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Resumen 
 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar el rol de las 

TICs del Ayuntamiento de Barcelona en el proceso de adaptación e integración 

de los jóvenes inmigrantes latinoamericanos a la ciudad. El planteamiento de la 

investigación comprende cuatro ámbitos que se traducen en los objetivos 

generales del proyecto: en la primera parte se analizará el discurso sobre 

inmigración del Ayuntamiento de Barcelona, mientras que la segunda parte se 

centrará en la usabilidad de las TICs de la institución. La tercera parte incide en 

la percepción de los inmigrantes sobre las TICs del Ayuntamiento en su proceso 

de adaptación a la ciudad. Por último, se pretende incluir propuestas para 

mejorar o generar TICs adaptadas a las necesidades de los inmigrantes. En cada 

uno de estos objetivos se utilizarán técnicas cualitativas que ayudarán a 

examinar las perspectivas de los objetos de estudio.  
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1. Introducción 
 
Los procesos transnacionales no son nuevos; por el contrario, han existido desde 

siempre. Sin embargo, la revolución digital supuso una nueva fase del 

transnacionalismo en el que las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) no solo impulsaron una mayor intensidad en el intercambio transnacional, 

sino también nuevos sistemas ubicuos de comunicación. A pesar de que no es 

una característica que solo corresponde a los inmigrantes, la posibilidad de 

moverse dentro de diversos espacios sociales a raíz de las TICs ha contribuido 

a generar nuevas configuraciones geográficas y políticas (Nedelcu, 2012).  

 

Así, la globalización junto con las TICs, ha creado la imagen de un lugar de fácil 

acceso que promueve y refuerza esa cultura de la movilidad (Diminescu, 2008). 

Pero, ¿hasta qué punto esa accesibilidad se pone de manifiesto para los 

inmigrantes? ¿Las TICs les han dado la posibilidad de una mayor integración en 

el país de destino? ¿Les han facilitado su proceso de adaptación en la sociedad 

a la que llegan? Más allá del acceso en línea, ¿les han significado mayor acceso 

a los servicios públicos en la ciudad en donde se desarrollan? 

 

Estas son algunas de las preguntas que el proyecto de investigación se plantea 

como punto de partida. Lo que se busca resolver es si en pleno sigo XXI y en un 

mundo cada vez más digitalizado, las instituciones públicas han logrado generar 

iniciativas en relación con las TICs para facilitar el proceso de adaptación de los 

inmigrantes en la ciudad. La investigación se inscribe dentro de la ciudad de 

Barcelona, por lo que es necesario acotarla a las iniciativas digitales que el 

Ayuntamiento de Barcelona pone en práctica en favor de los inmigrantes. Una 

forma de discriminación podría ser ocultar información o no facilitarla, por lo que 

este hecho es importante para un ayuntamiento con un discurso a favor de los 

inmigrantes.  

 

Además, en un panorama como el actual, en el que la pandemia ha obligado, 

entre otras cosas, a migrar de lo presencial a lo digital de manera inesperada, 

son las personas inmigrantes uno de los grupos más vulnerables, al no recibir 

ayudas del gobierno y al ver más afectada su situación laboral (Carrasco, 2020). 
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Muchos de ellos ven paralizados los procesos para regularizar su situación 

administrativa o cuentan con mayor incertidumbre en cuanto a los procesos que 

deben seguir para poder cumplir con los requerimientos del país.  

 

Es por eso que el proyecto de investigación pretende no solo tener un aspecto 

analítico y crítico, sino que sea, sobre todo, una propuesta para que el 

Ayuntamiento de Barcelona pueda llegar de manera adecuada a los inmigrantes 

utilizando las TICs a su alcance. Además, se espera que este trabajo pueda 

servir a los demás ayuntamientos que estén en disposición de mejorar el proceso 

de adaptación de los imigrantes a la ciudad 

 

El trabajo está pensado para ser desarrollado como tesis doctoral en el programa 

de Doctorado en Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra a partir del 

curso 2020-2021, como parte del grupo de investigación JOVIS.com. Es por eso 

que la investigación se centrará en los jóvenes inmigrantes, ya que representan 

el 10% de los migrantes internacionales y son el grupo social con mayor 

movilidad (OIT, 2020). Además, cuentan con un importante volumen dentro de 

la ciudad de Barcelona, tal como se menciona más adelante.  

 

En ese sentido, el proyecto de investigación cuenta con una primera parte de 

justificación y relevancia académica de la investigación a desarrollar, así como 

una breve explicación del contexto migratorio en la ciudad de Barcelona. El 

siguiente apartado corresponde al marco teórico en el que se desarrollan 

aspectos como el choque cultural y la aculturación por la que pasan los 

inmigrantes al llegar al país de destino, el papel de la sociedad receptora en este 

fenómeno y el racismo desde las intituciones; el proceso migratorio de los recién 

llegados y las distintas funciones que tienen las TICs para ellos; y por último, la 

inclusión digital y el rol del gobierno electrónico.   

 

Los apartados posteriores corresponden al diseño metodológico, en el que se 

presentan los objetivos y preguntas de investigación, y al marco metodológico, 

en el que se explican las diversas metodologías a utilizar, así como las distintas 

unidades de análisis. Además, se presenta un análisis piloto sobre el discurso 

de inmigración de la sección de “Nueva Ciudadanía” de la página web del 
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Ayuntamiento de Barcelona y el cronograma de la investigación. Por último, el 

proyecto de investigación finaliza con unas conclusiones preliminares. Es 

importante señalar que el anexo 1 contiene las definiciones de ciertos conceptos 

que se tocan a lo largo del proyecto de investigación para facilitar la lectura.   

 
1.1. Justificación 

 
La migración como fenómeno social ha sido y sigue siendo ampliamente 

estudiada en el ámbito académico desde diversos enfoques y disciplinas. La 

influencia de las TICs no ha sido ajena a ello. Dado el acelerado incremento de 

la tecnología y la misma naturaleza de la migración, es lógica la rápida 

apropiación de los inmigrantes de los medios digitales en su proceso migratorio. 

Así, por un lado, surge el interés académico por abordar la influencia de las TICs 

en la identidad de las diásporas; se puede ver cómo en los primeros años del 

2000 los estudios se centran en medios tradicionales o en la comunicación 

mediada por computadora (Brinkerhoff, 2009; Hamel, 2009; Hiller & Franz, 2004; 

King & Wood, 2003), mientras que en los años posteriores los nuevos medios y 

los dispositivos móviles empiezan a emerger en la literatura (Alonso & Oiarzabal, 

2010; Mikal & Woodfield, 2015; Oiarzabal & Reips, 2012).  

 

Por otro lado, en los últimos años surgen investigaciones sobre cómo los nuevos 

medios y los distintos dispositivos influyen en la vida personal y laboral de los 

inmigrantes al comunicarse con los parientes en el país de origen y con coétnicos 

en el país de destino, así como también la forma en la que utilizan los nuevos 

medios en las distintas etapas de su proceso migratorio (Benítez, 2012; Chib & 

Aricat, 2017; Dekker & Engbersen, 2014; Hunter, 2015; Madianou, 2016; 

Madianou & Miller, 2012; Uzcanga & Oiarzabal, 2019). También aparecen 

estudios sobre la utilización de las TICs en la ruta migratoria de los refugiados, 

centrándose en el rol del móvil (Dekker, Engbersen, Klaver, & Vonk, 2018; 

Fiedler, 2019; Newell, Gomez, & Guajardo, 2016).  

 

Sin embargo, los estudios sobre el uso de las TICs desde las administraciones 

públicas destinadas a los inmigrantes son escasos. La investigación de Olivera 

(2013) da cuenta de una falta de concordancia entre las políticas migratorias de 
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Cataluña y el uso de las TICs de parte de los inmigrantes, sobre todo de las 

diferencias que existen entre los comunitarios y los no comunitarios, y cómo 

estos últimos enfrentan mayores desigualdades.  

 

Ante estos hallazgos y habiendo pasado siete años del estudio de Olivera (2013), 

cabe preguntarse si en la actualidad, las instituciones públicas han logrado 

generar iniciativas relacionadas con las TICs que faciliten el proceso de 

adaptación de los inmigrantes a la ciudad mediante procedimientos con los que 

puedan obtener acceso a servicios públicos de manera más sencilla.  

 

Esto es importante ya que hay una gran diferencia entre el porcentaje de 

personas inmigrantes en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación 

con la población de nacionalidad española. Al 2018, el porcentaje de inmigrantes 

que no pertenecen a la UE en riesgo de exclusión social es de 56%, mientras 

que los de nacionalidad española es de 23%. Incluso el número es mayor al de 

extranjeros que pertenecen a la UE, con 47.7%. Además, este porcentaje de 

personas inmigrantes no comunitarias no ha variado en diez años, pues en el 

2008 el porcentaje era de 52.9% (Fàbregues & Farrés, 2019). Esto quiere decir 

que una parte importante de inmigrantes no tiene acceso a los servicios básicos 

para desarrollarse plenamente (ver gráfico 1). 
 

Grafico 1: Evolución del índice AROPE en España por nacionalidad (2008-
2018) 

 
Fuente: Fàbregues & Farrés (2019). 

 

Pero, ¿por qué es relevante relacionar este problema con las TICs? En el 2010, 

la Comisión Europea lanzó la Estrategia Europa 2020 en la que se incluía una 
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Agenda Digital como parte de las siete iniciativas emblemáticas de la estrategia. 

Esto suponía maximizar el potencial de las TICs como soporte para fortalecer la 

actividad económica y social (Comisión Europea, 2010). El interés de la 

Comisión Europea para desarrollar las TICs en pro de la inclusión social empieza 

en el 2005 en el marco de las políticas “i2010: A European Information Society 

for Growth and Employment” con el que se pretendía asegurar mayores 

oportunidades a los grupos más vulnerables. Incluso se estableció como una de 

las seis prioridades que las TICs mejoren la participación e integración social y 

económica de los inmigrantes en la sociedad (Codagnone & Kluzer, 2011).  

 

Sin embargo, la tendencia a utilizar las TICs desde los Estados o las 

administraciones públicas en relación a la inmigración ha seguido una tendencia 

opuesta. Surgió una cultura de vigilancia en la que existe una tecnologización de 

los controles fronterizos  (Diminescu, 2008). Desde la Unión Europea se han 

dado dos regulaciones de este tipo, Eurosur y Eurodac, que ordenan la vigilancia 

del Mar Mediterráneo mediante drones y satélites, y la recopilación de 

información biométrica en las fronteras. De esta forma, la infraestructura digital 

de vigilancia y control se ha sumado a las barreras naturales (el mar) y las 

construidas por el ser humano (puestos de control y vallas) (Latonero & Kift, 

2018). Las TICs se han utilizado desde los estados para detener los flujos 

migratorios más que para incluir a los inmigrantes en la vida social y económica 

de Europa (Diminescu, 2008). 

 

En ese sentido, las TICs se presentan como un arma de doble filo para los 

inmigrantes. Las diversas investigaciones antes mencionadas demuestran que 

las TICs son un recurso necesario para los inmigrantes. Muchas veces el internet 

y los medios sociales se convierten en una fuente de información alternativa a 

las fuentes oficiales por la desconfianza y el miedo que les generan las 

instituciones públicas. (Dekker & Engbersen, 2014; Dekker et al., 2018). Sin 

embargo, por más beneficios que esto pueda suponer, también implican un 

riesgo para ellos, ya que están expuestos a los constantes engaños y estafas, 

dada la asimetría de poder en relación con los medios sociales. La falta de 

información o la falta de acceso a ella los hace más vulnerables ante alguna 
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forma de abuso al servicio de los intereses personales del proveedor de 

información (Dekker & Engbersen, 2014). 

 

Teniendo en cuenta que los inmigrantes ya hacen uso de las TICs durante su 

proceso migratorio y de adaptación en la ciudad de destino, estas se vuelven un 

instrumento necesario para que las instituciones públicas hagan llegar 

información verídica y faciliten los procesos de incorporación en la ciudad. Las 

medidas de inclusión digital por medio de las TICs deben contribuir a las 

dimensiones estructurales de la incorporación de los inmigrantes (empleo, 

educación, interacción social y participación), ya que es en estos campos, donde 

muchos de ellos se ven en posición de desventaja (Codagnone & Kluzer, 2011).  

 

A esta situación se suma el hecho de la existencia de una brecha entre los 

grupos privilegiados y no privilegiados en las competencias en el uso de las TICs: 

los primeros hacen un uso más efectivo para su desarrollo social (Bornman, 

2016). Olivera (2013) da cuenta de las desventajas de los inmigrantes no 

comunitarios frente a los comunitarios en las competencias en el uso de las TICs. 

Los inmigrantes no comunitarios son aún más vulnerables ante información falsa 

y malintencionada en el internet.  

 

Es interesante observar este problema desde el panorama de las ciudades, ya 

que, si bien no son los ayuntamientos los que crean y modifican las Leyes de 

Extranjería,  son los que generan los recursos necesarios para el proceso de 

adaptación de los inmigrantes en las ciudades. Los ayuntamientos certifican la 

condición de residentes de los inmigrantes mediante trámites básicos necesarios 

para que puedan recibir “el soporte y los recursos orientados a fomentar la plena 

autonomía e inclusión social” (Ayuntamiento de Barcelona, 2020). Es decir, el 

ayuntamiento es la primera institución con la que los inmigrantes deben 

relacionarse para obtener los requerimientos indispensables para ser parte de la 

ciudad. Así que, como parte de sus funciones, el ayuntamiento debe proveer la 

información necesaria para regularizar la situación de los inmigrantes de manera  

accesible. 
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Esto es fundamental sobre todo para un ayuntamiento que tiene un discurso a 

favor de la inmigración, como en el caso del Ayuntamiento de Barcelona. Como 

parte de los objetivos del Pla de Ciutadania i Immigració de la ciutat de Barcelona 

2018-2021, el Ayuntamiento de Barcelona resalta la importancia de garantizar el 

derecho de acceso en igualdad de condiciones a todos los servicios municipales 

de todas las personas que viven en la ciudad, así como la lucha contra la 

exclusión social de las personas inmigradas y refugiadas, y la consolidación de 

sus procesos de acomodación a la sociedad barcelonesa (Ajuntament de 

Barcelona, 2018).  
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2. Contexto de inmigración en Barcelona 
 

La ciudad de Barcelona se caracteriza por ser una ciudad multicultural, ya que 

cuenta con un importante porcentaje de personas nacidas en el extranjero y que 

provienen de distintas culturas. Al 2017, el porcentaje de la población extranjera 

era de 17,8%, porcentaje que ha ido aumentando a lo largo de los años hasta 

llegar al número más alto desde hace diez años (ver gráfico 2). La tasa de 

crecimiento de la población extranjera es de 7,8%, la tasa más alta desde el 2009 

(ver gráfico 3). 

 

Gráfico 2: Evolución de la población extranjera en Barcelona 

 
Fuente: Adjuntament de Barcelona (2018) 
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Gráfico 3: Tasa de crecimiento de los residentes extranjeros en Barcelona 
 

 
Fuente: Adjuntament de Barcelona (2018) 
 
Es interesante ver también que entre las distintas procedencias de los 

inmigrantes, hay un mayor porcentaje de los que provienen de América, en 

relación con los que provienen de otros países de la Unión Europea. Casi el 70% 

de los inmigrantes son personas no comunitarias (ver gráfico 4).  

 

Gráfico 4: Personas extranjeras residentes en Barcelona según 
continente 

 
Fuente: Adjuntament de Barcelona (2018). 
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En cuanto a la edad de la población inmigrante, se puede ver que la mayoría se 

encuentra en el rango de edad de 25 a 34 años (ver gráfico 5). Según el Pla de 

Ciutadania i Immigració de la ciutat de Barcelona 2018-2021, es dentro de este 

rango de edad que se empieza a gestar el proyecto migratorio.  

 

Gráfico 5: Porcentaje de población extranjera por edades 

 
Fuente: Adjuntament de Barcelona (2018) 
 

En el ámbito laboral, la situación de empleabilidad se ha mantenido desde el 

2014. Sin embargo, aún se puede ver una brecha amplia entre la población activa 

y la ocupada, que se ha ido incrementando desde el 2009. Las estadísticas 

indican que aún hay un número importante de personas extranjeras 

desempleadas. Lamentablemente las cifras no se centran en la diferencia entre 

los que pertenecen a la Unión Europea y los que no pertenecen a esta 

comunidad.  (ver gráfico 6).  
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Gráfico 6: Evolución de los indicadores laborales de la población 
extranjera de Barcelona 

 
Fuente: Adjuntament de Barcelona (2018) 

 

A esta realidad se suma el hecho de que existen grandes diferencias entre el 

salario promedio de las personas de nacionalidad española, las extranjeras de 

la Unión Europea y el resto de países, siendo este último grupo el de salario más 

bajo. Las cifras son peores para las mujeres en cualquiera de los casos (ver tabla 

1): 

 

Tabla 1: Salario medio de las personas residentes en Barcelona por 
nacionalidad y sexo 

 
Fuente: Adjuntament de Barcelona (2018) 
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Por último, es interesante ver cómo ha ido evolucionando el número de personas 

que utilizan los servicios del SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes, 

Emigrantes y Refugiados), que ha ido en aumento desde el 2011 (ver gráfico 7). 

Este es un indicio de la necesidad de los inmigrantes por recibir información 

verídica sobre su situación personal en la ciudad y un indicador de la posibilidad 

de potenciar  el acceso a la información mediante el uso de las TICs. 
 

Gráfico 7: Evolución del número de personas que utilizan los servicios del 
SAIER 

 
Fuente: Adjuntament de Barcelona (2018). 

 

Así pues, el flujo migratorio que recibe Barcelona hace necesario que el 

Ayuntamiento desarrolle estrategias para facilitar el proceso de adaptación de 

las personas inmigradas a la ciudad. Las desventajas por las que pasan los 

inmigrantes, sobre todo los que no pertenecen a la Unión Europea son evidentes. 

Estos problemas se suman a las preocupaciones por la que deben de pasar al 

llegar al país de destino para contar con los permisos de residencia y el acceso 

a los servicios públicos. Tal como menciona Achótegui (2012), esta realidad 

puede generar un desgaste en la salud mental de los inmigrantes y está ligada 

al nivel de hospitalidad de la sociedad receptora, aspectos que se profundizan 

en el marco teórico.  
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De esta manera, el rango de edad que predomina entre los inmigrantes de 

Barcelona hace posible que las TICs sean una herramienta para facilitar el 

proceso de adaptación de los inmigrantes a la ciudad. Sobre todo, en lo que 

respecta a la primera acogida, pues en este momento las personas recién 

llegadas a la ciudad necesitan mayor información, al desconocer los procesos 

administrativos y no contar con una vasta red de contactos. La primera acogida 

debe implicar la adecuación de los servicios de información al ciudadano, así 

como el desarrollo de los centros de atención a los inmigrantes para el 

asesoramiento en distintos aspectos legales y de empleo. Además, debe 

contemplar también el empadronamiento inmediato y la entrega de la tarjeta 

sanitaria, la incorporación de los menores a la escuela, servicios y programas de 

acompañamiento y atención a las personas en situación irregular (Pajares, 

2004). 
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3. Marco teórico 
 

Este apartado está compuesto por tres grandes subapartados. En el primero se 

explica el proceso migratorio por el que pasan los inmigrantes y los cambios 

culturales y psicológicos que afrontan, así como la influencia de la sociedad 

receptora. El segundo subapartado trata sobre cómo los inmigrantes hacen uso 

de las TICs en su proceso migratorio, el efecto que tienen en la identidad de los 

inmigrantes y las barreras que suponen. Por último, el tercer subapartado define 

los conceptos de brecha digital, inclusión digital y gobierno electrónico y cómo 

afectan a los inmigrantes. 

