigran, en el fragmento (28), la forma en que está estructurada la 

información no permite pensar que puedan existir otras razones. Esto crea un 

estereotipo sobre la identidad del inmigrante, ya que se descarta la posibilidad de 

identificar bajo dicha categoría a personas que inmigran por otras razones o personas 

que en sus países no tenían problemas económicos.   

Sin embargo, este fragmento tiene como punto positivo el hecho de presentar los 

beneficios que puede tener el país receptor con la llegada de inmigrantes. Aunque no se 

explicite en este fragmento en qué consisten exactamente el enriquecimiento económico 

y demográfico, si el alumnado ha leído y entendido el resto de información del libro, 

podrá relacionar la información y comprender en qué consiste.  

No obstante, el libro no se limita a informar sobre beneficios, también informa sobre 

aspectos negativos de la llegada de inmigrantes. 

(29) La desconfiança d’alguns grups locals i els problemes d’adaptació als costums del 

país d’acollida susciten de vegades brots xenòfobs, que s’han de rebutjar i 

substituir per actituds de respecte i integració. (2007: 238) 

En el fragmento (29) se presenta como una certeza la existencia de problemas de 

adaptación por parte de los inmigrantes, por lo que se reproduce un estereotipo. Aunque 

parte de la culpa de los brotes xenófobos se atribuye a la desconfianza de algunos 

grupos locales, la otra parte se atribuye a los recién llegados y a sus dificultades de 

adaptación. La solución que proponen es promover el respeto y la integración de los 
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inmigrantes. Si se entiende integración como la eliminación de las características 

culturales de los inmigrantes y la asimilación de las características del grupo local 

(como se explica en la edición de 2002), esta medida no resulta la más adecuada para 

promover el respecto intergrupal. No obstante, con la información que proporciona el 

fragmento (29) no se pueden sacar conclusiones al respecto. Sería relevante, igualmente, 

que los autores explicasen en qué consiste la integración, porque es el concepto clave 

que se proporciona para saber qué debería hacer el inmigrante para ser aceptado.  

5.2.4 Edición 2010: 3º ESO 

En la unidad 16, «La importancia de las migraciones», se dedica toda una página a 

explicar que los seres humanos han emigrado desde sus orígenes. Se detallan múltiples 

ocasiones en las que diferentes personas de diferentes nacionalidades han tenido que 

abandonar su país para establecerse en otro. Mediante esta información no se reproduce 

ningún estereotipo sobre la identidad del inmigrante. 

Por otra parte, por primera vez, a diferencia de las ediciones anteriores, los autores 

explican que la ilegalidad de los inmigrantes depende de las leyes y las cotas de 

inmigración que establecen los gobiernos. 

(30) Els governs estableixen quotes d’immigrants i lleis d’immigració en què es 

determina quines persones tenen dret a quedar-se legalment al país i en quines 

condicions poden obtenir la nacionalitat. Els que no compleixen els requisits 

marcats se’ls considera immigrants il·legals i els poden expulsar. (2010: 218) 

 

Si se compara el fragmento (17) con el fragmento (30), se puede observar que, en el 

primero, mantenerse en la ilegalidad y lo que esto supone parecía ser una decisión de los 

recién llegados o que el hecho de ser ilegal fuese una cualidad intrínseca del inmigrante.  

 

Este libro también describe los beneficios de la llegada de inmigrantes. La lista de 

beneficios que se expresa en el fragmento (31) es más completa que la de ediciones 

anteriores. No obstante, continúa sin ilustrarse en qué consisten las ventajas de la 

diversidad cultural.  

 

(31) Les migracions són beneficioses per als països d’arribada. 
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- Hi augmenta la població jove i, en conseqüència, la natalitat, la qual cosa és 

molt beneficiosa als països envellits. 

- Els immigrants contribueixen al creixement econòmic del país amb la seva 

feina. 

- Augmenta la població que paga impostos, que són necessaris per finançar les 

pensions i els serveis socials. 

