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En este artículo presentamos la investigación realizada sobre el uso de narrativas migra-
torias y si hubo discursos de odio por los partidos políticos hacia la población migrante 
en Twitter en las campañas electorales de la Comunidad de Madrid en 2019 y 2021. 
Mediante un análisis crítico del discurso, los resultados confirman que se ha producido 
un incremento exponencial por parte de todos los partidos para hablar de inmigración. 
Los discursos de odio hacia los menores no acompañados y los migrantes en situa- 
ción irregular promovidos por el partido Vox han marcado la agenda setting para hablar 
de inmigración.
Palabras clave: Agenda mediática, Twitter, análisis del discurso, inmigración, cam-
pañas electorales.

In this paper we present research into narratives on immigrants and immigration, to 
identify cases of hate speech on the part of political parties against immigrants on Twit-
ter during the 2019 and 2021 electoral campaigns in the Community of Madrid. Using 
Critical Discourse Analysis, the results confirm the exponential increase by all parties in 
discussion on the issue of immigration and that the political agenda and public discourse 
is increasingly framed by hate speech towards unaccompanied minors and undocumented 
migrants.
Keywords: Media agenda, Twitter, discourse analysis, immigration, electoral cam-
paigns. 

Apresentamos a pesquisa realizada sobre o uso de narrativas migratórias e se houve 
discurso de ódio dos partidos políticos contra a população migrante no Twitter nas cam-
panhas eleitorais da Comunidade de Madrid em 2019 e 2021. Através de uma análise 
crítica do discurso, o os resultados confirmam que houve um aumento exponencial de 
todas as partes para falar sobre imigração. Os discursos de ódio contra menores desa-
companhados e migrantes em situação irregular promovidos pelo partido Vox marcaram 
a pauta para falar sobre imigração.
Palavras-chave: Agenda midiática, Twitter, análise do discurso, imigração, campan-
has eleitorais.
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intrOducción y estadO del arte

Antecedentes de las narrativas
En mayo de 2016 se presentó el “Código de conducta para combatir la 
incitación ilegal al odio en Internet en línea”, elaborado por la Comi-
sión Europea (ce) y cuatro grandes empresas del sector de las tecnolo-
gías de la información (Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube). 

Según el último informe publicado por la ce sobre el impacto de la 
implementación de dicho código de conducta, en promedio las empre-
sas de tecnologías de la información (ti) evaluaron en 2019 el 89% del 
contenido marcado en 24 horas, frente al 81% de 2018. Además, la tasa 
de eliminación se mantuvo estable en esos dos años en torno al 70% de 
todos los contenidos señalados como violaciones al código (ce, 2019), 
mismo que puede entenderse como una consecuencia lógica de la apli-
cación de la Recomendación 20 del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa (1997), en el que se estableció que el discurso de odio era:

Cualquier forma de expresión que propague, incite, promueva o justifique 
el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas 
en la intolerancia, incluida la intolerancia que se exprese en la forma de na-
cionalismo agresivo y etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad con-
tra las minorías, los inmigrantes y las personas nacidas de la inmigración. 

Las narrativas son las formas y las palabras con las que hablamos de 
un hecho; así, examinar las narrativas que se emplean para hablar de los 
movimientos migratorios es crucial para analizar si se está violando el 
código que regula los discursos de odio y, consecuentemente, si se está 
empleando una narrativa antimigratoria (Leurs et al., 2020).

Leader-Maynard y Benesch (2016) sostienen que tanto los discursos 
de odio como las ideologías que van asociadas a ellos constituyen un 
riesgo real de acabar convirtiéndose en crímenes y atentados. Se trata 
de una conocida cuestión dirimida en la paradoja de la tolerancia, enun-
ciada por el filósofo austríaco Popper (2017) cuando, tras el horror de 
la Segunda Guerra Mundial, en 1945, afirma que no debemos tolerar 
al intolerante, porque hacerlo puede acabar por minar los fundamentos 
mismos de las sociedades pluralistas. 
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Los estudios internacionales más recientes de Leader-Maynard y 
Benesch (2016) y de Müller y Schwarz (2017, 2020), en lo que a dis-
cursos de odio se refiere, ponen el acento en las retóricas involucradas 
en cada medio, así como su enfoque (generalista o de nicho) y el giro 
expresivo, si se basa en hechos y si utiliza un lenguaje culto o popular. 
Asimismo, insisten en poner atención a cómo estigmatizan el tema que 
denigran (identidad sexual, nacionalidad, creencias religiosas, etcétera) 
y en el ámbito o escenario en el que se desarrolla el discurso. Por último, 
subrayan que se ha de tener en cuenta una perspectiva diacrónica para 
analizar cómo se convirtieron los estereotipos en narrativas de agresión. 