 

3.1.  El proceso migratorio y la influencia de la sociedad receptora 
 

La migración es un tema que no deja de tener vigencia en la agenda pública, 

pues la llegada de nuevas personas al país de destino es compleja para los 

recién llegados, para los residentes y para la administración pública. Es por eso 

que el fenómeno migratorio es visto muchas veces como un problema y también 

como una oportunidad para las sociedades (Berry, Phinney, Sam, & Vedder, 

2006).  

 

El proceso migratorio es considerado como una etapa en la que el individuo se 

traslada de su lugar de origen a un nuevo lugar de residencia; aparentemente 

este proceso termina al llegar a la sociedad receptora. Sin embargo, el proceso 

de migración es más complejo, ya que implica una serie de acontecimientos que 

se prolongan en el tiempo y que van más allá del traslado físico de un lugar a 

otro (Bhugra, 2004). La primera etapa del proceso de migración es la previa al 

acto mismo de la migración, en la que se decide el lugar de destino y se preparan 

los requerimientos necesarios para el traslado. La segunda etapa es la del 

traslado físico del lugar de origen al lugar de destino. Y la tercera etapa es la de 

la post migración en la que se entra en contacto con los valores culturales de la 

sociedad receptora. Es en este momento cuando el individuo debe aprender las 

normas sociales y culturales del país de destino (Bhugra, 2004; Bhugra & 

Becker, 2005). En estas distintas etapas entran en juego ciertos factores a nivel 
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social e individual que hacen que las experiencias migratorias sean sumamente 

heterogéneas (Bhugra, 2004). 

 

Al pasar por las distintas etapas del proceso de migración, el inmigrante 

experimenta, al mismo tiempo, distintos procesos psicológicos que están 

interrelacionados con cada una de las etapas: afrontar y procesar los duelos y 

las pérdidas del país de origen; lidiar con situaciones de supervivencia; 

adaptarse a una nueva cultura; y construir una nueva identidad. Todo esto 

genera un costo emocional y un estrés aculturativo que van deteriorando la salud 

mental de los inmigrantes. (Salaberria & del Valle, 2017).  

 

3.1.1. Choque cultural y aculturación 
 

Este costo emocional tiene como consecuencia que los inmigrantes puedan 

experimentar un “choque cultural”, vivencia común en las personas que pasan 

un largo período de tiempo en un país extranjero. Este es causado por la 

transición de un individuo entre entornos culturalmente diferentes. Es decir, es 

el resultado de la confrontación con una cultura diferente a la propia (Murdoch & 

Kaciak, 2011). 

 

El fenómeno del “choque cultural” ha sido estudiado desde los inicios de los años 

50 por Lysgaard, pero es recién en 1960 que Oberg lo introduce como concepto 

y le da la denominación de “choque cultural” (Murdoch & Kaciak, 2011). El autor 

considera este concepto como una “enfermedad ocupacional” de los que tienen 

que trasladarse a un país distinto y son desbordados por la ansiedad de no 

contar con los símbolos y signos familiares en la interacción social cotidiana. No 

importa que el individuo esté abierto al intercambio cultural o tenga una buena 

predisposición para la adaptación, al insertarse en un terreno cultural distinto, se 

ve despojado de los signos que le son familiares, situación que le produce un 

sentimiento de frustración. Las reacciones pueden ser sentirse disconforme con 

la sociedad receptora y enaltecer la sociedad de origen, lo que el autor denomina 

regresión (Oberg, 1960).  
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Como parte de las investigaciones de Lysgaard y Oberg, se establecieron cuatro 

etapas por las que pasa una persona como parte del choque cultural, al 

adaptarse a una sociedad distinta: la primera es la luna de miel, en la que se 

tiene una mirada positiva por los sentimientos de fascinación que genera el 

nuevo contacto con el lugar de destino. La segunda es la etapa de la crisis, que 

se caracteriza por una actitud hostil y agresiva hacia el país receptor que se 

incrementa con las dificultades por las que pasa la persona, tales como 

problemas con el idioma, el trabajo, la vivienda, etc. Estos contratiempos 

generan sentimientos de ira, frustración e impotencia. La tercera etapa es la de 

recuperación, en la que el individuo empieza a aprender los signos culturales del 

lugar de destino, y por último, la adaptación en la que se aceptan las costumbres 

culturales de la sociedad receptora como una nueva forma de vivir (Fitzpatrick, 

2017; Oberg, 1960). Este proceso sigue el modelo propuesto por Lysgaard, en 

el que el proceso de adaptación de una persona se puede ver en el tiempo en 

forma de una U: al principio, la adaptación parece ser fácil y exitosa, pero luego 

cae en una crisis en la que se siente menos adaptado y afloran los sentimientos 

de soledad. Finalmente, la persona se vuelve a sentir mejor adaptada y cómoda 

en la sociedad receptora (Murdoch & Kaciak, 2011).  

 

Más tarde, el concepto de choque cultural de aquellos años empieza a ser 

criticado por su simplicidad (Fitzpatrick, 2017; Murdoch & Kaciak, 2011).  Sin 

embargo, muchos estudios posteriores acerca del choque y adaptación cultural 

han tenido como base a Oberg y se han complementado con distintas realidades 

relacionadas con la migración. Así, Kohls en 1979 definía el choque cultural 

como la reacción que se genera en una persona debido a la desorientación 

psicológica que experimenta al pasar un período prolongado en un nuevo 

entorno (Rajasekar & Renand, 2013). El autor se aleja de la curva en U de 

Lysgaard para desarrollar un concepto más bien cíclico en el que el proceso de 

adaptación cultural pasa por altibajos (Murdoch & Kaciak, 2011).  

 

A partir de los años 80, se empieza a utilizar el término “estresores culturales” 

para describir los síntomas del choque cultural dentro del ámbito de la psicología, 

relacionados con el comportamiento,  los problemas fisiológicos y psicológicos 

como ansiedad, frustración e ira (Root, 2015). Así, el estrés aculturativo surge 
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como consecuencia del proceso de cambio cultural cuando grupos culturalmente 

diferentes entran en contacto. A este proceso de cambio cultural y psicológico 

se le ha denominado aculturación (Collazos, Qureshi, Antonín, & Tomás-

Sábado, 2008; Martín, 2017).  

 

La aculturación profundiza aún más el término choque cultural de Oberg, pues 

este último se centra en la reacción negativa y pasiva de los individuos frente a 

circunstancias complejas. En cambio, este término se centra en las respuestas 

de las personas en un entorno cultural desconocido (Ward, Bochner, & Furnham, 

2005) y en las estrategias empleadas por los inmigrantes para hacer frente al 

proceso migratorio (Collazos et al., 2008).  

 

De esta manera, Berry et al. (2006) explica los distintos cambios como parte de 

la aculturación. Los cambios culturales implican alteraciones en las costumbres 

de un grupo, así como en el aspecto económico y político, mientras que los 

cambios psicológicos se refieren a las alteraciones en las actitudes de los 

individuos frente a la aculturación, en las identidades culturales y en los 

comportamientos frente a los grupos en contacto.  

 

Sin embargo, en las sociedades plurales en la que conviven personas con 

diferentes bagajes culturales, existen grupos que tienen más poder político y 

económico que otros y cuentan con mayor número de personas. Es por eso que 

el proceso de aculturación no es igual para los grupos dominantes y los no 

dominantes (Berry, 1997). Desde el punto de vista de los grupos no dominantes, 

existen cuatro formas en que los inmigrantes afrontan la aculturación: la 

integración, cuando se quiere preservar el bagaje cultural previo y al mismo 

tiempo interactuar con culturas nuevas; la asimilación, cuando no se quiere 

preservar la identidad cultural y se busca constantemente interacción con otros 

grupos; la separación, cuando se tiene intención de preservar la identidad 

cultural mientras que se evaden los lazos con otras culturas; y la marginalización, 

cuando no existe interés en mantener una cultura ni interactuar con otros grupos 

(Berry, 1997). 
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Ward et. al. (2005) concuerda con esta idea, al mencionar las distintas formas 

en las que un individuo responde a las influencias de una segunda cultura en su 

modelo del ABC respecto del choque cultural: por un lado, los individuos pueden 

permanecer monoculturales al aferrarse a sus tradiciones de origen. Pero 

también puede ocurrir que, al recibir la nueva cultura, puedan sucumbir ante ella 

y volverse monoculturales en su adaptación a la nueva cultura. Por otro lado, los 

individuos también pueden recoger aspectos de ambas culturas y convertirse en 

personas biculturales, y, por último, el autor también habla de una 

marginalización, al mencionar que puede haber personas que oscilan entre 

varias culturas sin identificarse con ninguna.  

 

Este modelo, al igual que el de Berry, está basado en las afecciones, el 

comportamiento y las cogniciones. Es decir, cómo las personas dentro del 

proceso de aculturación se sienten, se comportan, piensan y perciben. En el 

caso de las afecciones, se asemeja al concepto de Oberg, al señalar que las 

personas pueden sentirse abrumadas al encontrarse con un entorno 

desconocido, que puede generar en ellos confusión, ansiedad, desconcierto, 

desorientación y el deseo de estar en otro lugar. En el caso del comportamiento, 

tanto las interacciones verbales como no verbales se rigen por ciertas normas 

que varían según la cultura. Las personas que se encuentran en entornos 

culturalmente distintos y que carecen de aptitudes sociales relacionadas con la 

interculturalidad, tendrán dificultades en relacionarse con los miembros de la 

sociedad receptora. En el caso cognitivo, esto se relaciona con la forma en que 

los individuos conceptualizan el mundo social a través de su cosmovisión y sus 

sistemas de creencias, lo que generará juicios y actitudes particulares hacia el 

nuevo entorno (Ward et al., 2005). 

 

 Así pues, en este proceso de aculturación los inmigrantes pueden pasar por 

diversos estresores que los llevan a padecer cierto tipo de duelo generado por 

las pérdidas relacionadas con el país de origen (Bhugra, Wojcik, & Gupta, 2010). 

Esto se puede dar en cualquier proceso de migración con distintos niveles de 

intensidad (Achótegui, 2008).  
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Los duelos tienen distintas perspectivas. Por su parte, Eisenbruch denominó 

“duelo cultural” a la experiencia de una persona que se ha visto desarraigada 

pasa por la pérdida de las estructuras sociales, los valores culturales y la 

identidad cultural (Bhugra et al., 2010; Root, 2015). Es decir, la migración implica 

la pérdida de lo familiar, incluido el idioma coloquial y el dialecto, lo que genera 

una reacción de dolor y un apego al pasado. La sensación de pérdida genera 

que los inmigrantes sueñen con la seguridad y estabilidad del hogar y que tengan 

sentimientos de culpa por dejar la cultura de origen (Bhugra & Becker, 2005; 

Root, 2015). Esta situación está relacionada con la relevancia que ocupa la 

soledad y el aislamiento de los individuos en una nueva cultura. Para Bhugra et. 

al. (2010), los inmigrantes que viajan en grupo o en familia también pasan por la 

experiencia del duelo cultural, pero en menor medida que los individuos que 

emigran solos, pues los últimos no tienen un soporte para compartir sus 

sentimientos.  

 

Aún así, el duelo puede ser visto como algo saludable y natural en el proceso de 

migración (Bhugra & Becker, 2005; Root, 2015), pero los síntomas también 

pueden generar angustia y deterioro prolongado en el tiempo, llegando a afectar 

la salud mental de los inmigrantes (Bhugra & Becker, 2005).  

 

Por otro lado, Achótegui (2008) se refiere a estas experiencias de duelo como 

“duelo migratorio” en el que entran en juego ciertos factores relacionados con la 

normatividad que deben seguir los inmigrantes en el país de destino. Es decir 

que, además de los cambios culturales por los que pasan los inmigrantes, estos 

se ven afectados por las presiones de la situación de regularidad o irregularidad 

que tengan, o por el cumplimiento de ciertos requerimientos legales para poder 

tener las mismas oportunidades que los demás.  

 

El autor menciona tres tipos de estresores en los inmigrantes: la soledad, cuando 

se genera una separación forzada de la familia y amigos; el duelo por el fracaso 

del proyecto migratorio; y la lucha por la supervivencia. En el caso de la soledad, 

los inmigrantes se separan de sus familias y no pueden viajar a visitarlos porque 

no tienen documentos. También están los inmigrantes que, teniendo 

documentos, no pueden traer a su familia mediante la reagrupación familiar por 
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no cumplir los requisitos económicos. En el caso del fracaso del proyecto 

migratorio, se genera un sentimiento de desesperanza al no tener oportunidades 

de salir adelante en el mercado laboral por las dificultades para obtener los 

documentos. En el caso de la lucha por la supervivencia, los temas están 

relacionados con el acceso a la vivienda y los miedos a los peligros físicos de la 

inmigración o a la constante posibilidad de la deportación (Achótegui, 2008).  

 

Salaberria & Del Valle (2017) también ahondan en estos problemas al mostrar 

las diversas fuentes de estrés que tiene un inmigrante (ver tabla 2) y cómo 

pueden generar sentimientos de desesperanza, tristeza y necesidad de mucho 

esfuerzo, que llevan a un nivel de autoestima bajo.  

 

Tabla 2: fuentes de estrés migratorio 
Vicisitudes que afronta para llegar al país de destino 

Temores que se acrecientan durante el viaje 
Búsqueda de trabajo 

Tramitación de documentos: permiso de residencia y trabajo 
Posibilidad de detención y expulsión si se encuentra en situación irregular 

Búsqueda de vivienda y empadronamiento 
Tramitación de la cobertura de atención sanitaria 

Logro de ingresos económicos para cubrir necesidades básicas 
Pago de deudas contraídas al emigrar y envío de dinero a su país de origen 

Afrontamiento de los prejuicios que se tienen sobre los inmigrantes 
Consecución de la reagrupación familiar 

Superación de las enfermedades, momentos vitales de sus seres queridos en el país de 
origen, sin poder viajar o con el desgaste en la búsqueda de posibilitar su viaje 

Construcción de vínculos afectivos y sociales que le ayuden a sentirse contenido en el país 
de llegada 

Tramitación legal para recibir la visita de algún familiar o amigo de su país de origen 
Incertidumbre a que suceda algo, como alguna enfermedad y/o accidente que lo invalide y 

coloque en una situación de dependencia 
Fuente: Salaberria y Del Valle (2017).  

 

En una investigación con inmigrantes latinoamericanos en España (Guipúzcoa), 

se demostró que la situación regular es relevante en cuanto a los niveles de 

estrés y sentimientos de fracaso y vulnerabilidad. Los inmigrantes en situación 

regular contaban con mayor apoyo familiar al estar con su pareja e hijos en el 

país de destino, se encontraban empadronados y contaban con la tarjeta 

sanitaria. Las dificultades para la supervivencia eran menores que las de los 

inmigrantes en situación de irregularidad, lo que disminuía el estrés migratorio. 
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Sin embargo, los niveles de sintomatología de los inmigrantes en situación 

regular no eran más bajos. Esto se debe al factor de inestabilidad al no contar 

con un permiso de residencia permanente, lo que los lleva a sentirse 

constantemente estresados por la renovación de documentos (Salaberria & del 

Valle, 2017).  

 

3.1.2. El papel de la sociedad receptora 
 
De esta manera, el estrés de los inmigrantes está relacionado con los 

requerimientos del país de destino. Es decir, que la sensación de preocupación 

es generada, en parte, por el nivel de hospitalidad o inhospitalidad que tengan 

las sociedades de acogida a nivel de normas, políticas, programas y trámites 

burocráticos de inmigración. Ya lo mencionaba Berry (1997) a fines de los 90, 

cuando explicaba que las sociedades de acogida que se mostraban con mayor 

disposición hacia el pluralismo cultural generan un ambiente positivo para los 

inmigrantes, ya que no suelen imponer el cambio cultural o la exclusión, y se 

pueden ver más dispuestas a brindar apoyo social desde las instituciones y 

desde las comunidades etnoculturales conformadas. Phinney et. al. (2001) 

también afirma lo mismo, al mencionar que las políticas de inmigración del país 

de destino, en la medida que apoyen el proceso de integración de los inmigrantes 

respetando su diversidad cultural, pueden tener impactos positivos en su 

bienestar.  

 

Es por eso que el proceso de aculturación es bidimensional, dado que entra en 

juego la participación de la sociedad receptora, que impone sus características 

sobre el grupo no dominante, el de los inmigrantes (Martín, 2017). Es el grupo 

dominante el que determina el nivel de participación política, social y económica 

de los inmigrantes, así como la accesibilidad a los servicios públicos de los 

mismos. Finalmente, lo que determina las relaciones entre los inmigrantes y la 

sociedad receptora es el marco legal del país de destino, el nivel de participación 

social de los inmigrantes y las actitudes de los miembros de la sociedad 

receptora sobre la participación de los inmigrantes (Ferrer, Palacio, Hoyos, & 

Madariaga, 2014).  
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En cuanto al marco legal y la predisposición de la sociedad receptora, Bourhis 

et. al. (1997) describe cuatro tipos de sociedades según la apertura que tengan 

hacia la inmigración tanto en actitudes como en políticas, lo que el autor llama 

“ideologías de estado”: la primera es la ideología del pluralismo, que espera que 

los inmigrantes adopten los valores públicos del país de destino y que, al mismo 

tiempo, se respeten sus valores privados como las actividades culturales en las 

que no intervenga el estado. A pesar de esto, el estado puede dar apoyo social 

y financiero a los grupos de inmigrantes cuando sea solicitado. La segunda es la 

ideología cívica, similar a la ideología del pluralismo en el sentido que se espera 

que los inmigrantes se adapten a los valores públicos del país de destino y se 

respeten los valores privados. Sin embargo, en este caso el estado tiene una 

perspectiva no intervencionista: las actividades culturales de los inmigrantes no 

se pueden financiar con recursos estatales, aunque sí se reconoce el derecho 

de colectivos e individuos a generar actividades que promuevan el 

mantenimiento cultural.  

 

La tercera ideología es la asimilación: el estado puede intervenir en ciertas áreas 

de los valores privados de los inmigrantes. Ellos deben abandonar sus valores 

culturales y lingüísticos y adoptar los valores fundamentales del país de acogida. 

Se espera que la asimilación se produzca de forma voluntaria, pero también se 

ponen en práctica políticas específicas para asegurarla. La cuarta ideología es 

la etnicista: no solo los inmigrantes tienen que adoptar los valores públicos de la 

sociedad de acogida y el estado tiene el derecho de intervenir en este ámbito, 

sino que la asimilación no es posible, porque la sociedad receptora no tiene la 

intención de considerar a los inmigrantes como ciudadanos iguales a los 

autóctonos. Las políticas de inmigración se encargan de diferenciar quiénes 

pueden y quiénes no pueden ser ciudadanos según la etnia o la religión (Bourhis, 

Moïse, Perreault, & Senécal, 1997).  

 

Según Ward et. al. (2005), las actitudes de los miembros de la sociedad 

receptora hacia la participación de los inmigrantes generalmente están de 

acuerdo con la posición de los estados en cuanto a las políticas de inmigración. 