- Hi ha un enriquiment cultural. (2010: 218) 

 

Del mismo modo que se presentan beneficios se presentan los problemas que pueden 

surgir con la llegada de inmigrantes. 

 

(32) Però també són font de problemes als països on arriben els immigrants. 

- L’entrada massiva d’immigrants en poc temps pot saturar els serveis sanitaris, 

educatius, etc. 

- Els immigrants sovint viuen en guetos o barris marginats de les grans ciutats. 

- Poden aparèixer conflictes per la resistència de certs immigrants a integrar-se en 

la societat que els acull, i per conductes racistes o xenòfobes per part d’algunes 

persones del país receptor. (2010: 218) 

 

En el fragmento (32) se presenta a los inmigrantes como una fuente de problemas. Esta 

metáfora podría evitarse porque intensifica el papel de los inmigrantes como 

desencadenantes de conflictos. Por otra parte, en el segundo punto de la enumeración, 

no se explica la razón por la que algunos inmigrantes se concentran en determinadas 

zonas de las grandes ciudades, ni tampoco los problemas que los autores expresan que 

esto supone. Al no argumentarse por qué su aglutinamiento es negativo, los problemas 

se presentan como inherentes a ellos. 

 

También cabe resaltar que, en el último punto de la enumeración, se expresa que ciertos 

inmigrantes se resisten a integrarse en la sociedad que los acoge. En primer lugar, la 

palabra integrarse, igual que en ediciones anteriores, tiene un significado difuso. En 

ningún momento se explica en qué consiste. No obstante, sigue presentándose como la 

solución a los conflictos que podrían surgir por el contacto intergrupal, que tampoco se 

detallan. En segundo lugar, se presupone que la sociedad acoge a los inmigrantes. No se 

pone de manifiesto, por ejemplo, que hay inmigrantes a los que la sociedad no acepta 
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por no cumplir los requisitos establecidos por el gobierno para poder iniciar sus trámites 

de residencia y nacionalidad.  

 

Más adelante, en relación con este tema, se encuentra el fragmento (33), que repite que 

la cultura de algunos inmigrantes es uno de los problemas de los países desarrollados.   

(33) Els problemes socials a les ciutats dels països desenvolupats 

- L’impacte de la diversitat cultural i religiosa, a partir de l’arribada i el 

creixement de la població que prové de països amb cultures diferents, moltes 

vegades amb necessitats econòmiques i d’assistència importants. (2010: 241) 

Sobre este fragmento, cabe resaltar que calificar la diversidad cultural y religiosa como 

un problema implica reproducir una actitud negativa hacia las diferencias entre los 

diversos grupos sociales. También tiene una connotación negativa la selección de la 

palabra impacto. Por ello, no es objetivo utilizarla para describir los cambios sociales 

que ha ocasionado la llegada de población con culturas y religiones diversas. 

Concretamente, el DIEC define esta palabra como «Xoc amb penetració.», y el 

Diccionario de la lengua española
6
, como «Choque de un proyectil o de otro objeto 

contra algo.».  

En la edición de 3º de ESO de 2002, se describen las mismas ideas que en el fragmento 

(33). En lugar de problemas utilizan cambios en las ciudades y en lugar de impacto de 

la diversidad cultural y religiosa utilizan llegada de inmigración procedente del 

exterior. Mediante dicha selección léxica y fraseología, se evitaba hacer juicios de 

valor, por lo que la información proporcionada era menos subjetiva que la de la edición 

de 2010.  

Por último, este libro también trata el tema del racismo y la xenofobia.  

(34) De vegades, lamentablement, sorgeixen conflictes que generen reaccions racistes i 

xenòfobes i, en països com França, Alemanya o Bèlgica, partits que són clarament 

racistes han aconseguit el suport d’un cert sector de la societat. (2010: 222) 

                                                 
6
 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española (22ª ed.). Recuperado el 5 de junio, 

en: www.rae.es/drae/ 
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Se puede observar que el verbo surgir impersonaliza la acción y no se puede identificar 

discursivamente a los causantes o las causas de los conflictos. No obstante, como en los 

fragmentos anteriores se repite continuamente que los inmigrantes traen problemas, los 

estudiantes pueden llegar a la conclusión de que los responsables de los conflictos son 

recién llegados. Si es así, el fragmento (34) justifica el racismo y la xenofobia.  