En lo que se refiere específicamente al discurso de odio dentro del 
marco digital que ofrecen las redes sociales, este aparece como uno de 
los ejes de la comunicación del debate público (Velasco & Rodríguez-
Alarcón, 2019).

Müller y Schwarz (2020) analizan en concreto cómo en Estados 
Unidos, en las elecciones primarias de 2016, los tuits de Donald Trump 
contra la minoría musulmana generaron un incremento de delitos de 
odio del 32%, un aumento de tuits de rechazo y de crímenes contra esta 
minoría social.

En otro artículo, Müller y Schwarz (2017) concluyen que el uso 
de mensajes en Facebook e Internet contra grupos de refugiados pro-
dujeron un incremento de delitos de odio contra esas minorías en 
los municipios de Alemania donde mayor uso se hace de las redes so-
ciales. En concreto, hubo más de 700 ataques directos contra los re-
fugiados (asaltos, incendios) dentro de los más de 3 000 incidentes 
registrados en este ámbito entre 2015 y 2017 en ese país.

las narrativas antiMigratOrias
en la agenda POlítica y de lOs MediOs

Las narrativas antimigratorias son aquellas que promueven el recha-
zo hacia la población migrante por su condición de extranjeros (Ek-
man, 2019). El rechazo hacia un exogrupo, en este caso la población 
migrante, debe ser examinado desde el papel crucial que desempeñan 
los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales (Arcila-
Calderón et al., 2020). Si atendemos a los barómetros del Centro de 
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Investigaciones Sociológicas (cis), la inmigración ha ocupado siempre 
un lugar privilegiado en las preocupaciones de los españoles. En sep-
tiembre y octubre de 2006, durante la conocida crisis de los cayucos, 
la inmigración pasó a ser el principal problema para los ciudadanos, 
con un 59.2% y un 49%, respectivamente (Centro de Investigaciones 
Sociológicas [cis], 2006). Entre 2011 y 2018 la preocupación respec-
to a la inmigración descendió y no ocupó más del 6.5% (cis, 2011, 
2018). Sin embargo, en mayo de 2019, coincidiendo con las elecciones 
municipales y autonómicas en diferentes puntos del territorio español, 
este porcentaje ascendió al 11% y alcanzó su pico en septiembre de ese 
mismo año con un 15.6% (cis, 2019). 

Sin embargo, el espectro de la inmigración es muy amplio y en mu-
chos casos los discursos antimigratorios se dirigen a grupos específicos 
(Levi et al., 2019). En el caso de España se ha observado que, cuando se 
habla de inmigración en las campañas electorales, los casos que se eli-
gen suelen ser de población proveniente del continente africano (Men-
dez & Cutillas, 2014), a pesar de que esta representa solo el 22% del 
total de población extranjera en el país (Instituto Nacional de Estadís-
tica [ine], 2021). En este sentido, la irrupción de partidos con un claro 
corte antimigratorio ha supuesto un reto para el funcionamiento de la 
agenda setting (Anderson et al., 2020; Engl & Evrard, 2020; Nygaard, 
2020), que se ha visto condicionada por las narrativas antimigratorias. 