El apoyo a la integración de los inmigrantes de parte de los autóctonos se asocia 

al pluralismo del estado, y, por el contrario, la defensa del exclusionismo se 
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vincula a las ideologías etnicistas. Las preferencias y estrategias de aculturación 

de los inmigrantes están influenciadas por las actitudes de los miembros de la 

sociedad receptora. Las sociedades con inclinación a la segregación y exclusión 

tienen relaciones conflictivas con los inmigrantes, lo que hace que la aculturación 

de los últimos sea aún más difícil. Estas dificultades en el proceso de 

aculturación de los inmigrantes sumadas a los distintos estresores que sufren 

debido a su situación legal puede generar mayores grados de depresión, 

ansiedad y somatizaciones (Salaberria & del Valle, 2017).  

 

Este es un problema que sigue vigente en la actualidad. Tal como menciona 

Achótegui (2012), las migraciones actuales implican el enfrentamiento de 

problemas sociales, más que físicos, caracterizados por las constantes barreras, 

exclusiones, persecuciones y falta de oportunidades laborales. La migración 

puede generar serias consecuencias negativas para la salud mental cuando el 

país de acogida es hostil o impide a los inmigrantes el acceso a distintas 

oportunidades para salir adelante. Es por eso que las migraciones de hoy en día 

presentan ciertas diferencias respecto de las migraciones anteriores en cuanto 

al rol de las políticas de inmigración. Una de ellas es la ruptura familiar, dado que 

ya no migra la familia entera, sino parte de ella. Las políticas migratorias cada 

vez más obstaculizan la reagrupación familiar o incentivan la “desagrupación 

familiar”. Otra de ellas es la exclusión social estructural, debida a que las políticas 

migratorias generan una ausencia de oportunidades para los inmigrantes. Y por 

último, la criminalización del migrante, ya que cada vez más estados tipifican la 

inmigración como un delito (Achótegui, 2012).  

 

A raíz de esta situación, los inmigrantes pueden sentir una gran brecha entre las 

expectativas sobre la calidad de vida antes de la migración y la calidad de vida 

en la realidad. El estado de salud de los inmigrantes va sufriendo un proceso de 

deterioro que se vincula con el desgaste que se produce al tratar de conseguir 

la legalidad y la documentación, la obtención de trabajo, de vivienda, y los 

diversos estresores dentro del proceso de migración (Salaberria & del Valle, 

2017). 
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Como menciona Ferrer et. al. (2014), las redes de apoyo son fundamentales para 

los inmigrantes en el desarrollo de estrategias de aculturación en la sociedad 

receptora. Las redes sociales que vinculan comunidades de origen y de destino 

generan mayor acceso a la información y mayores oportunidades en la obtención 

de empleo, así como acceso a la educación. Además, también producen mayor 

satisfacción y bienestar durante el proceso de migración porque sirven como 

apoyo emocional cuando los estresores migratorios sobrepasan la capacidad de 

los inmigrantes. Diversos autores mencionan la soledad y la falta de apoyo como 

puntos de quiebre para los inmigrantes y como factores importantes dentro de 

las dificultades para adaptarse en la sociedad de acogida. (Achótegui, 2012; 

Bhugra & Becker, 2005; Martín, 2017; Murdoch & Kaciak, 2011; Salaberria & del 

Valle, 2017). Las redes de apoyo social pueden ser una fuente de bienestar en 

la salud de los inmigrantes, sobre todo si el soporte se combina entre personas 

del mismo grupo étnico y personas de la sociedad receptora (Ward et al., 2005).  

 

3.1.3. Racismo institucional 
 

Como parte del papel de la sociedad receptora en la adaptación de los 

inmigrantes, es importante analizar y visibilizar el racismo de las élites, que 

puede ser sutil e indirecto, ya que estamos acostumbrados a un racismo de la 

extrema derecha, más visible y directo. Es por eso que, para identificarlo, es 

necesario saber qué formas de racismo se encuentran incrustadas en los 

discursos de las élites. Es importante analizar el prejuicio desde Europa, es decir, 

desde un racismo “europeo”, pues este ha sido históricamente dominante y 

muchas veces se le excusa por el incremento masivo de los inmigrantes no 

europeos, aún cuando lo único que generó la inmigración fue agravar los 

problemas que ya existían (T. Van Dijk, 2006). 

 

Es importante tener en cuenta el concepto de “racismo institucional”. Anthias 

(1999) define el término, de la mano del reporte de Mcpherson, como la 

incapacidad de una institución para brindar servicios profesionales adecuados a 

personas de otra cultura u origen étnico. Este problema se puede ver reflejado 

en procesos, actitudes y comportamientos guiados por una discriminación 

involuntaria basada en la ignorancia, prejuicios y estereotipos racistas.  
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La autora detecta dos maneras en las que opera el racismo institucional: la 

primera ocurre en el contexto de los procedimientos que pueden llevar a políticas 

y procesos excluyentes hacia grupos minoritarios. La segunda se relaciona con 

la falta de oportunidades, dado que los aspectos lingüísticos y/o culturales 

pueden ser determinantes como factores de inclusión social. Este tipo de 

racismo puede causar prácticas discriminatorias como la exclusión de derechos 

legales o la falta de oportunidades como asignaciones sociales (Anthias, 1999).  

 

Del mismo modo, Maya (2009) formula una definición del racismo institucional 

más incisiva, ya que alude a una violencia metapolítica de Estado, que ha 

“estructurado en la larga duración un sistema de valores que discrimina, 

diferencia y excluye mediante las estrategias ideológicas de la invisibilidad, el 

ocultamiento, la negación, la omisión y la estereotipia” (Maya, 2009). De esta 

forma, el racismo institucional se encuentra en las leyes, en las políticas y en las 

prácticas formales e informales de todas las instituciones de la sociedad (Miller 

& Garran, 2007).  

 

Miller y Garran (2007) resaltan cinco aspectos del racismo institucional: 

 

1. Es sistemático y exhaustivo, es decir, no existen casos aislados de 

racismo, sino que son parte de un sistema social. 

2. Existe en muchos niveles: a nivel macro, en las políticas; a nivel medio, 

en las instituciones; y a nivel micro, en los usuarios.  

3. Combina prácticas formales e informales de manera abierta o encubierta. 

Este punto está ligado con el aspecto anterior, ya que las prácticas 

formales de racismo se pueden apreciar en las políticas, mientras que las 

informales se manifiestan en las prácticas de los usuarios. 

4. Es acumulativo, ya que se trata de una práctica estructural de muchos 

años que ha generado desigualdades sociales. 

5. Refleja el poder para hacer y ejercer leyes, normas y políticas, así como 

para crear discursos públicos que las normalicen.  

 

Este último aspecto, la creación de narrativas que normalizan prácticas racistas 

está ligado con las ideas de Van Dijk (2006) sobre el racismo institucional. Para 
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este autor, el racismo institucional está constituido por las prácticas discursivas 

de las élites e instituciones como los debates en el parlamento, los documentos 

y lenguaje de las instituciones públicas, las noticias en los medios, los libros de 

las instituciones educativas, etc. Van Dijk (2006) se centra sobre todo en los 

discursos sobre la inmigración. En las prácticas discursivas de las élites existe 

una estrategia general de autorrepresentación positiva y representación negativa 

del otro, que pone en evidencia la polarización del “nosotros” y el “ellos”. Los 

discursos políticos sobre inmigración suelen reducirse a ciertos temas 

estereotipados: migración ilegal, problemas de integración cultural, violencia, 

delitos, drogas. Además, dentro de la autorrepresentación positiva suele haber 

una mitigación o negación del racismo.  

 

Otro punto importante es que en los discursos controlados por las élites, las 

minorías étnicas no tienen control sobre lo que se dice sobre ellas y tampoco 

suelen existir discursos dirigidos a ellos, lo que hace que se subvalore a las 

minorías como receptores potenciales (T. Van Dijk, 2006). Esto está ligado con 

roles que suelen otorgarse a los inmigrantes, como agentes de acción o, mas 

bien, pacientes (víctimas). Así pues, el discurso racista suele explicar la violencia 

en términos de la agencia responsable de las minorías, mientras que el discurso 

antirracista tiende a culpar a las circunstancias sociales (T. Van Dijk, 2000). 

 

Por otro lado, para Zapata-Barrero (2007), existen dos tipos de discursos 

políticos sobre la inmigración, el discurso re-activo y el pro-activo. El primero es 

el discurso que reacciona en contra de la multiculturalidad y que, dada su 

preocupación por gestionar el conflicto, se centra en las alteraciones implicadas 

en el proceso de multiculturalidad en todos los ámbitos, percibidas como 

negativas y amenazantes. En cambio, el segundo es el discurso que está a favor 

del proceso de integración y busca proveer a las personas de recursos e 

instrumentos para gestionar el conflicto, que es visto como algo irreversible, pero 

al mismo tiempo como una oportunidad histórica y como parte del proceso de 

socialización multicultural.  

 

De esta forma, Zapata-Barrero (2007) encontró en el contexto de los debates 

parlamentarios españoles en el Pleno del Congreso de los Diputados de las 
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Legislaturas VI, VII y VIII que existen diferencias en la tipificación política del 

fenómeno y en las definiciones del mismo. En cuanto a la tipificación política del 

fenómeno, el discurso re-activo concibe la inmigración como un problema que 

debe resolverse con medios jurídicos y políticos, alegando además que no es 

“su” problema, sino el de ellos (los inmigrantes). En cambio, el discurso pro-

activo la ve como un reto o desafío a gestionar, ya que para ellos sí es “su” 

problema. Además, para el discurso re-activo es un problema de orden y 

seguridad pública, mientras que para el pro-activo es una oportunidad de 

progreso y de cambio de las sociedades. En cuanto a los “peligros” que 

representa la inmigración, para el discurso re-activo representa la delincuencia y 

la inestabilidad de la sociedad. En cambio, el discurso pro-activo se centra en 

los problemas que pasan los inmigrantes como la violencia racista, la explotación 

de laboral, el tráfico de personas, los problemas sanitarios, etc. En el caso de la 

denominación de los inmigrantes, el discurso re-activo suele recurrir a términos 

como “inmigrantes legales e ilegales / clandestinos”, “extranjeros”, “incivilizados”. 

El discurso pro-activo, por otro lado, recurre a expresiones como “nuevos 

ciudadanos”, “ciudadanos extranjeros”, “personas indocumentadas/ 

documentadas”, “ciudadanos del mundo”, “inmigrados”, etc. En el discurso pro-

activo, la llegada de los inmigrantes es una excusa para generar un discurso anti-

inmigrante de manera pública, que puede llegar a proponer medidas fascistas 

(Zapata-Barrera, 2007).  

 

Así, como parte del trabajo de investigación, se pretende analizar las dos 

vertientes en las que se profundiza en este apartado del marco teórico. Por un 

lado, es necesario ahondar en las experiencias personales en el proceso 

migratorio, así como en la percepción de los inmigrantes sobre Barcelona como 

ciudad receptora. Por otro lado, es importante también analizar el discurso sobre 

la inmigración del Ayuntamiento de Barcelona, para conocer de qué manera esta 

institución considera a los inmigrantes y qué tipo de sociedad receptora podría 

generar desde su rol institucional. 
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3.2. La influencia de las TICs en los inmigrantes 
 

En los últimos años, los movimientos migratorios se han ido incrementando 

notoriamente a raíz de las crisis y conflictos en países de distintas regiones del 

mundo. Es por eso que, en la actualidad, se habla de una “edad de la migración”. 

Esto es importante no solo por el número de migraciones que se producen, sino 

también por la complejidad de los países de origen de los migrantes, las distintas 

rutas migratorias, la estructura que se forma alrededor de ella, y las distintas 

identidades de los migrantes (Wilding & Baldassar, 2018). 

 
3.2.1. Transnacionalismo, redes e inmigración 

 
El concepto de “transnacionalismo” aparece como consecuencia de la creciente 

migración internacional y la globalización de los últimos años, y la rápida 

aceleración de la tecnología. Este término hace referencia, dentro de la 

sociología de la migración contemporánea, a las conexiones sólidas entre los 

lugares de origen y de destino de los inmigrantes. De esta forma, el 

transnacionalismo abarca los lazos transfronterizos no oficiales mantenidos por 

los inmigrantes, sus parientes y comunidades en el país de origen, convirtiendo 

así a los inmigrantes en “transinmigrantes”, haciendo énfasis en la multiplicidad 

de relaciones entre lugar de origen y de destino (Ramírez & Ramírez, 2005).  

 

Esta multiplicidad de relaciones da lugar también al concepto de “diáspora”, para 

denominar aquellos grupos de inmigrantes que se caracterizan por la dispersión 

entre fronteras socioculturales. Estos grupos poseen una memoria colectiva 

sobre el país de origen que se transmite a través de las generaciones y las 

distancias, así como un compromiso por tener presente el país de origen 

mediante ciertas expresiones culturales en el país de acogida. El hecho de tener 

una identidad híbrida los hace ser conscientes de la necesidad de crear 

organizaciones y asociaciones para que puedan funcionar como diáspora de 

manera institucional, sin estar anclados en un espacio territorial, sino 

compuestos por diferentes redes de inmigrantes (Brinkerhoff, 2009).  
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De esta forma, el transnacionalismo está vinculado con la teoría social de las 

redes: las relaciones sociales solo funcionan en redes, no en grupos sociales 

anclados en un espacio determinado por lo geográfico. La construcción social se 

genera a raíz de las redes de relaciones, dado que la inmigración se entiende 

como un proceso familiar y social, más que como un conjunto de acciones 

unipersonales. Las redes migratorios son comprendidas como relaciones 

extendidas y lazos socio-espaciales con una dinámica propia, fuera de los límites 

de la localidad y del lugar de destino (Odón & Armas, 2011; Ramírez & Ramírez, 

2005). 

 

De esta manera, el aumento de los flujos migratorios se explica por las redes 

sociales que permiten el proceso migratorio cuando los inmigrantes pioneros se 

establecen en el lugar de destino y se abren canales sociales que crean caminos 

para la entrada de nuevos inmigrantes (Dekker & Engbersen, 2014; Ramírez & 

Ramírez, 2005). Es decir, que la comunicación y el intercambio generados por 

las redes de los inmigrantes pioneros propician las migraciones de personas 

pertenecientes a estas redes.  

 

Dekker & Engbersen (2014) explican la generación de las redes sociales de los 

migrantes mediante el concepto de “capital social” de Pierre Bordieu. Dentro de 

las redes sociales existen lazos fuertes y lazos débiles. Las redes de lazos 

fuertes, que se refieren a bonding social capital, son las relaciones cercanas y 

consolidadas, que ya se tenían desde un principio. Las redes de lazos débiles 

son bridging social capital, relaciones distantes, que no se llegaron a consolidar 

por completo, o nuevas relaciones. Las redes sociales disminuyen los costos y 

riesgos de la migración, así como también los miedos e inseguridades de los 

individuos, ya que prefieren migrar a lugares donde existen redes sociales 

establecidas (Dekker & Engbersen, 2014). 

 

Tanto Brinkerhoff (2009) como Uzcanga y Oiarzabal (2019) concuerdan con 

estas ideas al señalar que dentro de las diásporas también se puede ver el 

concepto de capital social de Bordieu, ya que los lazos fuertes hacen referencia 

a las relaciones de los inmigrantes dentro del mismo grupo. Estos lazos generan 

mayor confianza y una red de seguridad  para contrarrestar los efectos de la 
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marginación.  Esto ocurre porque las asociaciones reúnen a los inmigrantes en 

torno a un mismo objetivo y son una representación cercana a la familia. Los 

lazos débiles se centran en las redes heterogéneas de  inmigrantes, es decir, en 

las relaciones entre diferentes grupos. Los inmigrantes tienen mayores 

oportunidades de acceder a información más allá de su mismo grupo. Los lazos 

débiles son un puente entre diversos grupos de inmigrantes o entre la asociación 

de inmigrantes y el país de acogida (Brinkerhoff, 2009; Uzcanga & Oiarzabal, 

2019). 

 

Así, la forma tradicional en la que se valoran y utilizan las distintas relaciones 

fuertes y débiles ha ido cambiando a lo largo de los años. Los vínculos débiles 

se vuelven más importantes para los migrantes, ya que son la fuente de 

información más valiosa sobre el país de destino antes de empezar el proceso 

migratorio. Los lazos débiles vinculan a diversos grupos sociales que brindan 

acceso a fuentes de información diferentes, siendo así muchas veces más útiles 

que los lazos fuertes (Dekker & Engbersen, 2014). Además, los lazos débiles 

contribuyen a un mayor tejido social democrático que los lazos fuertes,  dado 

que los grupos de inmigrantes no necesariamente están vinculados. Las redes 

interinstitucionales generan una sociedad civil cohesiva y más fuerte (Uzcanga 

& Oiarzabal, 2019). 

 

En este contexto entran en juego las TICs, ya que son uno de los motores que 

propician cambios en las redes haciendo que los lazos débiles sean de mayor 

valor, conectando mediante los medios sociales a potenciales migrantes con 

migrantes pioneros con quienes no se tiene lazos fuertes (Dekker & Engbersen, 

2014). Las TICs han propiciado una mayor predisposición para que la migración 

se vea impulsada y el concepto de transnacionalismo se vea intensificado, 

generando así una transformación en las redes de migrantes. Las prácticas 

transnacionales ya no son solo privativas de un grupo de élite del empresariado, 

sino también actividades de los migrantes. En el contexto de la globalización, las 

TICs son herramientas que han ayudado a que los procesos migratorios se 

transformen generando una mayor intensificación y feminización de la migración 

laboral, la migración estudiantil, la migración de tránsito, entre otras (Hunter, 

2015; Madianou, 2016).  
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Tal como menciona Nedelcu (2012), el transnacionalismo no es algo propio del 

siglo XXI, pero la revolución digital ha marcado una nueva fase. La cultura de 

vínculos que han llevado los inmigrantes por mucho tiempo es ahora visible 

gracias a las TICs. Se ha pasado de tener la imagen de los inmigrantes 

desarraigados a los “migrantes conectados”, en constante movimiento, y que 

generan redes de soporte fuera de su grupo de pertenencia, pero sin cortar la 

red de relaciones con su hogar de origen (Diminescu, 2008).  

 
3.2.2. Las TICs en la identidad de los migrantes 

 

Como parte del proceso, los inmigrantes están en una constante negociación de 

su identidad a raíz de la interacción con la sociedad receptora y con el 

replanteamiento de su cultura de origen. La formación de distintas redes de 

inmigrantes y de no inmigrantes influye en la negociación de su identidad. Las 

TICs pueden ser herramientas eficaces para que los inmigrantes construyan una 

identidad híbrida (Brinkerhoff, 2009). 

 

Según Oiarzabal y Reips (2012), las TICs se han convertido en un recurso 

cotidiano para los inmigrantes para generar y mantener redes transnacionales 

dentro del espacio físico y digital. Al comunicarse, interactuar, intercambiar 

información, promover prácticas culturales y aumentar la movilización política a 

través de las fronteras, las nuevas tecnologías les permiten reforzar y dar forma 

a su identidad individual y colectiva. De esta forma, la vida digital permite tener 

acceso a una identidad más diversa y flexible, pues la identidad de los usuarios 

se ve influenciada por la interacción con otros usuarios de culturas distintas. A 

diferencia del mundo offline, en el online existen menos demarcaciones para 

cuestiones étnicas, de género y de religión (Alonso & Arzoz, 2010). Esto sucede 

porque el uso de las TICs permite que se generen comunidades virtuales de 

inmigrantes como complemento de las físicas y, muchas veces, 

superponiéndose a ellas. Las diásporas digitales proporcionan diversos 

beneficios sociales a sus miembros, como el poder compartir una identidad en 

común ligada al país de origen y, al mismo tiempo, explorar identidades híbridas 

alternativas (Brinkerhoff, 2009).  
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Para Hamel (2009), no es un proceso nuevo, ya que la migración es una 

constante afirmación y revalorización de identidades atribuidas o nuevas. 