 

También es relevante mencionar que, si bien es una realidad que en Francia, Alemania y 

Bélgica hay partidos que declaran abiertamente que son racistas, se podrían 

proporcionar ejemplos de discursos racistas de partidos políticos españoles, para no 

situar el racismo exclusivamente en el exterior.  

5.2.5 Síntesis 

En las cuatro ediciones analizadas se presupone que la llegada de inmigrantes genera 

problemas, debido a las diferencias culturales que existen entre ellos y el grupo local. 

Esto implica que los libros parten de la idea de que los inmigrantes no son occidentales. 

En consecuencia, se reproduce un estereotipo sobre la identidad de dicho colectivo.   

La solución que proponen a estos supuestos conflictos es que los inmigrantes se 

integren en la sociedad en la que se establecen. La edición de 2002 explica que la 

integración es más positiva que el multiculturalismo, porque este último promueve el 

respeto hacia las diferencias intergrupales y, en consecuencia, pone en peligro a la 

cultura autóctona. Esto transmite la idea de que ser diferente es negativo y que, en una 

sociedad, lo ideal sería que todos compartan las mismas normas y valores. En cambio, 

en las ediciones de 2003, 2007 y 2010 solo se hace referencia a la integración, pero se 

explica en qué consiste. Únicamente se responsabiliza a los inmigrantes de su 

integración a la sociedad y se olvida que la integración también depende del grupo 

local, porque, al fin y al cabo, es el que tiene el poder de decidir si acogerlos o 

marginarlos.  

También es importante destacar que todas las ediciones expresan que, en ocasiones, los 

recién llegados se resisten a integrarse o tienen dificultades para hacerlo. Esto puede 

generar aversión hacia dicho colectivo, porque se presupone que existe una tendencia a 

que rompan las normas de la sociedad que los recibe. De este modo, se argumenta la 

xenofobia y se justifica la marginación social.  
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En relación, respecto a la situación ilegal de los inmigrantes, observamos que hasta la 

edición de 2010 no se explica que ser legal depende de los criterios de aceptación que 

imponen los gobiernos. La incorporación de esta información supone una mejora, 

porque hasta entonces se presentaba la ilegalidad como una característica inherente a los 

inmigrantes. 

Otro aspecto positivo de las ediciones de 2007 y 2010 es que añaden más información 

que las ediciones anteriores sobre los beneficios que supone la inmigración para el país 

receptor. Entre ellos destacan las ventajas económicas y demográficas. Los aspectos 

positivos de la diversidad cultural, pese a ser los más importantes para fomentar el 

respeto hacia las diferencias, se mantienen abstractos. Al respecto, cabe resaltar que 

todos estos beneficios tienen que competir con el discurso reiterado sobre los supuestos 

peligros que conlleva convivir con inmigrantes.  

Por último, también es importante tener en cuenta que en las ediciones de 2003 y 2007 

se explica que la cultura catalana no está siendo amenazada solamente por las culturas 

no occidentales. Se considera que la cultura española y la cultura norteamericana 

también son rivales del grupo catalán.  

 

5.3 Análisis de imágenes 

En las ediciones de 2002 y 2003 hay más fotografías que en las de 2007 y 2010. No 

obstante, cabe resaltar que en todas ellas los recursos visuales más utilizados son los 

mapas, las tablas y los gráficos.  