Aproximación teórica de narrativas antimigratorias 
A diferencia de lo que sucedió en las elecciones generales de 2015, 
donde la inmigración apareció relativamente poco en la campaña elec-
toral (Alcántara-Pla & Ruiz-Sánchez, 2018), en los comicios de la Co-
munidad de Madrid en 2019 y 2021 la discusión sobre la inmigración 
apareció en gran parte de los discursos. Las formaciones políticas de 
corte autoritario y xenófobo habían estado en los márgenes de la políti-
ca institucional europea hasta hace tres décadas, cuando estos partidos 
pasaron a formar parte de la esfera pública de forma ordinaria y equipa-
rable a las demás fuerzas políticas (Ferreira, 2019; Hainsworth, 2016). 
En este escenario, España y Portugal se habían mantenido como una 
excepción reseñable, puesto que no tenían partidos con representación 
parlamentaria que mostraran un sesgo xenófobo explícito (Ferreira, 
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2019). Solo el partido Plataforma per Catalunya (PxC), con una marca-
da agenda antimigración, obtuvo representación a nivel local a inicios 
del año 2000 (Casals, 2009). De esta forma, la irrupción del partido 
Vox en los parlamentos regionales y en el Congreso de España supuso 
un terremoto político que modificó sustancialmente la agenda política y 
pública (Rinken, 2019).  

A pesar de que los problemas políticos en los que se concentran las 
formaciones de extrema derecha son varios, todos ellos pasan por un fil-
tro que actúa como issue ómnibus: la inmigración (Castro & Mo Groba, 
2020). Esta se presenta como el marco en el que se discuten políticas 
que exceden sus límites: la saturación de la educación, la sanidad, la 
vivienda, el gasto público, la seguridad y la delincuencia, así como el 
choque de culturas producido supuestamente por los diversos estilos 
de vida (Hainsworth, 2008; Huntington, 1996). El filtro de la inmigra-
ción es usado por los partidos de extrema derecha para justificar su vi- 
sión de la economía nativista (Eatwell, 2000), que justifica que los ser-
vicios y beneficios sociales que proporciona un Estado solamente son 
sostenibles si los beneficiarios son exclusivamente la población nacio-
nal y no extranjera. 

La aparición de la inmigración como problema del país aumentó de 
golpe en julio y agosto de 2018, apenas seis meses antes de las elec-
ciones andaluzas del 2 de diciembre, en las que, por primera vez, Vox 
obtuvo representación parlamentaria (que después se vería ratificada 
en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, en las europeas, 
autonómicas y municipales del 26 de mayo de 2019 y en la repeti-
ción de las elecciones generales del 10 de noviembre del mismo año). 
La retórica antimigratoria de Vox permite explicar por qué el partido 
cosechó mejores resultados en zonas de agricultura intensiva “noto-
rias desde hace años por el deterioro de las relaciones entre partes de 
las poblaciones autóctona y alóctona” (Rinken, 2019, p. 73). Sin embar-
go, los partidos que apelan a los peligros que conlleva la inmigración no 
necesitan conflictos reales, puesto que basta con alimentar el miedo que 
genera un problema futuro (Castro & Mo Gobra, 2020; Golder, 2003; 
Mols & Jetten, 2016).

Los partidos políticos que se posicionaron en el debate migratorio 
en las elecciones de 2021 fueron el Partido Popular (PP), Ciudadanos 
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(cs), Partido Socialista Obrero Español (PsOe), Vox, POdeMOs y Más 
País. Como se verá más adelante cuando analicemos los resultados de 
esta investigación, Vox es el exponente principal de una participación 
reactiva, señalando a la población migrante con una narrativa antimi-
gratoria, mientras que todos los demás partidos tomaron una postura 
propositiva dentro de una narrativa que no fue antimigratoria. De hecho 
el PsOe también utilizó la postura reactiva reaccionando contra el dis-
curso de Vox. 

Por otro lado, esto no quiere decir que no se hablara de inmigración 
antes de la irrupción de Vox, sino, más bien, que redirigió la atención ha- 
cia esta y reformuló los términos en los que debía darse la discusión. 
Según la literatura sobre esta materia, la extrema derecha no se carac-
teriza por introducir nuevos temas, sino por reclamar a los partidos del 
establishment no haber prestado suficiente atención a un verdadero pro-
blema, en este caso, la inmigración (Zúquete, 2017). Al monopolizar un 
tema que ya estaba presente y reformularlo como nuevo, se genera la 
sensación entre el electorado de que esa formación política es la más 
efectiva para gestionarlo (Boomgaarden & Vliegenthart, 2007). En este 
escenario, la inmigración aparece como el chivo expiatorio que permite 
discursos beligerantes hacia las personas migrantes y hacia las políticas 
de inmigración de los gobiernos (Dunaway et al., 2010; Mudde, 2017). 
Así, los mensajes emitidos durante el periodo de campaña electoral, 
por la repercusión que tienen en los medios de comunicación y en el 
contexto social, tienen la capacidad de permear profundamente en la 
sociedad.