Muchos teóricos a finales de los años 90s y principios del 2000 hablaban de la 

influencia de las TICs en la identidad de los migrantes, sobre todo de medios 

tradicionales. Tanto Ogan (2003) como Tsagarousianou (2003) mencionaban la 

importancia de medios como la televisión y la radio en el desarrollo de un 

sentimiento de pertenencia al país de origen en distintas diásporas. Mediante el 

uso de los medios, los inmigrantes participan del proceso de “re-imaginar“ una 

comunidad nacional desterritorializada, con una mirada transnacional (Aksoy & 

Robins, 2003; Tsagarousianou, 2003).  Sin embargo, existía un debate 

académico, dado que ciertos teóricos incidían en la occidentalización de los 

inmigrantes gracias a los medios, mientras que otros defendían un mayor arraigo 

a la cultura de origen. Más allá de este debate, se ha visto que el rol de las TICs 

ha sido importante en el proceso de hibridación cultural y de una “creolización” 

que genera una sociedad con culturas más abiertas, tanto en los grupos 

inmigrantes como en la sociedad de acogida (Hamel, 2009).  

 

La situación se ve acentuada sobre todo por el internet, debido a la comunicación 

bidireccional. Muchas veces el internet se convierte en un apoyo socio emocional 

e informativo para los inmigrantes con influencia en la identidad colectiva. La 

posibilidad de conectarse con personas del país de origen los hace mantener 

ciertas relaciones y expresiones culturales dentro del país de acogida (Mikal & 

Woodfield, 2015), así como encontrar información sobre la cultura, la historia y 

las prácticas religiosas de la cultura de origen. Incluso los puede ayudar a 

inculcar ciertos valores y prácticas culturales a generaciones posteriores que no 

nacieron en el país de origen. Además, las cibercomunidades proporcionan un 

espacio cómodo para hacer frente a las experiencias traumáticas como 

consecuencia de la migración, sobre todo en el caso de las diásporas. El 

anonimato del internet promueve que puedan compartir y discutir momentos 

dolorosos o de conflictividad con otros inmigrantes, lo que los hace articular su 

soledad, procesar los traumas y dar sentido a la realidad que viven en el 

momento y recrear su identidad vinculada al país de origen (Brinkerhoff, 2009). 
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La influencia de las TICs en la identidad colectiva también se puede observar en 

la forma de buscar y compartir información vinculada a los procesos 

administrativos que deben seguir los inmigrantes para regularizar su situación, o 

en la búsqueda de oportunidades laborales y económicas. Mikal y Woodfield 

(2015) señalan en una investigación sobre grupos refugiados iraquíes y 

sudaneses, que se utilizaba la red para buscar información bancaria y educativa 

para poder escolarizar a los hijos, así como también para encontrar ofertas de 

empleo.  

 

Brinkerhoff (2009) resume las contribuciones del internet en las distintas etapas 

de las diásporas (ver imagen 1): Un primer momento es la negociación de la 

identidad cuando los inmigrantes empiezan a desarrollar una identidad híbrida 

entre la cultura de origen y la de destino. Un segundo momento es cuando se 

generan lazos fuertes y débiles que implican distintos beneficios culturales, 

sociales y materiales. Un tercer momento ocurre cuando la diáspora genera un 

propósito sociopolítico en beneficio de los inmigrantes, como por ejemplo la 

generación de políticas vinculadas a temas migratorios y aspectos sociales 

relacionados con los derechos de los inmigrantes.  

 

Imagen 1: Contribuciones del internet en las distintas etapas de la 
diáspora 

 
Fuente: Brinkerhoff (2009) 
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De esta forma, el uso del internet puede mejorar la calidad de vida de los 

inmigrantes al generar vínculos más fuertes con otros inmigrantes y con 

miembros de la sociedad receptora, así como al permitir compartir expresiones 

culturales de su país de origen (Hamel, 2009). Sin embargo, esta experiencia de 

hibridación cultural no necesariamente empieza una vez que llegan al país de 

destino, sino desde antes de emprender el viaje. Tal como señala Nedelcu 

(2012), la toma de conciencia de las diferencias culturales no se limita por los 

marcos culturales de una localidad. 

 

3.2.3. Las TICs durante el proceso migratorio 
 
El potencial de las TICs en la creación de nuevos lazos, así como en la 

posibilidad de mantener y revivir viejos lazos, va de la mano con el ciclo de la 

migración. La experiencia en el uso del internet y los distintos roles que cumple 

puede variar si el inmigrante se encuentra en la etapa de la pre-migración, la 

post migración o el asentamiento (Benítez, 2012; Hiller & Franz, 2004). El internet 

permite a los migrantes tener una representación del mundo y una 

reconfiguración de valores más allá de las fronteras (Nedelcu, 2012).   

 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de migración comienza desde 

antes de emprender el viaje hacia el país de destino, cuando los migrantes deben 

decidir cómo, cuándo y hacia dónde desplazarse. Es en esta primera disyuntiva 

que el rol de las TICs se vuelve fundamental, ya que son un recurso necesario 

para informarse sobre la sociedad de acogida y comunicarse con coétnicos que 

ya residen en el lugar hacia donde quieren dirigirse (Nedelcu, 2012). Dekker y 

Engbersen (2014)  concuerdan con esta idea, al mencionar que es más probable 

para los inmigrantes obtener información vital del país de destino de los 

contactos con relaciones débiles que ya se encuentran en el lugar, por lo que los 

medios sociales se vuelven necesarios. Este tipo de relaciones tienden a 

volverse fuertes gracias a la constante comunicación e intercambio de 

información.  
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Es por eso que las TICs pueden ser un factor de motivación importante para que 

los inmigrantes decidan emprender el viaje hacia el país de acogida, así como 

también pueden fomentar la generación de redes sociales para preparar el viaje 

desde el país de origen (Benítez, 2012). Incluso los distintos medios sociales, al 

generar mayor sensación de cercanía con la familia, son una herramienta 

fundamental en la decisión de las personas para emigrar (Dekker & Engbersen, 

2014). Lo mismo ocurre en el caso de los inmigrantes que deben movilizarse por 

cuestiones sociopolíticas. Ellos tienen que enfrentar la precariedad de la 

información en la toma de decisiones respecto del proceso migratorio, sobre todo 

en el caso de los migrantes de asilo. Estos migrantes se ven forzados a cruzar 

la frontera de manera irregular, de manera que la información certera es una 

necesidad (Dekker, Engbersen, Klaver & Vonk, 2018). La construcción de la 

confianza es fundamental para la supervivencia y es lo más difícil de conseguir 

(Newell et al., 2016).  
 
Dekker, Engbersen, Klaver & Vonk (2018) afirman que los migrantes pueden 

encontrar información veraz a través de los medios sociales mediante contactos 

previamente establecidos. Estos autores explican que los momentos en los que 

más se hizo uso de los medios sociales fueron antes y durante la ruta migratoria. 

Fiedler (2019) coincide con esta idea, ya que menciona que los contactos 

personales a través de los medios sociales son indispensables para la búsqueda 

de información antes de partir al país de destino, porque son un medio barato y 

accesible. Además, no solo facilitan la comunicación con los contactos 

personales, también ayudan a encontrar información no pública de los gobiernos 

(Dekker et al., 2018). Tanto los medios sociales como los servicios de 

mensajería instantánea fueron cruciales para planificar el proceso migratorio. 

 

En el caso de la etapa de post-migración, Hiller y Franz (2004) afirman que las 

TICs son utilizadas por los inmigrantes por dos motivos: para la integración en la 

sociedad receptora y para mantenerse en contacto con la comunidad de origen. 

Para el primer motivo, los medios sociales permiten ir más allá de las relaciones 

débiles ya establecidas, generando nuevas relaciones. Esto es importante sobre 

todo para establecerse en el país de destino: los migrantes suelen escribir a otros 

migrantes a través de los medios sociales para buscar información o apoyo en 



 

 40 

la búsqueda de empleo (Dekker & Engbersen, 2014), así como también para 

buscar información bancaria y de escolarización para los hijos. Internet es 

fundamental en la etapa en la que los inmigrantes recién llegados deben llevar a 

cabo los trámites básicos para establecerse en el país (Mikal & Woodfield, 2015).  

Además, los medios sociales son un recurso abierto para acceder a información 

necesaria, sobre todo aquella información no oficial o discreta. Esto es necesario 

por la situación de irregularidad de algunos migrantes que no pueden acceder 

fácilmente a información institucional (Dekker & Engbersen, 2014).  

 

En cuanto al segundo motivo, una de las funciones principales de los medios 

sociales es la posibilidad de mantener relaciones de manera constante, con 

mayor sensación de cercanía e intimidad (Bacigalupe & Cámara, 2012; Benítez, 

2012; Dekker & Engbersen, 2014). La falta de una copresencia física hace que 

las TICs se conviertan en una herramienta para las “familias transnacionales” 

cuyos miembros solo pueden formar parte de la familia mediante acciones 

cotidianas mediadas por la tecnología. Esto hace que el concepto de familia 

adquiera una característica desterritorializada y que adquiera significado a raíz 

de un conjunto de prácticas en un contexto en particular. El significado tradicional 

de familia como una unidad vinculada a un lugar se va desvaneciendo; aparecen 

conceptos como la “maternidad transnacional”, dado que las TICs permiten una 

mayor movilización de las madres generando un aumento de la feminización de 

la migración. Las TICs les permiten tener una relación cercana con los hijos 

(Madianou, 2016).  

 

En la tercera etapa el inmigrante ya está asentado en la sociedad de acogida. Al 

igual que en la anterior, los inmigrantes también utilizan las TICs para 

mantenerse en contacto con el país de origen, pero ya no con los mismos 

sentimientos de nostalgia y deseos de estar en casa (Hiller & Franz, 2004). En 

este momento las TICs se vuelven una herramienta fundamental para la 

participación social, económica y política de los inmigrantes en el contexto local 

y global, ya que son la única forma en la que pueden ser parte de la negociación 

y distribución del poder en la sociedad de redes (Benítez, 2012). Esto va de la 

mano con lo que señalaba Brinkerhoff (2009) sobre el uso de las TICs por parte 

de las diásporas para la organización y la movilización en la sociedad de acogida.  
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Los conceptos de “maternidad transnacional” y “familia transnacional” son igual 

de importantes en esta etapa, pues el contexto laboral de muchos inmigrantes 

los hace buscar las TICs que mejor se adapten a su estilo de vida para poder 

tener una relación cercana con la familia. Un ejemplo son las mujeres en 

situación irregular, pues no tienen la posibilidad de visitar a los hijos en el país 

de origen hasta que no regularicen su situación, lo cual puede durar muchos 

años. En estos casos, los nuevos medios se convierten el único canal por el cual 

las madres inmigrantes pueden tener contacto con los hijos (Madianou & Miller, 

2012). En este contexto, el móvil se convierte en una herramienta fundamental 

en la vida de los inmigrantes, quienes generalmente tienen una vida laboral 

complicada, de horarios largos y de espacios reducidos. Un ejemplo son las 

trabajadoras del hogar, quienes no pueden tener dispositivos grandes por el 

lugar reducido donde viven, o las enfermeras con jornadas laborales muy largas; 

el móvil les permite estar en constante comunicación con las familias. Además, 

es también un dispositivo muy útil para que se relacionen con los compañeros 

coétnicos en el lugar de trabajo (Chib & Aricat, 2017; Madianou, 2016). La 

aparición del móvil ha permitido que se genere una “presencia conectada”, ya 

que la portabilidad del móvil aumenta las frecuencias y formas con las que los 

inmigrantes se comunican con sus familias. Esta posibilidad se ha intensificado 

con el internet en los móviles, ya que la conexión se ha convertido en una 

situación permanente (Madianou, 2016).  

 

Es interesante tener en cuenta la evolución de las TICs a lo largo del tiempo y 

las distintas miradas de los académicos sobre el tema. Como se mencionó antes, 

tanto Ogan (2003) como Tsagarousianou (2003) señalan la importancia de la 

televisión satelital en las diásporas. En cambio, Hiller y Franz (2004) un año 

después hablan de la comunicación mediada por computadora: el correo 

electrónico, los sistemas electrónicos de tableros (BBS) y los chatrooms son 

herramientas para comunicarse con las personas en otros países y buscar 

información necesaria. Diminescu (2008) ya habla de “migrantes conectados” 

por las diversas posibilidades que las TICs brindan para crear redes, sobre todo 

mediante el correo electrónico y el teléfono. Otros autores mencionan las 

videollamadas y los programas gratuitos como Skype como herramientas 
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esenciales para los inmigrantes, así como también los medios sociales como 

Facebook y Twitter (Benítez, 2012; Hamel, 2009). En los últimos años, la 

presencia de los medios sociales sigue siendo predominante, pero aparecen 

también estudios acerca de los móviles con internet en los que se resalta la 

característica de movilidad y de conectividad permanente (Chib & Aricat, 2017; 

Dekker & Engbersen, 2014; Fiedler, 2019; Hunter, 2015; Madianou, 2016).  

 

El uso de las TICs en las distintas etapas de la migración (pre-migración, post-

migración y migración asentada) se puede apreciar en el siguiente cuadro (ver 

imagen 2), basado en la estructura propuesta por Hiller y Franz (2004), 

actualizada para incluir las distintas tecnologías investigadas en estudios 

recientes: 

 

Imagen 2: Uso de las TICs en cada etapa del proceso migratorio 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Es necesario resaltar que, en el caso de los refugiados, ellos pasan por una 

etapa más:  la ruta migratoria para cruzar las fronteras para llegar al país de 

acogida. El móvil fue el recurso más útil durante la ruta migratoria volviéndose 

incluso más necesario que el dinero y la comida (Fiedler, 2019; Newell et al., 

2016; Dekker et al., 2018). Cuando están camino al país de destino, la 

información veraz se vuelve aún más escasa y difícil de conseguir, por lo que el 

móvil les permite estar en contacto permanente con personas que los pueden 

guiar e informales acerca de puntos clave donde encontrar agua y comida. Las 

experiencias personales que se comparten en redes sociales también son 

fundamentales para la toma de decisiones en la ruta migratoria. Además, la señal 

GPS se vuelve muy necesaria para ubicar ciertos caminos que deben tomar 

(Dekker et al., 2018; Fiedler, 2019). Los móviles se convirtieron en un recurso 

tan vital que se formaron mercados de venta de tarjetas SIM y cargadores a 

precios exorbitantes en determinados puntos estratégicos de la ruta migratoria 

(Fiedler, 2019). 

 

Así pues, la variedad de medios de comunicación que existe en la actualidad y 

sus diferentes usos han generado un ambiente polimediático. La teoría de la 

polimedia entiende a los medios de comunicación como parte de un entorno en 

el que cada medio se define por su relación con los demás. Es decir, que los 

usuarios pueden disponer de un medio para compensar las limitaciones de otro, 

y elegir qué medio utilizar según el tipo de acercamiento que quieran tener con 

la otra persona. La polimedia pone énfasis no tanto en las propiedades de los 

medios, sino en la forma en la que los usuarios navegan por los medios de 

comunicación (Madianou, 2016; Madianou & Miller, 2012).  Esto es fundamental 

para los inmigrantes, pues permite que las familias transnacionales puedan tener 

una co-presencia mediada en reemplazo de una co-presencia física. Gracias a 

la convergencia tecnológica, la co-presencia mediada permite a las familias 

transnacionales tener mayor cercanía y sensación de estar juntos (Madianou, 

2016). 

 

3.2.4. Barreras en el uso de las TICs por los inmigrantes 
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A pesar de todos los beneficios que traen las TICs para los migrantes, es cierto 

que también existen aspectos negativos. En la actualidad, la brecha digital no se 

da tanto por el acceso a las TICs, sino por las competencias de los usuarios. Se 

puede propiciar la exclusión social de los inmigrantes y, por lo tanto, una falta de 

integración y participación en la sociedad como ciudadanos con derechos. El 

aislamiento social y las desventajas económicas están asociadas con la falta de 

un uso básico o práctico del internet. Las principales razones para no utilizar las 

TIC son el coste, el idioma y las habilidades en el uso de las mismas. Los 

inmigrantes son conscientes de la importancia del manejo de las tecnologías, 

pero estos factores son los que los detienen (Alam & Imran, 2015). Hunter (2015) 

concuerda con esta observación, al mencionar la importancia de la capacidad de 

leer y escribir en el idioma del país de destino, pero también en la lengua 

materna, lo que dificulta aún más el acceso a la información para inmigrantes de 

cierta edad y recursos sociales y económicos limitados.  

 

Otra de los problemas de las TICs para los migrantes es acentuar la soledad una 

vez que se termina la conversación con la familia. Es decir que al estar en 

comunicación con los parientes que se encuentran en el país de origen, se alivian 

los sentimientos de soledad, pero una vez terminada la comunicación, esta se 

puede sentir de manera más profunda (Chib & Aricat, 2017). Además, las TICs 

también pueden servir como medio de vigilancia y control. Las redes sociales 

muchas veces son usadas por los inmigrantes para monitorear a sus parejas que 

se encuentran en el país de origen. La posibilidad de ver si uno está “en línea” o 

no les genera una necesidad de saber dónde se encuentran (Madianou, 2016). 

Para los inmigrantes de la tercera edad las TICs también pueden significar mayor 

presión cuando se quieren retirar y regresar a su país de origen, pues 

constantemente la familia los presiona a que permanezcan en el país de destino 

para que sigan siendo proveedores (Hunter, 2015). Por otro lado, las TICs 

muchas veces son utilizadas por los empleadores para vigilar a los inmigrantes 

en el ámbito laboral, para mantenerlos controlados, como en el caso de las 

trabajadoras domésticas (Chib & Aricat, 2017).  

 

Otro problema son las diferencias en el uso de las TICs en el caso de inmigrantes 

pertenecientes a la UE y no pertenecientes a la UE. Nihil Olivera (2013) explica 
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el problema en el caso de Cataluña, dado que el gobierno catalán utiliza las cifras 

del INE para llevar a cabo estrategias o políticas públicas en materia de TICs y 

migración. Sin embargo, las cifras del INE no distinguen entre migrantes 

comunitarios y no comunitarios. La información que se revela en la Investigación 

de Olivera sobre franceses y ecuatorianos es que los usos, frecuencias y 

accesos tienen diferencias muy significativas entre ambos tipos de inmigrantes, 

situación que podría afectar negativamente las acciones llevadas a cabo por el 

gobierno. Los franceses tienen mayor conexión y frecuencia de uso que los 

ecuatorianos, los motivos para usar las TICs son más variados y cuentan con 

mejor capacidad. Este problema podría generar que las acciones del gobierno 

excluyan en cierta forma a los ecuatorianos (Olivera, 2013). 

 

Los problemas señalados ponen en evidencia la importancia para el trabajo de 

investigación del análisis de la manera en que los inmigrantes de Barcelona 

hacen uso de las TICs y cómo las han utilizado a lo largo de su proceso 

migratorio, haciendo énfasis en la utilidad de estos recursos para adaptarse a la 

ciudad. Es necesario tener en cuenta si los recursos digitales del Ayuntamiento 

les fueron de utilidad o tuvieron que recurrir a otras fuentes digitales.   
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3.3. Las TICs desde las administraciones públicas 
 

Desde el ámbito de las administraciones públicas, la aplicación de las TICs ha 

generado desde hace varios años optimismo en torno a la idea de que estas 

tecnologías pueden facilitar la inclusión social de determinados colectivos 

(Ramos, Mahou-Lago, & Bouzas-Lorenzo, 2017). En Europa, en el 2005 ya se 

hablaba de inclusión digital en el ámbito público, como parte de la Agenda de 

Lisboa, en la que se estableció que todas las personas que vivían en Europa, 

sobre todo las más desfavorecidas, no solo debían de tener la oportunidad de 

utilizar las TICs, sino también de verse beneficiadas por el uso indirecto de los 

proveedores de servicios, intermediarios y demás agentes que atiendan sus 

necesidades. De esta forma se definió la inclusión digital como el uso de las TICs 

para alcanzar los objetivos de inclusión de manera más efectiva. Se priorizó la 

promoción de la diversidad cultural mediante la participación de los inmigrantes 

y las minorías en la sociedad de la información, lo que llevaría a que tengan una 

mayor participación a nivel económico y social (Codagnone & Kluzer, 2011).  