Lo más destacable de la selección de fotografías, dada su escasez, es que las 

seleccionadas para representar la situación de la Unión Europea, América del Norte y 

Australia idealizan dichas comunidades. Solo muestran lo más positivo: grandes 

construcciones, calles impolutas, fábricas con alta tecnología, medios de transporte 

modernos, etc. Como hasta la edición de 2010 no se habló de pobreza en la Unión 

Europea y España, no es extraño que en las primeras ediciones no haya fotografías de 

barrios o personas pobres en dichos territorios. No obstante, en la edición de 2010, que 

sí que se trata este tema, en lugar de utilizarse imágenes para poner cara a la pobreza, se 

emplean gráficos o mapas.  
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En cambio, al hablar de la situación socioeconómica de los países en vía de desarrollo, 

se utilizan constantemente fotografías de niños con malnutrición, personas mendigando, 

calles llenas de basura o personas trabajando con herramientas rudimentarias. De este 

modo, se crea un estereotipo negativo sobre las personas que viven en los países en vías 

de desarrollo. 

Hay quien puede considerar que es adecuado que se seleccionen imágenes que ilustren 

las lamentables condiciones de vida que padecen algunas personas en dichos países. 

Compartirlas es una forma de denunciar la desigualdad de posibilidades que tienen 

algunos países de mejorar su situación o acceder a determinados recursos. No obstante, 

también sería adecuado compartir fotografías que recuerden a las personas que también 

hay pobreza en las sociedades occidentales. Como esto no ocurre en las ediciones 

analizadas, la conclusión es que las fotografías que acompañan al discurso escrito 

potencian todavía más el racismo y la dominación occidental. 

 

6. CONCLUSIONES 

Este trabajo confirma la presencia de ideología xenófoba y racista en libros de texto de 

Ciencias Sociales de ESO utilizados en España (Atienza y Van Dijk, 2010; Van Dijk, 

2005). No obstante, mediante la comparación del discurso de las diferentes ediciones, se 

ha podido observar que en las más modernas se ha reducido considerablemente el 

número de estereotipos sobre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. 

Por lo que respecta al contacto intercultural, aunque en las dos últimas ediciones se 

desmonten algunos estereotipos sobre los inmigrantes, el discurso xenófobo es 

constante.  

Con este análisis también se ha podido comprobar que el conocimiento, en estos libros, 

se transmite desde el «sentido común blanco», como expresa Apple (2003). La 

identidad de los exogrupos se construye discursivamente a partir de la comparación con 

el endogrupo occidental. Se presupone que la aspiración del exogrupo es semejarse al 

endogrupo, al que se idealiza. De este modo, se entiende que los países subdesarrollados 

son inferiores y buscan ascender a la categoría de desarrollados, o que el Tercer Mundo 

busca ascender a la categoría de Primer Mundo. Esto confirma lo expresado por Tajfel 
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et al. (1971), ya que el endogrupo tiende a definirse comparándose con los exogrupos y 

compitiendo por una identidad social más positiva. 

Por el hecho de idealizar Occidente, el alumnado, sea cual sea su origen, puede crear y/o 

reforzar un sentimiento de pertenencia a la cultura occidental. Este sentimiento no debe 

ser considerado negativo, pero es importante que pueda contar con toda la información 

disponible a la hora de escoger con qué grupo quiere identificarse. La desinformación 

puede conducirlos a tener prejuicios sobre otros grupos y, en un futuro, puede llevarlos 

a oponerse a ellos.  

Para finalizar, cabe destacar que se desconocen las causas por las que el discurso de los 

libros de texto ha mejorado. Por esta razón, tampoco se puede afirmar que, con el paso 

del tiempo, la xenofobia y el racismo desaparecerán del discurso de la editorial Grupo 

Promotor/Santillana o del ámbito educativo en general. No obstante, es esperanzador 

poder observar que la tendencia de la ideología reproducida en su discurso ha sido 

positiva.   

En investigaciones futuras sería interesante volver a analizar libros de texto de este 

ámbito y observar si su discurso continúa reproduciendo la misma ideología. Por otra 

parte, también sería relevante estudiar si los ejercicios de los libros de texto fomentan la 

literacidad crítica del alumnado. Al fin y al cabo, lo importante es que las personas 

sepan identificar la ideología que se esconde entre líneas y que, de este modo, puedan 

reflexionar y decidir si aceptarla o rechazarla.   
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