Ética de las MigraciOnes 

La complejidad de los movimientos migratorios nos invita a conside-
rar la cuestión investigada, incluso desde la ética del lenguaje mismo, 
hablando de fenómeno y no de problema migratorio y a constatar la 
polarización con la que a menudo se viene percibiendo a las personas 
migrantes, por un lado, como mano de obra barata, mal menor pero 
necesario y una manera de paliar el bajo índice de crecimiento demo-
gráfico y, por otro, como oportunidad y desafío para el enriquecimiento 
cultural mutuo (Ruiz Echeondo et al., 2001). No son tan frecuentes, 
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pero en ocasiones se dan estrategias de ocultación para evitar reforzar 
estigmas existentes; son los casos en los que, por falta de espacio para 
una contextualización adecuada, o por exceso de celo, se oculta en los 
relatos informativos la nacionalidad de los inmigrantes que han cometi-
do un delito para evitar la frecuente asociación en la opinión pública de 
migración y delincuencia.

La cuestión sobre las migraciones, y particularmente de la inmigra-
ción, no es baladí, ni una cuestión menor, sino una realidad de creciente 
relevancia e incidencia en la vida de todos (Llorent-Bedmar, 2012). Pero 
no es algo nuevo, un informe sobre migración de la Onu, publicado en 
2006, ya apuntaba que existían 191 millones de personas inmigrantes 
en el mundo, de las que 64 millones se encontraban en Europa (Orga-
nización de las Naciones Unidas, 2006). Por su parte, 15 años después, 
la Organización Internacional para las Migraciones (2021) cifra en 281 
millones los migrantes en todo el planeta, y solo en España, hasta antes 
de la pandemia, la población llevaba ascendiendo durante cinco años 
consecutivos, gracias a la inmigración. Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística, del total de habitantes censados en España, 
en 2021, el 11% tiene nacionalidad extranjera (5 407 822) (ine, 2021).

Parece evidente que a las sociedades contemporáneas se nos plantea 
una cuestión acerca de cómo gestionar la cantidad, pero, sobre todo, 
se nos pone delante un asunto que tiene que ver con la cualidad, con 
la multiculturalidad y la necesidad de aprender a convivir con el otro, 
con el “distinto”; una cuestión inevitablemente moral, que nos remite 
al encuentro interpersonal. En esta coyuntura cobra más fuerza aún el 
viejo adagio de que nada de lo humano nos es ajeno. Cada uno de no-
sotros somos, por naturaleza, migrantes; lo hemos podido ser de forma 
específica, en el sentido de haber salido de nuestra tierra en el pasado, 
con la aspiración de encontrar lejos de casa una vida mejor, o podremos 
serlo, de manera cada vez más probable, en un futuro en permanente 
cambio (Bauman, 2002) y en el que, bajo el paradigma de la sociedad 
del rendimiento y el cansancio, los inmigrantes y refugiados son per-
cibidos como una carga (Han, 2017). Por ello nos interpela el hecho 
de comprendernos a nosotros mismos, desde esta novedosa realidad, 
desde un “nosotros” de horizonte ancho, que exige invertir la conocida 
máxima cartesiana para afirmar: existes, luego me pienso.
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Al hilo de la conocida formulación del imperativo categórico kan-
tiano, podemos tratar al otro, nunca solo como un medio, siempre como 
un fin en sí mismo; ese otro que, detrás de unas cifras, siempre tiene un 
rostro (Levinas, 1961), o bien cosificarlo, reducirlo a objeto, instrumen-
talizarlo y convertirlo en el chivo expiatorio que resuelve momentánea-
mente las situaciones de tensión y violencia (Girard, 1986). 