 

3.3.1. El problema de la brecha digital 
 

Desde los inicios de la denominada “sociedad de la información”, los conceptos 

de “brecha digital” e “inclusión digital” comenzaron a tener mayor presencia. 

Como se sabe, la sociedad de la información surge como una etapa posterior a 

la sociedad industrial, caracterizada por condiciones tecnológicas como nuevas 

fuentes de productividad y poder en la generación, el procesamiento y la 

transmisión de información (Castells, 2005). Según las vertientes de los distintos 

teóricos, la sociedad de la información tiene cinco definiciones que no son 

excluyentes entre sí: la tecnológica, la espacial, la económica, la ocupacional, y 

la cultural. La primera consiste en la proliferación de las TICs y en la capacidad 

de apropiarse de ellas para aprovecharlas debidamente. La segunda se centra 

en la existencia de una sociedad de redes en la que las restricciones espaciales 

y de tiempo ya no son esenciales. La tercera considera que los cambios 

económicos están asociados a una mayor disponibilidad de información. La 

cuarta consiste en que la sociedad de la información se caracteriza por un mayor 

predominio de las ocupaciones asociadas al trabajo de información: profesores, 
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bibliotecarios e investigadores. Por un lado, existe el trabajo auto programable 

que realizan las personas que producen conocimiento e información. Por otro 

lado, existe la mano de obra no auto programable que no tiene la capacidad de 

producir de la misma manera que el primer grupo. Lo que distingue a ambos 

grupos es la educación y la calidad educativa recibida. Por último, la quinta define 

la sociedad de la información como una sociedad cargada de fuentes de 

comunicación de manera casi invasiva; sin embargo, el entorno informativo es 

más íntimo y más constitutivo que antes sobre la propia identidad y la definición 

sobre quiénes somos (Bornman, 2016; Webster, 2014). 

 

A pesar de las diversas definiciones, todos los estudios coinciden en el hecho de 

que los cambios cuantitativos en la información están generando un nuevo tipo 

de sistema social (Bornman, 2016; Webster, 2014). Castells (2005) precisa que, 

dentro de esta revolución tecnológica, lo central no es la información en sí 

misma, sino cómo se llevan los conocimientos a aparatos de generación de 

mayor conocimiento y procesamiento de la información.  

 

Sin embargo, la evolución de la sociedad impulsada por la creación e intercambio 

de información es afectada por las dinámicas de poder. Quienes poseen mayor 

acceso a la información están en una posición de poder frente a los que no tienen 

información (Ayodele, 2020). Esto ya lo mencionaba Drahos (1995) en los años 

90, cuando afirmaba que la época de la información reforzaba viejas 

desigualdades y creaba nuevas, lo que genera un feudalismo de la información 

ya que la toma de decisiones está dominada por las élites que buscan sus 

propios intereses comerciales. Para el autor, este problema tiene que ver con el 

debilitamiento del poder del estado y el sometimiento de los estados más débiles 

a los estados más poderosos. Lo que sucede en la sociedad de la información 

es que el conocimiento como activo pasa de ser un bien común a un bien privado, 

lo que puede llevar a monopolios peligrosos (Drahos & Braithwaite, 2002).  

 

Ayodele (2020) concuerda con esta idea, al cuestionar a la sociedad de la 

información como agente democratizador, dado que se puede mercantilizar la 

información y generar redes de desigualdad. Por un lado, la información es un 

bien primario que se necesita para funcionar de manera eficaz en la sociedad, 
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pero es necesario el capital social y cultural para manejar la información de 

manera correcta al seleccionarla y procesarla. De esta forma, el aspecto 

económico, social y cultural se vuelven más relevantes para obtener información 

antes que nadie, convirtiéndola en un bien posicional. Este tipo de capital está 

distribuido de manera desigual en la sociedad y es lo que genera la brecha digital 

en la sociedad de la información (J. Van Dijk & Hacker, 2003).  

 

Según Bornman (2016), la brecha digital es un concepto con diversos 

significados. En ese sentido, hace una revisión de las definiciones de algunos 

autores como Castells, quien define la brecha digital como las desigualdades en 

el acceso a las TICs y al internet, mientras que Wilson menciona las 

desigualdades en el acceso, la distribución y el uso de las TICs.  En cambio, para 

Van Dijk y Hacker (2003), la brecha digital es aún más compleja y comprende 

cuatro barreras de desigualdad: la primera es la barrera mental, ya que la falta 

de experiencia digital es causada por la falta de interés o ansiedad digital; la 

segunda es la barrera relacionada con el acceso a lo material, es decir, a la 

infraestructura necesaria para el uso de las TICs. Sin embargo, para Mariën y 

Van Audenhove (2010), gracias a la caída de los precios de los aparatos 

tecnológicos, es ahora más común que las personas puedan obtener una 

computadora o algún otro dispositivo electrónico, por lo que la brecha material 

se va cerrando. Sin embargo, aún existen personas en condición de pobreza que 

sufren las consecuencias de esta brecha. La tercera es la barrera de la 

capacitación, en el caso de personas que no tienen las competencias 

indispensables para el uso de las TICs; y la cuarta es la barrera en el uso de las 

TICs por las pocas oportunidades de acceso (J. Van Dijk & Hacker, 2003). Dentro 

de estos dos aspectos, Mariën y Van Audenhove (2010) mencionan que ocurre 

el efecto “Matthew”: consiste en que los grupos privilegiados, con mayores 

ingresos económicos, mayores índices de educación y con una situación laboral 

estable y activa, utilizan las TICs de tal manera que obtienen un valor añadido 

para mejorar su posición social. En cambio, los grupos más desfavorecidos 

hacen uso de las TICs orientado al ocio y al entretenimiento. El uso de las TICs 

no los beneficia a nivel social. Como consecuencia, surge una nueva forma de 

organización social en la que el poder reside en quienes pueden acceder a las 

TICs y utilizarlas en su beneficio, lo que crea una dualización entre los que tienen 
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el conocimiento y los medios para utilizar las TIC como elementos de producción, 

comercio y creación, y los que las utilizan para el consumo y el ocio (Ramos 

et al., 2017). 

 

De esta forma, el problema parece ser más complejo, pues está relacionado con 

problemas estructurales existentes en la sociedad. Es evidente que las 

desigualdades en las competencias y habilidades de las TICs están directamente 

relacionadas con las desigualdades educativas, de etnia y de género (Bornman, 

2016). Es decir, que los que se ven afectados por la brecha digital son también 

los que están socialmente excluidos. Es por eso que no se puede reducir la 

definición de brecha digital a tener o no tener acceso a los servicios en línea. La 

brecha digital es un fenómeno dinámico que cambia según cómo va 

evolucionando la tecnología y su relación con la sociedad. El acceso, el uso y 

las competencias en el uso de las TICs van variando constantemente  

(Weerakkody, Dwivedi, El-Haddadeh, Almuwil, & Ghoneim, 2012).  

 

En la sociedad de la información, la digitalización continúa en aumento, por lo 

tanto, se incrementa el riesgo de que los grupos desfavorecidos se vean 

excluidos. Cada vez más servicios se ofrecen de manera digital, como los de 

información, los de empleo, los de vivienda, los educativos y también, los 

servicios gubernamentales que son esenciales en lo que respecta a la incluisión 

en la sociedad. Muchas veces se considera solo a las computadoras y al internet 

como las herramientas tecnológicas, pero también existen otras como el móvil o 

la televisión digital. Incluso las tarjetas bancarias muchas veces no son un 

recurso común para las distintas poblaciones (Mariën & Van Audenhove, 2010).  

 

A raíz de la complejidad de la exclusión reforzada por las TICs, diversos autores 

plantearon cambiar el concepto de brecha digital por los de desigualdad digital o 

inclusión digital, pues el primera solo hace referencia al acceso tecnológico de 

la población. En cambio, los dos últimos abarcan mejor la complejidad del 

problema e incluso el último tiene una connotación positiva (Weerakkody et al., 

2012).   

 

3.3.2. Inclusión digital y gobierno electrónico 
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Ante la opinión de que el uso de las TICs incrementa la brecha digital y la 

exclusión social, se cree que lo que se debe reducir son las expectativas de los 

gobiernos sobre la velocidad y facilidad con que las TICs impactan positivamente 

en la exclusión social. Por el contrario, lo que se debe tener es una visión a largo 

plazo en la que las TICs sirvan como catalizador de la inclusión para que las 

personas puedan participar en las redes sociales a través de las TICs (Taylor & 

Packham, 2016). 

 

Así pues, en tanto que la inclusión social puede considerarse como la integración 

de las comunidades en la sociedad (Taylor & Packham, 2016), la inclusión digital 

se concentra en generar plataformas digitales para apoyar a las comunidades y 

ciudadanos en su lucha contra la pobreza y la exclusión, y de facilitar servicios 

públicos como los relacionados a la salud y la educación (Weerakkody et al., 

2012).  

 

Al igual que en el caso de la brecha digital, las primeras conceptualizaciones de 

la inclusión digital implicaban el acceso a los servicios electrónicos mediante la 

creación de la infraestructura necesario. Sin embargo, debido a la complejidad 

de la exclusión social es que la inclusión digital también necesita ser 

multidimensional. Es por que Weerakkody et. al. (2012) recoge los factores que 

debe tener en cuenta la inclusión digital, de la mano de diversos investigadores 

(ver tabla 3): 

 

Tabla 3: Factores a considerar para la inclusión digital 
Factor Descripción 

Demográfico Edad Comprensión de las diferencias de edad en cuanto a las competencias 
en el uso y la accesibilidad a los servicios en línea  

Género Comprensión de las diferencias de género en el uso de Internet y en 
la adopción de tecnología teniendo en cuenta la orientación, el acceso 
físico, las diferencias de esperanza de vida. 

Estructura familiar Comprensión de la estructura familiar y cómo puede repercutir en la 
oportunidad de adquirir recursos y en la accesibilidad de los recursos 
en línea. 

Etnia Comprensión de los contextos y la estructura étnica de la sociedad, 
incluyendo la pobreza, la raza, la religión, las privaciones y la situación 
de la inmigración. 

Económico Trabajo Variaciones de la situación laboral (empleado, desempleado, jubilado, 
cuidador del hogar, estudiantes y otros) en los niveles de participación 
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y respuesta de los servicios en línea y las oportunidades que pueden 
repercutir en la prestación de apoyo por parte del gobierno y la 
sociedad. 

Ingreso Comprensión del ingreso per cápita en las disparidades del acceso a 
internet y dispositivos electrónicos.  

Costo Comprensión de la repercusión de los costos de los equipos de las 
TICs en la accesibilidad de las tecnologías digitales. 

Social Educación Diferencias en el nivel de educación y su función en el fomento de la 
participación y el interés de los ciudadanos en las tecnologías digitales 

Salud Conocimiento de los efectos de la salud y el bienestar en la mejora del 
acceso de los ciudadanos a la información y los servicios de salud en 
línea que les permitan vivir de forma independiente. 

Estilo de vida Comprensión de las implicaciones de la condición social de los 
ciudadanos y de sus intereses e interacciones individuales en línea. 

Motivación Comprensión de las necesidades específicas, la percepción, la 
confianza y el conocimiento sobre servicios concretos. 

Cultural Lenguaje Comprensión de las barreras lingüísticas que pueden impedir que las 
comunidades accedan a la información pertinente en línea. 

Conocimiento Comprensión las diferencias en la experiencia y el conocimiento de 
los ciudadanos en materia de TICs sobre los servicios en línea. 

Tradiciones Impacto de las TIC en las tradiciones y valores de la sociedad al 
reorientar su forma de pensar impulsada por el usuario y la sociedad. 

Competencias en 

TICs 

Comprensión de las diferencias en las competencias de los 
ciudadanos en materia de TICs.  

Político Legislación y 

regulación 

Políticas y estrategias, coordinación, aplicación y apoyo que se ponen 
en práctica para fomentar la inclusión social y digital. 

Información 

accesible 

Proporcionar a los ciudadanos una plataforma para participar y 
comprender sus derechos, así como promover los valores de 
responsabilidad, transparencia, apertura y capacidad de respuesta en 
los asuntos de las instituciones gubernamentales. 

Infraestructural Recursos Invertir en la infraestructura nacional para aumentar el impacto social 
de la tecnología. 

Acceso Capacidad de diversas tecnologías de acceso a la Internet para 
atender a la demanda de los ciudadanos. 

Urbanización Comprensión de las particularidades de la conectividad a Internet de 
las comunidades en diferentes lugares geográficos. 

Fuente: Weerakkody et. al. (2012) 

 

De esta manera, las diversas tecnologías se consideran cada vez más 

importantes dentro de la administración pública para hacer frente a la exclusión 

social (Mervyn, Simon, & Allen, 2014). Ramos et. al. (2017) concuerda con esta 

idea al mencionar que las administraciones públicas deben comprometerse con 

la inclusión digital al implementar políticas relacionadas con la creación y difusión 

de contenidos con la debida privacidad y seguridad. Para Gil-García et. al. 

(2018), el uso de tecnologías de la información en el gobierno plantea una nueva 
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forma de entender la administración, la organización, la rendición de cuentas y 

el compromiso en el sector público. El autor se basa en la UNESCO para esbozar 

una definición de gobierno electrónico, como el uso de las TICs para mejorar la 

información y la prestación de servicios, fomentar la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones y lograr que el gobierno sea más 

responsable, transparente y eficaz.  

 

A finales de los años 90s y comienzos del 2000, aparece la idea de gobierno 

electrónico en los diversos marcos políticos de Europa. Es en ese momento en 

el que todas las actividades giran en torno al comercio y las transacciones 

electrónicas. Los servicios públicos en línea que se pusieron a disposición 

tuvieron una perspectiva transaccional (Codagnone & Osimo, 2010).  El 

concepto que se tenía sobre el gobierno electrónico era que el uso de las TICs 

no solo facilitaba las operaciones internas de la administración pública, sino que 

era un soporte para la comunicación entre las diferentes administraciones, así 

como para la interacción entre los ciudadanos y las empresas. Se tenían mejores 

servicios públicos al acercar la administración pública a los ciudadanos y las 

empresas (Montargil, 2010).Yang y Rho (2007) señalan un debate en torno a la 

definición del gobierno electrónico en aquella época. Para la Ley de Gobierno 

Electrónico del 2002 de Estados Unidos, esta se centra en la utilización de 

aplicaciones web y demás tecnologías para la mejora del acceso y la prestación 

de información y servicios gubernamentales a los ciudadanos y demás 

instituciones; así como para lograr que las operaciones gubernamentales sean 

más eficientes y tengan mejor calidad de servicio. En cambio, las Naciones 

Unidas tenía una perspectiva centrada en el ciudadano basada en que las TICs 

mejorarían el acceso de los ciudadanos a la información y los servicios públicos 

para lograr una mayor participación en el proceso de gobierno (Yang & Rho, 

2007).  

 

Es así que el gobierno electrónico se concibe en dos dimensiones. La primera  

se refiere a las funciones que cumplen los servicios del gobierno (Montargil, 

2010). Para Yang y Rho (2007) y Montargil (2010) existen distintas etapas en las 

que suele categorizarse a los gobiernos electrónicos según el uso que dan a las 

TICs en la administración pública: 
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1. Emergente o informativa: ofrece información estática a los ciudadanos. 

2. Mejorada: ofrece información dinámica a los ciudadanos y les proporciona 

más opciones para acceder a la información. 

3. Interactiva o comunicativa: facilita intercambios entre los ciudadanos y los 

gobiernos, como la descarga de formularios y la presentación de 

solicitudes en línea. 

4. Transaccional: permite transacciones como el pago de impuestos y tasas 

de aplicación. 

5. Integrada: ofrece una prestación de servicios públicos en línea 

completamente integrada. 

 

La segunda dimensión se refiere a los campos de aplicación en los que el 

gobierno electrónico incide. Montargil (2010) identifica cuatro campos: el primero 

se refiere a las necesidades de los ciudadanos en la vida cotidiana como 

vivienda, educación y trabajo. El segundo es la tele administración, es decir, el 

soporte electrónico para la interacción de los ciudadanos con la administración 

pública. El tercer campo es la participación política: los servicios brindan apoyo 

electrónico para la formación de la opinión pública y la toma de decisiones.  

 

Sin embargo, Codagnone y Osimo (2010) sostienen que la manera en la que se 

ha planteado el gobierno electrónico no soluciona el problema de la brecha 

digital, pues los colectivos socialmente excluidos siguen sin hacer uso de los 

servicios públicos en línea. Esto ocurre porque se le ha dado mayor importancia 

al aspecto transaccional del gobierno electrónico, en lugar de centrarse en las 

verdaderas necesidades de los ciudadanos. Montargil (2010) también pone de 

relieve que la mirada técnica e interaccionista del gobierno electrónico solo ha 

servido para beneficiar de manera interna los aspectos técnicos de la 

administración pública en lugar de las expectativas y necesidades de los 

ciudadanos.  

 

Es esencial para evaluar los cambios en el gobierno electrónico una mirada más 

cualitativa de los servicios online frente a las necesidades de los usuarios. 

Pensar las TICs para optimizar el diseño de políticas y servicios, aunque estas 

no se presten en línea, y ofrecer servicios públicos a través de múltiples canales 
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son algunas soluciones que podrían aliviar las condiciones desfavorables en las 

que viven ciertos colectivos (Codagnone & Osimo, 2010; Montargil, 2010).  

 

En esa misma línea, Ramos et. al. (2017) plantea que es necesario adaptar las 

TICs al usuario y no a la inversa. Es necesario tener en cuenta las necesidades 

de los colectivos en riesgo de exclusión, por lo que el software y el hardware 

deben adaptarse a la diversidad cultural y lingüística y a los procesos de 

aprendizaje. Esto debe ir de la mano con la adaptación del contenido a los 

usuarios para proporcionar información útil a todos los colectivos. Cada persona 

debe encontrar una utilidad en las TICs para facilitar la vida cotidiana, tener 

mayores oportunidades laborales y económicas, e integrarse a la comunidad. 

Junto con estos dos aspectos, el autor también considera clave que, aparte de 

mejorar la infraestructura de acceso, se debe incluir una capacitación digital para 

colectivos excluidos o en riesgo de exclusión, así como introducir valores en las 

capacitaciones. Esto implica que no se tenga en cuenta únicamente el desarrollo 

de habilidades técnicas en el uso de las TICs, sino que se haga uso de esa 

capacidad técnica para generar actividades de valor añadido, reconocimiento y 

vínculos sociales para el usuario. Las TICs deben ser pensadas como 

instrumentos sociales para mejorar la calidad de vida y la participación 

democrática (Ramos et al., 2017). El autor resume estas medidas de inclusión 

social para el gobierno electrónico de esta manera: 
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Imagen 3: Medidas de inclusión social para el gobierno electrónico 

 
Fuente: Ramos et. al. (2017). 

 

Es así que las TICs son un aspecto importante para repensar la estructura y la 

relación del Estado con la sociedad, con la finalidad de evitar una visión y una 

forma de actuar de arriba hacia abajo, sino a la inversa, desde la población hacia 

el Estado. En esta perspectiva es necesario el apoyo de organizaciones sociales 

que puedan fungir de intermediarios entre las personas en exclusión y la 

información necesaria. El apoyo inter-organizacional es clave para obtener 

resultados más eficaces y lograr que las TICS no sean un obstáculo más para la 

inclusión social (Höchtl, Parycek, & Schöllhammer, 2016; Millard, 2018).  

 

Codagnone y Kluzer (2011) señalan el papel de las TICs de las administraciones 

públicas para los inmigrantes y afirman que es importante entender las 

necesidades de este colectivo. Las TICs deben estar destinadas a que los 

inmigrantes puedan integrarse en la sociedad de acogida y tengan todas las 
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herramientas para poder desarrollarse adecuadamente. Lo que suele ocurrir es 

que las TICs son vistas como un instrumento para que los inmigrantes cumplan 

requisitos obligatorios con poca utilidad en su vida diaria. Además, las iniciativas 

tecnológicas deben apoyar a los inmigrantes con información clara, 

comprensible y transparente sobre sus derechos, sobre los procesos y requisitos 

para obtener la residencia, para acceder a los servicios de salud y de 

escolarización de los hijos. Esto podría logarse con el uso de plataformas 

multicanal que se adapten a los inmigrantes y con el apoyo de intermediarios 

como las asociaciones de inmigrantes, para que sean ellos mismos quienes 

produzcan, seleccionen y validen el suministro de información y servicios 

(Codagnone & Kluzer, 2011).  

 

Es así que el gobierno electrónico implica nuevos liderazgos, nuevos procesos 

en la toma de decisiones, diferentes formas de organizar y prestar servicios y 

nuevos conceptos de ciudadanía, para que los diversos colectivos que han 

permanecido en situación de exclusión social se beneficien adecuadamente de 

las nuevas tecnologías de comunicación e información (Gil-Garcia, Dawes, & 

Pardo, 2018). 

 

A la luz de estos hallazgos es que se considera relevante para el trabajo de 

investigación analizar de qué manera el Ayuntamiento de Barcelona está 

haciendo uso de las TICs y si está ayudando a los inmigrantes a desarrollarse 

dentro de la ciudad; o si, por el contrario, ahonda la desigualdad digital que 

persiste entre los ciudadanos comunitarios y los no comunitarios.  
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4. Diseño metodológico 
 
Este apartado está destinado a explicar los objetivos de investigación del 

proyecto. Se presentan cuatro objetivos generales (OG), compuestos por 

objetivos específicos (OE) que ayudan a cumplir el objetivo mayor. Además, se 

presentan también las preguntas de investigación, generales (PG) y específicas 

(PE) correspondientes a los objetivos. 

 
4.1.  Objetivos de investigación 

 
OG 1: Analizar cómo se transmite la Política de Inmigración del Ayuntamiento 

de Barcelona reflejada en el Plan de Ciudadanía e Inmigración 2018-2020 a 

través de sus medios digitales. 

 

• OE 1.1:  Analizar el discurso sobre inmigración del Plan de Ciudadanía e 

Inmigración 2018-2021 del Ayuntamiento de Barcelona. 

• OE 1.2: Analizar hasta qué punto los políticos y/o técnicos del 

Ayuntamiento de Barcelona tienen interiorizado el discurso del actual 

gobierno municipal. 

• OE 1.3: Analizar el discurso sobre inmigración que aparece en las webs 

de información sobre los procesos migratorios. 

 

OG 2: Analizar de qué manera el Ayuntamiento de Barcelona hace uso de 

las TICs para facilitar el proceso de adaptación e integración de los inmigrantes. 

 

• OE 2.1: Conocer cuáles son las TICs que el Ayuntamiento de Barcelona 

utiliza para facilitar el proceso de adaptación e integración de los 

inmigrantes. 

• OE 2.2: Conocer de qué manera intervienen las asociaciones de 

inmigrantes en el desarrollo de las TICs del Ayuntamiento de Barcelona. 

• OE 2.3: Analizar el nivel de usabilidad de las TICs del Ayuntamiento de 

Barcelona para el proceso de adaptación de los inmigrantes.  
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OG 3: Analizar el rol que tienen las TICs del Ayuntamiento de Barcelona desde 

la perspectiva de los inmigrantes en su proceso de adaptación e integración en 

la ciudad. 

 

• OE 3.1: Conocer de qué manera los inmigrantes utilizan las TICs en el 

proceso migratorio desde que deciden migrar hasta que llegan a la ciudad 

de acogida.  

• OE 3.2: Analizar la percepción de los inmigrantes sobre la utilidad de las 

TICs del Ayuntamiento de Barcelona para su adaptación e integración a 

la ciudad.   

 

4.2.  Preguntas de investigación 
 

PG 1: ¿Cómo se transmite la Política de Inmigración del Ayuntamiento de 

Barcelona reflejada en el Plan de Ciudadanía e Inmigración 2018-2020 a través 

de sus medios digitales? 

 

• PE 1.1: ¿Cuál es el discurso sobre inmigración del Plan de Ciudadanía e 

Inmigración 2018-202 del Ayuntamiento de Barcelona? 

• PE 1.2: ¿Hasta qué punto los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona 

tienen interiorizado el discurso sobre inmigración del actual gobierno 

municipal? 

• PE 1.3: ¿Cuál es el discurso sobre inmigración que aparece en las webs 

de información sobre los procesos migratorios del Ayuntamiento de 

Barcelona? 

 

PG 2: ¿De qué manera el Ayuntamiento de Barcelona hace uso de las TICs para 

facilitar el proceso de adaptación e integración de los inmigrantes? 

 

• PE 2.1: ¿Cuáles son las TICs que el Ayuntamiento de Barcelona utiliza 

para facilitar el proceso de adaptación e integración de los inmigrantes? 

• PE 2.2: ¿De qué manera intervienen las asociaciones de inmigrantes en 

el desarrollo de las TICs del Ayuntamiento de Barcelona? 
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• PE 2.3: ¿Cuál es el nivel de usabilidad de las TICs del Ayuntamiento de 

Barcelona para el proceso de adaptación e integración de los 

inmigrantes? 

 

PG 3: ¿Cuál es el rol que tienen las TICs del Ayuntamiento de Barcelona desde 

la perspectiva de los inmigrantes en su proceso de adaptación e integración en 

la ciudad? 

 

• PE 3.1: ¿De qué manera los inmigrantes utilizan las TICs en el proceso 

migratorio desde que deciden migrar hasta que llegan a la ciudad de 

acogida? 

• PE 3.2: ¿Cuál es la percepción de los inmigrantes sobre la utilidad de las 

TICs del Ayuntamiento de Barcelona para su adaptación a la ciudad?  
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5. Marco metodológico 
 
En este apartado se explican las distintas metodologías que se llevarán a cabo 

para lograr los objetivos de investigación y las teorías en las que se basa la 

metodología a utilizar. En primer lugar, se explica la metodología utilizada para 

analizar los discursos plasmados en distintos medios. En segundo lugar, la 

metodología para analizar los recursos digitales del Ayuntamiento de Barcelona. 

Y, por último, las metodologías para abordar las percepciones y experiencias de 

los inmigrantes. En cada una de las metodologías se presenta la muestra a 

utilizar. 

 
5.1. Análisis semionarrativo 

 

Greimas propuso que para comprender el discurso se debe observar el marco 

interpretativo. Con esa finalidad, es necesario centrarse en lo narrativo, es decir, 

en la forma en la que se construye el relato (Karam Cárdenas, 2005). Los 

discursos conforman relatos que tienen una estructura en común. Greimas y 

Courtés mencionan que los discursos se pueden analizar en tres niveles: el nivel 

discursivo o de superficie, el nivel narrativo y el nivel semántico profundo (Merlino 

& Martínez, 2007). El nivel discursivo o de superficie corresponde a la puesta en 

escena del relato del sujeto, es decir, las palabras que utiliza, las acciones que 

describe, etc. Mientras que el nivel narrativo corresponde al orden del relato, que 

tiene un esquema de conducta específico y posee un significado. Con esa 

finalidad, se analizan las acciones y los actantes. En el nivel semántico se 

analizan las unidades mínimas de significación bajo la lógica de la oposición 

mediante el cuadrado semiótico (Merlino & Martínez, 2007). 

 

Para efectos de la investigación, es de interés el significado que posee el orden 

de la narración dentro del discurso del Ayuntamiento de Barcelona, es por eso 

que solo se ahondará en este nivel. Es así que el modelo actancial, que se 

inscribe dentro del nivel narrativo, es una estructura en la que se pueden ver los 

roles que cumplen ciertos personajes. Estos roles sirven para analizar el relato 

(García, 2011). El modelo actancial comprende seis funciones, es decir, seis 

roles que cumplen determinados personajes: existe un Sujeto (S), que desea 
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alcanzar un Objeto (O). Este Sujeto reciba la ayuda de un Ayudante (Ay) y 

enfrenta obstáculos de un Oponente (Op). El Sujeto es impulsado a actuar por 

un Destinador (D) (Balderrama, 2008).  

 

El modelo actancial de Greimas se compone de la siguiente manera:  

 

Imagen 4: Modelo actancial de Greimas 

 
Fuente: García (2011). 

 

Además, el modelo actancial también está compuesto por tres ejes que 

determinan las relaciones entre los actantes. El primer eje es el del Sujeto-Objeto 

en el cual el sujeto tiene la misión de alcanzar el objeto, es por eso que es el eje 

del deseo (Balderrama, 2008). La relación entre los actantes sujeto y objeto está 

definida por una intencionalidad, una tensión o una proyección del sujeto al 

objeto (García, 2011).  El segundo eje es el del Destinador-Destinatario, es el eje 

de la comunicación, pues de él dependen los valores y deseos de los personajes 

(Balderrama, 2008). La intención del Sujeto es insuficiente, por lo que se 

necesita de un ente más que lo posibilite a alcanzar el Objeto (García, 2011). El 

tercer eje del Ayudante-Opositor es el eje de la participación, que facilita o impide 

la comunicación. Son las formas en las que un Sujeto recibe el poder que le 

permite alcanzar el Objeto o, por el contrario, encuentra obstáculos en este 

propósito (García, 2011). 

 

El modelo propuesto por Greimas servirá para revelar los roles actanciales que 

el Ayuntamiento de Barcelona atribuye a determinados personajes dentro de su 

discurso de inmigración. Es decir, se podrá comprobar qué rol cumplen los 

inmigrantes, el Ayuntamiento mismo y otros actores, sin son pasivos o activos y 
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cuáles es el objetivo al que se quiere llegar. De este modo, los objetivos que 

comprende el análisis semionarrativo son dos: analizar el discurso sobre 

inmigración del Pla de Ciutadania i Immigración 2018-2021 (OE. 1.1.) y analizar 

el discurso sobre inmigración que aparece en las webs de información sobre los 

procesos migratorios (OE. 1.3.). Tal como se menciona en el primer objetivo, la 

muestra gira en torno al Pla de Ciutadania i Immigraciò 2018-2021, documento 

elaborado por el mismo Ayuntamiento y que contiene las directrices sobre 

inmigración para la institución.  

En el caso del objetivo 1.3., la muestra se centra en los textos y recursos digitales 

dentro de la página web del Ayuntamiento, específicamente los que están 

relacionados con la inmigración. Es decir que, por un lado, se analizarán las 

secciones “Nueva Ciudadanía”, “BCN Acción Intercultural” y “Barcelona Ciudad 

Refugio”. Por otro lado se analizarán los cuatro spots dentro de la subsección 

“Servicios de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER)” que 

pertenece a la sección “Nueva Ciudadanía”. Estos cuatro spots corresponden a 

los cuatro servicios que contempla el SAIER: un testimonio sobre un inmigrante 

usando los servicios para poder regularizarse, un testimonio de una persona que 

quiere informarse sobre la emigración, un testimonio de un trabajador del SAIER 

respecto de la protección internacional y un testimonio de una inmigrante que 

quiere aplicar al retorno voluntario.  

5.2. Análisis de usabilidad 
 

Al hablar de usabilidad, se hace referencia a la satisfacción que el usuario 

experimenta al estar frente a un medio digital, ya que muchas veces el diseño se 

puede convertir en un obstáculo para el usuario (Marín Dueñas, Lasso De La 

Vega González, & Mier-Terán Franco, 2016). Es por eso que la usabilidad debe 

ser un factor transversal en el diseño web y debe estar adaptada al usuario 

(Hassan, 2006).  

 

Según Nielsen (2012), otro aspecto importante para un sitio web es la utilidad, la 

cual, junto con la usabilidad, determina si algo es útil para el usuario. La página 

web pierde importancia si, a pesar de la facilidad de uso, el usuario no le 
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encuentra un sentido práctico relacionado con sus necesidades. Nielsen y Molich 

(1990) mencionan la “evaluación heurística” para el diseño de los sitios webs, 

que consiste en observar el sitio web y juzgar por uno mismo la usabilidad de la 

web. Ambos autores mencionan que, a pesar de la existencia de diversos 

métodos formales para analizar una web, estos no son realistas por los aspectos 

que implica la metodología. Es por eso que Nielsen (1994) elabora una lista 

simplificada de diez aspectos para analizar la interfaz de la web: 

 

Tabla 4: Factores de análisis para una página web 
Visibilidad del estado del sistema El sistema debe mantener siempre a los 

usuarios informados sobre lo que 
sucede, mediante una retroalimentación 
adecuada dentro de un plazo razonable. 

Concordancia entre el sistema y el 
mundo real 

El sistema debe hablar el idioma de los 
usuarios, con palabras, frases y 
conceptos que les sean familiares, en 
lugar de términos orientados al sistema. 

Control y libertad del usuario Los usuarios suelen elegir las funciones 
del sistema por error y necesitarán una 
"salida de emergencia" claramente 
marcada para salir del estado indeseado 
sin tener que pasar por un diálogo 
prolongado. 

Consistencia y estándares Los usuarios no deberían tener que 
preguntarse si diferentes palabras, 
situaciones o acciones significan lo 
mismo. 

Prevención de errores Diseño cuidadoso que evita que se 
produzca un problema en primer lugar. O 
bien elimina las condiciones propensas a 
errores o las comprueba y presenta a los 
usuarios una opción de confirmación 
antes de que se comprometan con la 
acción. 

Reconocimiento en lugar de memoria Minimizar la carga de la memoria del 
usuario haciendo visibles los objetos, 
acciones y opciones. El usuario no 
debería tener que recordar información 
de una parte a otra. 

Flexibilidad y eficiencia de uso Los aceleradores -que no son vistos por 
el usuario novato- pueden a menudo 
acelerar la interacción para el usuario 
experto, de manera que el sistema puede 
atender tanto a usuarios inexpertos como 
experimentados 

Diseño estético y minimalista Los diálogos no deben contener 
información que sea irrelevante o que 
rara vez se necesite. Cada unidad de 
información adicional en un diálogo 
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compite con las unidades de información 
pertinentes y disminuye su visibilidad 
relativa 

Ayudar a los usuarios a reconocer, 
diagnosticar y recuperarse de los errores 

Los mensajes de error deben expresarse 
en un lenguaje sencillo (sin códigos), 
indicar con precisión el problema y 
sugerir constructivamente una solución. 

Ayuda y documentación Aunque es mejor si el sistema puede 
utilizarse sin documentación, puede ser 
necesario proporcionar ayuda y 
documentación. Esa información debe 
ser fácil de buscar, centrarse en la tarea 
del usuario, enumerar los pasos 
concretos a realizar y no ser demasiado 
amplia. 

Fuente: Nielsen (1994).  

 

Desde una perspectiva de inclusión social, se tendrá en cuenta también en la 

investigación las medidas propuestas por Ramos et. al. (2017) explicadas en el 

apartado del marco teórico (ver imagen 3). Estas medidas son características 

que debe tener cualquier TIC para asegurar la inclusión social dentro de un 

gobierno electrónico. Esto supone adaptar tanto el contenido como la interfaz 

para cualquier tipo de usuario. La utilización de estas dos miradas, una más 

técnica (evaluación heurística) y otras más social, permite adaptar las 

herramientas de análisis al caso de las TICs del Ayuntamiento de Barcelona para 

evaluar si efectivamente estas están adaptadas a las necesidades de los 

inmigrantes.  

 

En cuanto a la muestra, el análisis de desarrollará en la sección de “Nueva 

Ciudadanía” de la página web del Ayuntamiento, específicamente se centrará en 

los trámites básicos que el Ayuntamiento brinda para tener acceso a los servicios 

públicos como el empadronamiento, la obtención de la tarjeta sanitaria, la 

escolarización de los menores y los procesos para ser atendido por el SAIER.  

También se analizarán los programas de “Acompañamiento y Acogida” y 

“Acompañamiento al reagrupamiento familiar”. Aún así, esta muestra se 

pretende incrementar al tener las primeras entrevistas exploratorias con expertos 

que puedan dar luces sobre otros recursos digitales que el Ayuntamiento ponga 

en práctica.  
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5.3. Entrevistas cualitativas 
Tal como mencionan Edwards y Holland (2013), dentro del campo cualitativo, 

existen varios tipos de entrevistas, sean semi estructuradas o sin una estructura 

fija, biográficas, conversacionales, entre otras. Sin embargo, todas comparten 

ciertas características que permiten denominarlas “entrevistas cualitativas”: 

consisten en un diálogo cara a cara entre dos o más participantes en el que 

predomina el intercambio de ideas; existe una temática central que el 

investigador deasea abarcar, pero de manera flexible y fluida; finalmente, se 

pone de relieve el contexto para que se pueda producir el conocimiento situado. 

Los significados y el entendimiento se construyen mediante la interacción y la 

coproducción.  

 

En ese sentido, se abarcará dentro de este sub apartado tres técnicas que soque 

se llevarán a cabo durante la investigación: la entrevista en profundidad, el grupo 

focal y la historia de vida. Así pues, estas técnicas pueden profundizar los datos 

generales que pleantean los métodos cuantitativos al centrarse en las 

percepciones, entendimientos y experiencias de los participantes en la 

investigación, así como pueden dar cuenta de cómo funcionan los procesos 

sociales, las instituciones, los discursos y las relaciones (Edwards & Holland, 

2013).  

 

5.3.1. Entrevistas a expertos 
 

Es ampliamente sabido que las entrevistas en profundidad son una herramienta 

indispensable para recoger información dentro del campo social. Se dan en 

forma de una conversación entre dos individuos discutiendo, de manera relajada, 

abierta y honesta, sobre una temática de mutuo interés, en la que el entrevistado 

recoge la mayor cantidad de información posible de una persona que tenga 

conocimientos especializados sobre el tema. Esto produce lo que se llama 

“interview knowledge” (Morris, 2015). Mediante las entrevistas en profundidad se 

puede crear un espacio de investigación en el que el entrevistado puede contar 

su propia historia y brindar al entrevistador conocimientos y reflexiones sobre el 

tema. El entrevistador es capaz de entender la realidad social que examina 

mediante las reflexiones, pensamientos, percepciones de los entrevistados 
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sobre el tema en particular. Es decir, la entrevista en profundidad permite generar 

un entendimiento sobre por qué y cómo las personas construyen el mundo y 

piensan de una determinada manera (Morris, 2015). Así pues, la entrevista es 

un habla para ser observada con la que se hace un “cuestionamiento sistemático 

y empírico de la sociedad por antonomasia” (Callejo, 2002). Esto ocurre porque 

la entrevista en profundidad, al ahondar en las experiencias personales de los 

sujetos, permite diferenciar las normas dominantes generalmente legitimadas en 

los discursos, de las normas en las prácticas (Callejo, 2002).  