Las fricciones políticas sobre cómo abordar la cuestión han sido 
constantes, especialmente desde la crisis de los refugiados de 2015. El 
resultado ha sido una respuesta “coyuntural y más preocupada por ase-
gurar las fronteras del bloque comunitario que en proteger los derechos 
de migrantes y refugiados” (Park, 2015). En este contexto político han 
emergido los discursos de odio dirigidos a la construcción del otro en-
tendido como peligro y amenaza para la identidad nacional (Alberdi, 
2019); discursos que, en algunos casos, se han aceptado socialmente 
en las propias redes sociales (Kreis, 2017). Discursos, narrativas, al fin, 
que se viralizan en tiempos de posverdad en los que, parafraseando a 
Nietzsche, los hechos quedan supeditados a las interpretaciones, y la 
batalla cultural se libra en la construcción de unos relatos, creciente-
mente debilitados (Martín Barbero, 2008) y atravesados por un emo-
tivismo, en el que la dictadura de la lágrima (Luri, 2021) se termina 
imponiendo sobre la razón.

Por último, queremos incluir en este primer acercamiento desde la 
ética un aspecto a menudo ignorado cuando se aborda esta cuestión, 
como es el derecho a no emigrar. Como veremos, las discusiones pú-
blicas suelen girar en torno a la cuestión jurídica de la situación legal 
de las personas migrantes; en torno a las cuestiones económicas, desde 
un punto de vista utilitarista (mano de obra, salvación del sistema 
de pensiones); o incluso morales, en el sentido de plantear estrate- 
gias de acogimiento, acompañamiento e integración de culturas 
que velan por preservar su propia identidad, en el contexto de socieda-
des pluralistas y, en la mayoría de los casos, con democracias liberales 
asentadas. Pero falta algo; no hay ética de las narrativas migratorias 
completas si no se integra esta cuestión a priori, como es la de con-
tribuir a crear las condiciones para que ningún ser humano, que no lo 
desee, tenga que salir de su tierra. Se trata, en efecto, de un presupues-
to moral que llama a la acción, para que las responsabilidades de los 
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Estados, derivadas de sus políticas migratorias, no se queden en las 
fronteras, sino que lleguen hasta allá donde la migración es forzada, y 
para que este tipo de argumento entre a formar parte de las narrativas 
sobre migraciones.

Material y MÉtOdOs

Nuestra investigación se enfoca en los discursos en torno a los movi-
mientos migratorios por parte de los principales partidos políticos en 
el periodo de la campaña electoral de las elecciones de la Comunidad 
de Madrid (caM) de 2019 y 2021, para establecer una comparativa en-
tre ambos periodos. Se cotejaron las publicaciones de Twitter de los 
principales partidos durante los periodos de campaña electoral en 
los dos comicios (del 8 al 24 de mayo de 2019 y del 18 al 4 de mayo de 
2021). Las cuentas que se han pilotado de cada partido que concurría a 
las elecciones –y que según las encuestas tenía posibilidad de conseguir 
representación en la cámara– son las siguientes: la cuenta de los parti-
dos a nivel de Comunidad, la cuenta a nivel nacional, el cabeza de lista 
electoral de cada partido, y el presidente de cada partido. 

Durante los 14 días que duró la campaña electoral, hemos analizado 
las publicaciones de Twitter con base en el catálogo de encuadres pro-
puesto por el clásico estudio de Zapata-Barrero (2009), según el cual 
se pueden identificar dos tipos de paradigmas para tratar la cuestión 
de los movimientos migratorios: el reactivo, que reacciona contra el 
proceso histórico de la migración y se posiciona para reestablecer el 
pasado en términos de monoculturalidad; y el proactivo, que se propo-
ne desde una aproximación multicultural que asume los movimientos 
migratorios desde su irreversibilidad y los valora positivamente. En el 
discurso reactivo identificamos dos tipos de narrativas: por un lado, la 
que apela al interés de los individuos nacionales frente al inmigrante, 
donde se subrayan los posibles conflictos entre población autóctona y 
alóctona y, por otro lado, la que incide en los valores inmutables de 
la población autóctona y a su posible desintegración por la presencia 
de las personas migrantes (Prieto-Andrés & Fernández-Romero, 2020). 
Además, el discurso proactivo se presenta desde dos perspectivas: por 
una parte, la que apela a la inclusión y al horizonte de que las personas 
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migrantes se conviertan en sujetos de pleno derecho y, por otra parte, la 
retórica centrada en el reconocimiento de la diferencia sin necesidad de 
asimilación, pero que incide en la necesidad de la igualdad normativa. 