 

Por estas razones, el proyecto de investigación plantea llevar a cabo entrevistas 

a profundidad a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Barcelona para analizar 

su percepción sobre la inmigración y si esta concuerda con el discurso oficial de 

la misma institución. Además, esta técnica también permitirá ahondar en cómo 

se han planificado las TICs para los inmigrantes desde el Ayuntamiento y 

compararlo con lo que ocurre en la realidad.  

 

En ese sentido, las entrevistas a expertos tienen tres objetivos. El primero es 

analizar hasta qué punto los políticos y/o técnicos del Ayuntamiento de 

Barcelona tienen interiorizado el discurso de inmigración del actual gobierno 

municipal (OE 1.2.). En este objetivo se pretende realizar tres entrevistas: al 

director de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes, a un miembro del 

Consejo Municipal de inmigración de Barcelona y a un miembro del Servicio de 

Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER). Los otros dos 

objetivos son: conocer cuáles son las TICs que el Ayuntamiento de Barcelona 

utiliza para facilitar el proceso de adaptación de los inmigrantes (OE 2.1.) y 

conocer de qué manera intervienen las asociaciones de inmigrantes en el 

desarrollo de las TICs del Ayuntamiento de Barcelona (OE 2.2.) Para lograr estos 

dos objetivos se entrevistará al Comisionado de Innovación digital, 

Administración Electrónica y Buen Gobierno, a un miembro de la Gerencia de 

Innovación y Transición Digital y a un miembro de la Asociación de Ayuda Mutua 

de Inmigrantes en Cataluña, ya que esta última trabaja actualmente con el 

SAIER.   

 
5.3.2. Grupo focal 
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Según Edwards y Holland (2013), el grupo focal consiste en un grupo reducido 

de personas que discute sobre un tema previamente seleccionado por el 

investigador. La particularidad de los grupos focales es la interacción entre los 

participantes, la dinámica de grupo y los datos que se pueden recoger a partir 

de esta interacción. La descripción de los participantes sobre sus esperiencias 

proporciona información única sobre cómo los participantes dan sentido y 

organizan sus experiencias (Carey & Asbury, 2012). Callejo (2002) va más allá 

de esta definición y menciona que, ante la investigación de determinado 

fenómeno social, lo que hace el grupo focal es reconstruir el discurso de un grupo 

social. Es por eso que el autor señala que “se recoge el camino de vuelta hacia 

la unión, de lo que aparece separado, la reintegración al grupo tras la 

individualización” (Callejo, 2002).  

 
En el proceso de interacción  del grupo focal, los participantes se rehacen como 

grupo y reconstruyen sus normas de referencia, por lo que es necesario que 

provengan de un mismo grupo social. Así, el grupo consolida lo que debe ser 

con respecto del fenómeno estudiado. Al llegar a una consolidación de la norma 

y a un discurso en común, los participantes experimentan una sensación 

gratificante que los hace profundizar en más detalles (Callejo, 2002). Carey y 

Asbury (2012) mencionan que muchas veces el grupo de está constituido por 

personas que pertenecen a grupos sociales que generalmente no tienen voz, por 

lo que ser escuchadas e intercambiar opiniones son aspectos importantes para 

ellos.  

 

De esta forma, para efectos del proyecto de investigación se llevarán a cabo 

grupos focales con inmigrantes que compartan ciertas características: que 

tengan competencias en el uso de las TICs, que lleven poco tiempo viviendo en 

Barcelona y que, por lo tanto, tengan presente su proceso migratorio o todavía 

estén dentro de él, y que provengan de países latinoamericanos. Esta estrategia 

permitirá indagar y llegar a un consenso acerca de cómo perciben los 

inmigrantes el papel que ha tenido el Ayuntamiento de Barcelona y las TICs en 

su proceso migratorio, y cómo les ha facilitado o no su proceso de adaptación 

en la ciudad.  
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En cuanto a la muestra, el perfil de inmigrante con el que se pretende trabajar es 

uno que esté familiarizado con las TICs. Es decir, que tenga todas las 

competencias para utilizar las TICs como fuente de información. Esto es 

necesario para que no haya confusión en los resultados acerca de las personas 

que no puedan acceder a los recursos digitales del Ayuntamiento por no contar 

con un buen manejo de las TICs y aquellas personas que, teniendo todas las 

capacidades en el manejo de TICs, no hayan podido acceder a la información 

necesaria. De esta forma, se priorizará a los inmigrantes con una edad entre 18 

y 29 años que provengan de Latinoamérica, ya que son una población bastante 

numerosa en la ciudad. Más del 30% de personas extranjeras en Barcelona 

provienen de América (Ajuntament de Barcelona, 2018). Es importante tener en 

cuenta también que los participantes deben ser hispanohablantes para facilitar 

la comunicación, así como también tener un tiempo máximo de seis meses de 

residencia en la ciudad para que tengan la experiencia de acogida muy presente.  

 

Así, se realizarán 4 grupos focales que se diferencien por el tiempo de llegada a 

la ciudad y la edad. Es decir que se tendrá 2 grupos focales con personas que 

tengan de 1 a 3 meses de estancia en la ciudad y otros dos grupos focales con 

personas que tengan de 4 a 6 meses de estancia. Los mismos estarán divididos 

por un grupo de edad entre 18 a 23 años y otro de 25 a 29 años. En cuanto al 

género, se espera tener una proporción igual entre hombres y mujeres, ya que, 

como señala Hunter (2015) ha habido una mayor feminización de la migración. 

Además, entre los inmigrantes provenientes de América, más de la mitad son 

mujeres (Adjuntament, 2018).   

 

Para llegar a los participantes, se recurrirá a las asociaciones de inmigrantes 

como contacto e intermediación. De esta manera se podrá generar confianza y 

mayor cercanía con los inmigrantes. Sobre todo, con aquellos que, al no estar 

en situación regular, puedan sentir temor de ser contactados. 

 

5.3.3. Historia de vida 
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Las historias de vida surgen como parte de una mayor atención a lo cualitativo y 

a una mayor inserción del investigador dentro de las aproximaciones 

epistemológicas. Lo objetivo deja de ser lo central para dar lugar a lo subjetivo, 

a lo vivido y compartido. De esta forma, la historia de vida es la narración de una 

conversación entre dos personas. Es una herramienta exploratoria para conocer 

un entorno social (Márquez, Isaacs, & Feixa, 2018). Centrarse en la historia de 

vida de una persona supone indagar a través de las experiencias y actitudes 

individuales, pero que son parte de un sistema social. Es decir que la perspectiva 

individual puede llevar a una mirada más social (Edwards & Holland, 2013). 

Mallimaci y Giménez (2006) señalan lo mismo cuando hablan del “relato de vida” 

como una forma de pensar lo social a raíz de lo individual. Para llevar a cabo 

esta tarea, el individuo en el que se centra el relato no debe ser necesariamente 

una persona especial, basta con que sea parte de la comunidad a ser 

investigada. Esto nos permite comprender la historia desde abajo, las prácticas 

de vida que han sido constantemente ignoradas por las miradas dominantes 

(Mallimaci & Giménez, 2006).  

 

Así, el proyecto de investigación plantea llevar a cabo historias de vida a 

inmigrantes para poder indagar sobre sus propias experiencias en el proceso 

migratorio: desde que tomaron la decisión de emigrar hasta el proceso de 

adaptación por el que pasaron al asentarse en la ciudad, haciendo énfasis en 

cuál fue el rol que tuvieron las TICs en este proceso. El perfil para elegir a las 

personas para desarrollarar las historias de vida es el mismo que el de los grupos 

focales: jóvenes inmigrantes de 18 a 29 años de origen latinoamericano. Sin 

emabrgo, se priorizarán a los que tengan más tiempo en la ciudad para que 

puedan tener una mirada hacia el pasado.  En base a los grupos focales es que 

se contactará a las personas para realizar las historias de vida. Así, se llevarán 

a cabo 3 historias de vida que se diferenciarán por edad, género y tiempo de 

estancia.  

 

5.4. Resumen del diseño metodológico 
 
En la siguiente tabla se resume el diseño de la investigación teniendo en cuenta 

la metodología a utilizar por cada objetivo específico:  
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Objetivos generales Objetivos específicos Metodología Muestra 

Analizar cómo se transmite la 
Política de Inmigración del 
Ayuntamiento de Barcelona 

reflejada en el Plan de 
Ciudadanía e Inmigración 
2018-2020 a través de sus 

medios digitales. 

Analizar el discurso de inmigración 
del Plan de Ciudadanía e 
Inmigración 2018-2020 del 
Ayuntamiento de Barcelona 
  

-Análisis 
semionarrativo 

Documento del Pla de 
Ciutadania i 
Immigraciò 2018-2020 

Analizar hasta qué punto los 
políticos y técnicos del 
Ayuntamiento de Barcelona tienen 
interiorizado el discurso de 
inmigración del actual gobierno 
municipal. 

-Entrevistas en 
profundidad 

3 entrevista: 
-Director de Servicios 
de Atención y Acogida 
a Inmigrantes. 
-Miembro del Consejo 
Municipal de 
Inmigración. 
-Miembro del SAIER. 

Analizar el discurso de inmigración 
que aparece en las webs de 
información sobre los procesos 
migratorios 
 

-Análisis 
semionarrativo 

- Las secciones 
“Nueva Ciudadanía”, 
“BCN Acción 
Intercultural” y 
“Barcelona Ciudad 
Refugio” de la web del 
Ayuntamiento. 
-4 spots dentro de la 
subsección “Servicios 
de Atención a 
Inmigrantes, 
Emigrantes y 
Refugiados (SAIER)” 

Analizar de qué manera el 
Ayuntamiento de Barcelona 
hace uso de las TICs para 

facilitar el proceso de 
adaptación de los 

inmigrantes. 
 

Conocer cuáles son las TICs que el 
Ayuntamiento de Barcelona utiliza 
para facilitar el proceso de 
adaptación de los inmigrantes. 
 

-Entrevistas en 
profundidad 

3 entrevistas: 
-Comisionado de 
Innovación digital, 
Administración 
Electrónica y Buen 
Gobierno. 
-Un miembro de la 
Gerencia de 
Innovación y 
Transición digital. 
-Un miembro de la 
Asociación de Ayuda 
Mutua de Inmigrantes 
en Cataluña.  

Conocer de que manera intervienen 
las asociaciones de inmigrantes en 
el desarrollo de las TICs del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 

-Entrevistas en 
profundidad 

Analizar el nivel de usabilidad de las 
TICs del Ayuntamiento de 
Barcelona para el proceso de 
adaptación de los inmigrantes.  
 

-Análisis de 
usabilidad 

Sección de “Nueva 
Ciudadanía” de la 
página web del 
Ayuntamiento 
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Analizar el rol que tienen las 
TICs del Ayuntamiento de 

Barcelona desde la 
perspectiva de los 

inmigrantes en su proceso de 
adaptación en la ciudad. 

 

Conocer de qué manera los 
inmigrantes utilizan las TICs en su 
proceso migratorio desde que 
deciden migrar hasta que llegan a la 
ciudad de acogida.  
 

-Historias de vida 
-Grupos focales 

-3 historias de vida a 
inmigrantes que se 
diferencien por edad, 
género y tiempo de 
estancia. 
-4 grupos focales con 
inmigrantes 
diferenciados por 
edad y tiempo de 
estancia. 

Analizar la percepción de los 
inmigrantes sobre la utilidad de las 
TICs del Ayuntamiento de 
Barcelona para su adaptación a la 
ciudad. 

-Historias de vida 
-Grupos focales 
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6. Análisis preliminar: Discurso sobre inmigración del Ayuntamiento 
de Barcelona 

 
Este apartado corresponde a un piloto del análisis del discurso sobre inmigración 

de la página web del Ayuntamiento de Barcelona (OE. 1.3.). Este análisis se 

realizó sobre la sección “Nueva Ciudadanía”, específicamente sobre las 

subsecciones: “Quiénes somos”, “Espacio de Acogida e Información” y dentro 

de "Servicios", las secciones “Acogida y Acompañamiento”, “Acompañamiento 

al Reagrupamiento familiar” y “Servicios de Atención a Inmigrantes, Emigrantes 

y Refugiados (SAIER)”. En total, son 5 secciones de la web de Nueva 

Ciudadanía. Este piloto sirve para tener una primera idea de hacia dónde apunta 

el discurso sobre inmigración de las webs del Ayuntamiento, así como también 

para perfeccionar el modo en el que se realizará el análisis semionarrativo. 

 

6.1. Roles actanciales 
 

Dentro de la sección “Nueva Ciudadanía” de la página web del Ayuntamiento de 

Barcelona, se puede observar que existen dos tipos de estructura que aparecen 

según el tipo de lenguaje utilizado por el Ayuntamiento y los objetivos del 

contenido. En primer lugar, se utiliza un lenguaje más persuasivo y emocional 

cuando se habla sobre el Ayuntamiento mismo o sobre la ciudad de Barcelona a 

modo de presentación. Esto ocurre, por ejemplo, en subsecciones como 

“Quiénes Somos”, en la que se explica el rol del Ayuntamiento para la inclusión 

de los inmigrantes, o en ciertas partes de la subsección “Espacio de Acogida e 

Información”, en la que se habla de Barcelona como lugar propicio para la 

interculturalidad. Es decir, se utiliza un lenguaje emocional cuando se quiere dar 

una imagen positiva, tanto de la institución pública, como de la ciudad. En 

segundo lugar, se utiliza un lenguaje más neutro o técnico cuando se mencionan 

los trámites que deben realizar los inmigrantes para integrarse a la ciudad, sobre 

todo, cuando se explican los pasos y requisitos a seguir. Esto se observa en 

secciones como “Trámites básicos” dentro de “Espacio de Acogida e 

Información”. En estos casos, el lenguaje es más serio y concreto, a diferencia 

de las secciones donde se habla del Ayuntamiento o de la ciudad.  
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En el caso de las secciones en las que se utiliza el lenguaje emocional, a primera 

vista son los inmigrantes el centro del texto, ya que constantemente se expresa 

una preocupación porque sean incluidos de manera plena en la ciudad. Sin 

embargo, a nivel de roles actanciales, esto no necesariamente es así. Al hablar 

principalmente del rol del Ayuntamiento hacia los inmigrantes, el principal 

protagonista es el Ayuntamiento. La institución pública abarca la mayoría de los 

roles actanciales (ver imagen 5). Como se puede observar en la figura 1, por un 

lado, el Ayuntamiento es el Destinador de encargar la misión de asegurar la 

inclusión de los inmigrantes a la Dirección de Servicios de Atención y Acogida 

de Inmigrantes (Destinatario). Esto quiere decir que el Ayuntamiento también es 

el Destinatario, pues esta Dirección es parte de la institución. Entonces, la 

Dirección del Ayuntamiento también vendría a ser el sujeto de acción que debe 

incluir a los inmigrantes a la ciudad. Así, el Ayuntamiento de Barcelona vendría 

a ser el destinador, el destinatario y el sujeto de acción. Para llegar al objetivo, 

lo que tiene realizar el Ayuntamiento es “profundizar en las políticas de 

convivencia y cohesión y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a 

los servicios públicos propios del estado del bienestar” (Ajuntament, 2020) lo que 

corresponde a la adquisición de competencias.  

 

En cuanto a los inmigrantes, estos vendrían a ser sujetos de estado, ya que 

tienen un rol pasivo frente al Ayuntamiento. Es decir que no necesariamente son 

el tema central en las secciones con este tipo de estructura. En cuanto a los 

ayudantes, estos son las otras asociaciones con las que el Ayuntamiento trabaja 

en temas de inmigración, como por ejemplo asociaciones de migrantes.  

 

Por otro lado, el oponente en la inclusión de los inmigrantes a la ciudad es el 

estado español. Pero esto se expresa de manera indirecta, pues se plantea que 

existen ciertas especificidades que no dependen del Ayuntamiento, sino de la 

Ley de Extranjería y de Asilo. En el texto se menciona la intención de la 

institución de atender a todos los inmigrantes, pero luego especifica que “sin 

embargo” ciertos requerimientos dependen de estas leyes. El uso del “sin 

embargo” indica la presencia de cierto obstáculo para el objetivo final.  
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Imagen 5: estructura de los roles actanciales cuando se utiliza un 
lenguaje emocional 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso de las secciones en las que se usa un lenguaje más técnico o neutro, 

la estructura cambia. Esta vez son los inmigrantes el sujeto de acción, ya que 

son ellos los que deben obtener cierto requerimiento para poder ser parte de la 

ciudad de manera regular. Este es el caso de los textos sobre los trámites 

básicos como el empadronamiento, la tarjeta sanitaria, la escolarización de los 

niños a cargo, y de servicios y de programas de apoyo como “Acogida y 

Acompañamiento”, “Acompañamiento al Reagrupamiento Familiar”, y el 

“Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados” (ver imagen 6).  

 

De esta forma, la adquisición de competencias está relacionada con los pasos a 

seguir para que los inmigrantes consigan finalizar el trámite u obtener el servicio 

o programa. Aun así, el Ayuntamiento sigue manteniendo dos roles importantes: 

el de destinador y el de ayudante. Es el destinador porque es el que les encarga 

la performance a los inmigrantes: realizar los trámites básicos para ser parte de 

la ciudad. Y es el ayudante también, porque se presenta como un apoyo para 

realizar los trámites y para brindar servicios y programas. La promesa que el 

Ayuntamiento menciona es que mediante estos trámites van a poder acceder a 
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los servicios públicos. Dado que el rol de sujeto de acción de los inmigrantes es 

algo que “deberían” hacer, el Ayuntamiento como destinatario adquiere un 

protagonismo importante.  

 

El Estado sigue apareciendo en el rol del oponente, pero no en todos los casos. 

Un ejemplo es el servicio de acompañamiento para la reagrupación familiar en 

el que se explicita que depende de la subdelegación del gobierno de Barcelona 

la tramitación o la aprobación del reagrupamiento familiar. El Ayuntamiento se 

presenta como un aliado para poder realizar este trámite y utiliza la frase “ante 

esta complejidad” (Ajuntament de Barcelona, 2020) para referirse a que este 

punto pertenece al ámbito de la subdelegación.  

 

Imagen 6: estructura de los roles actanciales cuando se utiliza un 
lenguaje neutral 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

6.2. Descripción de los inmigrantes 
 

La forma en la que se denomina a los inmigrantes en la página web del 

Ayuntamiento de Barcelona es muy cuidadosa. Se aprecia que en ningún 

momento se utiliza la palabra “inmigrante” o “refugiado” como sustantivo, sino 

que se utiliza como adjetivo, como, por ejemplo, “persona inmigrada”, “persona 

refugiada”, “persona extranjera”. Esto hace que no se reduzca a la persona a su 

condición de inmigrante. Por otro lado, igual que en el análisis de los roles 

actanciales, en este tema también se puede observar que existe una diferencia 

entre el lenguaje emocional y el lenguaje técnico. En el caso del lenguaje 
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emocional, se suele utilizar denominaciones que equiparan a los inmigrantes con 

los demás ciudadanos resaltando que ellos son tan parte de la ciudad como los 

que han nacido en Barcelona. Así, se utilizan denominaciones como 

“barceloneses y barcelonesas” al hablar de cualquier persona que se encuentra 

viviendo en la ciudad “sin importar su origen cultural” (Ajuntament, 2020). 

También se pueden encontrar denominaciones como “cualquier ciudadano o 

ciudadana que viva en Barcelona” (Ajuntament, 2020) que incluso les otorga la 

categoría de ser parte de la ciudad.  

 

También se pueden encontrar denominaciones más abiertas que sugieren que 

la ciudad está cambiando positivamente. Estas denominaciones son más 

abiertas porque no hacen referencia al inmigrante o a la persona que vive en 

Barcelona necesariamente. Esta característica se aprecia en denominaciones 

como “Nuevas familias”, “Nueva ciudadanía” o “Nuevos residentes de todo el 

mundo”. Estas denominaciones suelen aparecer cuando se describe la ciudad 

de Barcelona o como denominaciones de programas y servicios que brinda el 

Ayuntamiento (ver tabla 5). 

 
Tabla 5: Relación de denominaciones para inmigrantes 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En el caso del lenguaje más técnico, las denominaciones son más impersonales 

y se refuerza la diferencia entre inmigrantes comunitarios y no comunitarios. Esto 

se puede apreciar cuando se utilizan denominaciones como “personas 

extranjeras no comunitarias” o “personas extranjeras extracomunitarias”. Se 

observa que la denominación para referirse a personas “comunitarias” no 

aparece. Solo se menciona a los “no comunitarios”, pues cuando se habla de 

algún trámite o acción que deben hacer ambos grupos, simplemente se utiliza la 

denominación “todas las personas”, lo que refuerza aún más la distinción.  

 

Otro aspecto interesante es que la mayoría de denominaciones sobre los 

inmigrantes se utilizan en los textos con lenguaje emocional, tal como se puede 

ver en la tabla 5. Esto se debe a que, como el lenguaje más técnico es muy 

concreto, no se suele explayar mucho y la información para analizar es más 

reducida. Pero también se debe a que cuando se habla sobre trámites o 

servicios, el texto se suele dirigir directamente a los inmigrantes, por lo que 

muchas veces se suele utilizar el “tú” o sus variaciones para dirigirse a los 

inmigrantes. En cambio, cuando se utiliza el lenguaje emocional, no hay un 

receptor claro, pues el texto se dirige a un receptor más general.  

 

6.3. Inclusión en la ciudad 
 

En la página web del Ayuntamiento de Barcelona también se puede apreciar 

cómo la institución pública considera a la inmigración como fenómeno y cómo 

asume su rol. En primer lugar, se construyen los conceptos de comunidad y 

participación, que incluyen a todas las personas que residen en la ciudad. Se 

plantea una responsabilidad, que abarca tanto a inmigrantes como a no 

inmigrantes, para que se puedan sentir parte de la ciudad. Esto se puede deducir 

del uso de expresiones como “un proyecto en común”, al hablar de la ciudad de 

Barcelona como resultado de la inclusión de todas las personas. Además, al 

utilizar esta expresión, también se alude a que el proyecto de ciudad es un 

trabajo que aún se tiene que lograr. Esta idea se refuerza con la propuesta sobre 

la expectativa del Ayuntamiento por una “convivencia con sentido de 

pertenencia”, es decir, que no se trata solo de vivir en la ciudad, sino de sentirse 

parte de ella.  
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Otro concepto importante en la web del Ayuntamiento es el de independencia en 

la ciudad. A lo largo de los textos se puede ver que uno de los objetivos que tiene 

el Ayuntamiento es que los inmigrantes puedan desarrollarse con libertad dentro 

de la ciudad. Esto se desprende de expresiones como “fomentar la plena 

autonomía” cuando se habla del resultado de los recursos que el Ayuntamiento 

brinda a los inmigrantes. Este tipo de expresiones se vuelve a repetir cuando se 

mencionan los servicios que brinda el Ayuntamiento para apoyar a los 

inmigrantes para que puedan “desarrollarse de manera autónoma y en igualdad 

de oportunidades que la sociedad receptora”. Se observa que el concepto de 

inclusión está muy presente en toda la página web. Como parte de la inclusión 

de los inmigrantes en la ciudad, deben tener acceso a todos los servicios 

públicos y deben tener las mismas oportunidades que los demás residentes de 

Barcelona. Es por eso que el concepto de igualdad resalta mucho. Así, se 

menciona que el trabajo del Ayuntamiento es asegurar “los procesos de cohesión 

social, la igualdad de oportunidades y la diversidad a largo plazo” y que “todas 

las personas tienen garantizado el acceso al sistema público de salud”. Es 

interesante notar que, para el Ayuntamiento de Barcelona, estos compromisos 

se asumen respecto de todos los inmigrantes, así no tengan el permiso de 

residencia. Esto se repite más de una vez al establecer que “independientemente 

de su situación administrativa”, los inmigrantes pueden acceder a los trámites 

básicos (empadronamiento, tarjeta sanitaria, escolarización) para los servicios 

públicos. Además, el uso de “situación administrativa” va, de alguna forma, en 

contra del estigma del inmigrante ilegal; en otras palabras, para el Ayuntamiento, 

una persona no es ilegal. Estos compromisos van de la mano con la descripción 

de Barcelona, caracterizada como una ciudad que está dispuesta a recibir a 

cualquier persona, sin importar de donde venga. Esta idea se expresa en 

descripciones como “ciudad acogedora” o “espacio de encuentro”.  Además, 

también está caracterizada como una ciudad culturalmente diversa donde la 

interacción y el diálogo son aspectos importantes a resaltar. 

A modo de conclusión de este piloto, se observa que el discurso sobre 

inmigración del Ayuntamiento de Barcelona presenta ciertas diferencias en 

cuanto a forma, en relación al tipo de lenguaje utilizado, sea  emocional o técnico. 

Sin embargo, el objetivo final es el mismo: la inclusión de los inmigrantes en la 
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ciudad con los mismos derechos y los mismos servicios que los demás 

residentes. Según Van Dijk (2006), un discurso racista es el que genera una 

autorrepresentación positiva y una representación negativa del otro, que es el 

inmigrante. Pero lo que ocurre en el caso de la web de Ayuntamiento es lo 

contrario. En cierta forma, se incluye a los inmigrantes en el “nosotros” 

equiparándolos a los demás residentes en denominaciones como “barceloneses 

y barcelonesas sin importar su origen cultural” o llamándolos ciudadanos y 

ciudadanas. Esta posición está vinculada con lo que señala Zapata-Barrero 

(2007) sobre cómo el discurso pro-activo, que denomina  a los inmigrantes como 

“nuevos ciudadanos”, “ciudadanos del mundo”, “inmigrados”, a diferencia del 

discurso re-activo. En la web del Ayuntamiento se observan denominaciones 

acordes a este discurso pro-activo, dado que  se utilizan denominaciones como 

“nueva ciudadanía”, “nuevas familias” y expresiones como “persona inmigrada” 

,en lugar de “inmigrantes”. Además, es importante señalar que también se 

menciona constantemente la expresión sobre la situación administrativa de la 

persona, en contraposición del uso del “migrante ilegal/legal” propio del discurso 

reactivo. Otro aspecto importante sobre el discurso pro-activo en la web del 

Ayuntamiento, es que se asume el tema de la inmigración como un problema 

propio y no del “otro” o de “ellos”, por tanto, se ofrecen recursos para poder 

gestionarlo (Zapata-Barrero, 2007). Esta idea se desprende del análisis de los 

roles actanciales, sobre todo, en el contenido con lenguaje emocional, cuando 

se asume al Ayuntamiento como sujeto de acción para incluir a los inmigrantes 

en la ciudad. Se entiende que el deber del ayuntamiento, se pone es asumir un 

rol activo frente a la inmigración, asegurando igualdad de oportunidades, sin 

tener en cuenta distinciones entre tipos de inmigrantes.  

Así, el discurso sobre inmigración del Ayuntamiento es principalmente pro-activo 

e intenta alejarse del discurso racista de las élites. Sin embargo, también se 

observan ciertos aspectos contradictorios. Uno de ellos es la diferencia que se 

establece entre personas comunitarias y no comunitarias. Tal como menciona 

Sobrados León (2011), estas distinciones son usadas para discriminar al grupo 

no europeo. Además, esta diferencia se contradice con el discurso que del 

Ayuntamiento sobre la ciudad de Barcelona como una comunidad y un proyecto 

plural. Este tipo de denominaciones aparece, sobre todo, cuando se usa un 
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lenguaje técnico y cuando los inmigrantes son los sujetos de acción, de modo 

que el texto suele estar directamente dirigido a ellos empleando el “tú”, a 

diferencia de cuando se utiliza un lenguaje más emocional. Se observa que el 

lenguaje se aleja por momentos del discurso proactivo, pues las expresiones 

más positivas aparecen cuando se describe el rol del Ayuntamiento o de la 

ciudad de Barcelona, es decir, cuando son protagonistas; cuando los inmigrantes 

son los protagonistas, el discurso proactivo suele disminuir. Aun así, el discurso 

del Ayuntamiento no llega a ser un discurso re-activo, ya que, aparte de lo 

anteriormente mencionado, se vincula la inmigración con aspectos positivos, 

característica que se opone a los discursos de élite del “racismo institucional” 

(Van Dijk, 2006) y los medios de comunicación que vinculan a los inmigrantes 

con aspectos negativos como la delincuencia y la violencia (Ruiz Collantes, 

Ferrés Prats, Obradors, Pujadas, & Pérez, 2006).   
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7. Conclusiones preliminares 
 
A raíz del análisis piloto de la página web de Ayuntamiento se puede decir que 

la institución mantiene un discurso a favor de la inmigración, a pesar de ciertos 

aspectos que resaltan las diferencias entre los inmigrantes comunitarios y los no 

comunitarios. Sin embargo, es necesario analizar esto en conjunto con el nivel 

de usabilidad que tiene la web, así como la percepción de los mismos 

inmigrantes. La investigación dará cuenta de los contrastes existentes en los 

recursos digitales sobre inmigración del Ayuntamiento de Barcelona y la 

percepción de los usuarios y podría ser una oportunidad para mejorar aspectos 

que en primera instancia no son visibles. Además, se podrían plantear nuevos 

recursos digitales, a partir de las necesidades de los jóvenes inmigrantes, que 

se complementen con acciones presenciales. Estos cambios podrían generar 

una mayor inclusión digital para el grupo vulnerable de inmigrantes. 

 

En cuanto a las limitaciones del proyecto de investigación, la primera está ligada 

al ámbito cuantitativo. Al no contar con las capacidades logísticas para abarcar 

métodos cuantitativos, no se puede obtener resultados significativos en la 

población inmigrante latinoamericana. Es un aspecto que en el futuro se podría 

desarrollar con el objetivo de obtener resultados aún más interesantes.  

 

Otra posible limitación es la desconfianza que pueden sentir los participantes de 

los grupos focales y los protagonistas de las historias de vida, dado que se trata 

de personas en situación irregular que podrían temer ser descubiertos a raíz de 

esta investigación. Se intentará minimizar este factor en la medida de lo posible 

recurriendo a la intermediación de las asociaciones de inmigrantes como aliados 

en la investigación. Esto va de la mano con la desconfianza que los inmigrantes 

sienten hacia las fuentes gubernamentales. Esto podría ser un obstáculo para 

las iniciativas digitales que se propongan a raíz de la investigación. Haría falta 

un estudio complementario sobre estrategias de difusión entre la población 

inmigrada.  

 

Además, la literatura del marco teórico indica que aún hay una brecha digital que 

coloca en desventaja al grupo de los inmigrantes más vulnerables, el que no 
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tiene las competencias ni los recursos para el uso de las TICs, el cual no es 

abarcado dentro del estudio. Por ende, la investigación no pretende realzar las 

TICs como el único instrumento que puede generar mayor inclusión de los 

inmigrantes, ni mucho menos como el reemplazo de las medidas presenciales 

de inclusión social; se proponen, mas bien, como un complemento de lo 

presencial.  

 

Por último, a partir de esta investigación, sería interesante extra polar el diseño 

de la investigación a inmigrantes de otros países que hablen otros idiomas, ya 

que un inmigrante que no habla español podría verse en mayor desventaja que 

un inmigrante latinoamericano, al no recibir la información en su propio idioma. 

Además, sería interesante también realizar una comparación entre 

ayuntamientos con inclinaciones distintas hacia la inmigración, para analizar 

cómo se plasman las tendencias en el acceso a información de los inmigrantes 

mediante las TICs. Esta línea podría dar cuenta de la relación entre el acceso a 

información y la discriminación hacia los inmigrantes.  
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8. Cronograma 
 
El siguiente cronograma resume el tiempo de desarrollo de la investigación a partir del curso 2020-2021 del Programa de Doctorado 

en Comunicación. Debido a esto es que la investigación tiene una duración de 3 años. Sin embargo, está contemplado solicitar una 

prórroga de un año de ser necesario.  
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10. Anexos 

 

Anexo 1: Glosario 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación: son las tecnologías que se 

utilizan para acceder, reunir, manipular y comunicar información. Esto incluye el 

hardware (dispositivos como las computadoras, los móviles, las tablet, etc.), las 

aplicaciones de software y la conectividad (acceso a internet, infraestructura de 

redes locales, videoconferencia, etc.) (Lloyd, 2005). 

 

Proceso migratorio: es un proceso físico, psicológico y cultural por el que pasan 

las personas cuando migran de su país de origen a un nuevo país de residencia. 

El proceso migratorio comprende 3 etapas: la pre-migración, la migración y la 

post-migración. La pre-migración comienza cuando la persona decide emigrar y, 

por lo tanto, se prepara para el viaje cuando se encuentra aún en el país de 

origen. La migración es el traslado del país de origen al país de destino. Y la 

post-migración es la etapa en la que la persona se asienta y adapta al país de 

destino y en donde aprende las normas culturales del lugar (Bhugra, 2004; 

Bhugra & Becker, 2005). En cada una de estas etapas existen cambios 

psicológicos y culturales que las personas experimentan como afrontar los 

duelos y las pérdidas relacionadas al país de origen, lidiar con situaciones de 

supervivencia, afrontar cambios culturales y construir una nueva identidad 

(Salaberria & del Valle, 2017). 

 

Primera acogida: comprende todos los servicios relacionados al hecho 

migratorio para la dotación de recursos necesarios para las personas inmigradas 

y refugiadas para facilitar la inclusión e integración a la ciudad, así como reforzar 

la autonomía y la convivencia intercultural. Esto implica los servicios de 

información, orientación y acompañamiento en los deberes y derechos de los 

inmigrantes, en el empadronamiento, en la gestión de la tarjeta sanitaria, en 

cuestiones laborales, psicológicas y de vivienda, así como también en las 

cuestiones legales y de extranjería (CCAR, 2020).  
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Choque cultural: es el resultado de la confrontación con una cultura distinta a 

la de origen que experimentan las personas al vivir por un período largo en un 

país extranjero. Este fenómeno es propio de personas que deben desarrollarse 

eficazmente en el país de destino al tener que trabajar, estudiar, convivir, etc. 

Por lo tanto, se excluye a las personas que se encuentren de paso o sean 

espectadores aislados como, por ejemplo, los turistas (Murdoch & Kaciak, 2011). 

 

Aculturación: son las diversas respuestas y estrategias que emplean los 

inmigrantes al encontrarse con entornos culturalmente distintos y que están 

vinculados con los procesos psicológicos y culturales propios del proceso de 

migración. Hay cuatro estrategias que adoptas los inmigrantes durante el 

proceso de aculturación: la integración, cuando se quiere preservar la cultura de 

origen e interactuar al mismo tiempo con nuevas culturas; la asimilación, cuando 

no se quiere preservar la cultura de origen y se busca interacción con nuevos 

grupos; la separación, cuando solo se quiere preservar la cultura de origen y se 

evaden los lazos con otras culturas; y la marginalización, cuando no se quiere 

preservar una cultura ni interactuar con nuevas culturas (Berry, 1997).  

 

Capital social: son un conjunto de recursos obtenidos de las redes sociales a 

los que se recurre cuando un actor desea aumentar las probabilidades de éxito 

en una acción. Los recursos de las redes sociales pueden beneficiar de dos 

formas: proporcionando información útil, y reforzando la identidad y la confianza. 

Por un lado, existen las redes sociales de alta densidad y cerradas constituidas 

por vínculos fuertes para generar confianza, y, por otro lado, las redes sociales 

de vínculos débiles que funcionan como puentes entre grupos sociales que 

sirven para alcanzar un mayor flujo de información (García-Valdecasas, 2011). 

 

Red social: es un conjunto de actores sociales unidos entre sí a través de las 

relaciones sociales. Tanto los actores sociales como las relaciones sociales 

pueden ser de diferentes tipos. Los primeros pueden ser individuos, grupos, 

estados, empresas, etc., y los segundo puedes ser relaciones de amistad, de 

poder, de influencia política, etc. (García-Valdecasas, 2011). Es importante 

aclarar que cuando se hace mención a red social (social network), en el proyecto 

de investigación se alude a este término y no a las plataformas digitales como 
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Facebook, Twitter, etc. (social media). Para este último caso se utiliza medio 

social.  

 

Medio social: son aplicaciones basada en la Web 2.0 en internet. Es decir que 

se caracterizan por el contenido generado por los usuarios (user-generated 

content) y la interacción entre perfiles creados por los usuarios que promueven 

la generación de redes sociales online (Obar & Wildman, 2015).  

 

Diáspora: término que se utiliza para definir a las comunidades que 

anteriormente habían sido definidas como grupos de exiliados, refugiados, 

comunidades étnicas, minorías étnicas, etc., que cuentan con la habilidad de 

movilizar apoyo tanto en el país receptor como en el de origen. Lo que diferencia 

a una diáspora de otros grupos sociales es el desplazamiento de personas o de 

sus antepasados fuera del lugar de origen; conexión con el lugar de origen, su 

gente, su historia; relación con la sociedad receptora; y la generación de una 

conciencia de identidad relacionada con el lugar de origen. Es decir que para 

formar una diáspora es necesaria la conciencia colectiva de pertenecer a una 

comunidad fuera del lugar de origen (Fernández, 2008). 

 

Familia transnacional: Como parte de la globalización se generan grupos 

familiares que se desprende de las características territoriales atribuidas al 

concepto tradicional de familia. Los miembros solo pueden formar parte de la 

familia mediante acciones cotidianas mediadas por la tecnología (Madianou, 

2016). 

 

Brecha digital: son las desigualdades a raíz de la aparición de las TICs, sobre 

todo para grupos socialmente vulnerables, ya que están directamente 

relacionadas con las desigualdades educativas, de etnia y de género. (Bornman, 

2016). Comprende cuatro barreras de desigualdad: la mental, causada por la 

falta de interés o ansiedad digital; la material, el acceso a la infraestructura 

necesaria para el uso de las TICs; la de capacitación, cuando no se tienen las 

competencias indispensables para el uso de las TICs; y la barrera en el uso de 

las TICs por las pocas oportunidades de acceso (J. Van Dijk & Hacker, 2003). 
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Inclusión digital: son las medidas digitales para facilitar el acceso a los servicios 

públicos, como los relacionados a la salud y educación, a las comunidades y 

ciudadanos en su lucha contra la pobreza y la exclusión social. Esta debe ser 

multidimensional así que se debe de tener en cuenta aspectos demográficos, 

económicos, sociales, culturales, políticos y de infraestructura. (Weerakkody 

et al., 2012).  

 

Gobierno electrónico: el uso de las TICs dentro de las administraciones 

públicas para mejorar la información y la prestación de servicios, fomentar la 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y lograr que el gobierno 

sea más responsable, transparente y eficaz (Gil-Garcia et al., 2018). 