Una vez cotejados todos los tuits publicados en las cuentas seña-
ladas, hemos aplicado el método de análisis crítico del discurso (Vee- 
ramoothoo, 2020) para poder identificar a qué tipo de retórica pertene-
cía cada tuit en las campañas electorales de 2019 y 2021. 

análisis y resultadOs

En la campaña electoral de la Comunidad de Madrid de 2019, hubo 
26 tuits reactivos y cinco proactivos en torno a los movimientos mi-
gratorios y las personas migrantes de los seis partidos que obtuvieron 
representación en la cámara.

En 2019, la discusión en torno a la inmigración durante la campaña 
electoral, a pesar de que esta era a nivel municipal y regional, no fue 
particularmente llamativa. Durante los 14 días de campaña, solo un par-
tido, Vox, escribió más de un tuit por día sobre las personas migrantes, 
todos enmarcados en la retórica reactiva. 

tabla 1
caMPaña de 2019

Partido Tuits 
reactivos

Tuits 
proactivos

Número 
total

de tuits
Ciudadanos 3 0 3
Más Madrid 0 1 1
Partido Popular 6 0 6
Partido Socialista Obrero Español 1 1 2
Podemos 0 3 3
Vox 16 0 16
Total partidos 26 5 31

Fuente: Elaboración propia.
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Si comparamos los datos anteriores con los de la campaña de 2021, 
las publicaciones en torno a los movimientos migratorios crecen signi-
ficativamente. Suceden dos cosas relevantes: en primer lugar, cs y PP 
abandonan los discursos reactivos en 2021; no es así en el caso de Vox. 
En segundo lugar, siguiendo la teoría de la agenda setting a la que he-
mos hecho referencia en la introducción, podemos explicar cómo Vox 
ha marcado la agenda a la hora de hablar de inmigración. Todos los 
partidos han reaccionado a sus publicaciones, lo que nos ha obligado a 
introducir la variable de análisis de tuits reacción, puesto que son tuits 
que responden a lo que Vox publica. 

tabla 2
caMPaña de 2021

Partido Tuits 
reactivos

Tuits 
reacción

Tuits 
proactivos

Número total 
de tuits

Ciudadanos 0 9 3 12
Más País 0 13 12 25
Partido Popular 0 5 7 12
Partido Socialista 
Obrero Español

0 81 36 117

Podemos 0 52 29 81
Vox 223 1 0 224
Total 223 161 87 471

Fuente: Elaboración propia.

En números totales, los tuits publicados sobre movimientos migra-
torios aumentaron de 31 en 2019 a 471 en 2021, lo que representa un 
crecimiento del 1 519%. Si escudriñamos los datos en detalle con rela-
ción a cada partido político, podemos identificar el crecimiento relativo 
de cada uno en torno a las publicaciones realizadas sobre la cuestión 
migratoria.

Sin embargo, es necesario analizar este significativo crecimiento en 
todos los partidos políticos con la variable de los tuits reactivos. Aun-
que el crecimiento total de los partidos sea muy reseñable, debemos re-
cordar que esa variable de la reacción implica que lo que se publicó en 
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2021 en la campaña electoral sobre la cuestión migratoria era marcado 
por la retórica de Vox, no por propuestas proactivas o reactivas propias. 
Solo el PP publicó dos tuits más en la línea proactiva, mientras que el 
resto de los partidos, exceptuando a Vox, dedicó más publicaciones de 
reacción que proactivas para tratar el tema. Por otro lado, el PsOe em-
pleó más del doble de sus tuits proactivos (36) a responder a Vox (81). 
Si eliminamos del número total de tuits de la campaña de 2021 los que 
pertenecen a la variable de reacción y los comparamos con 2019, los 
datos son ciertamente diferentes.

tabla 3
cOMParativa 2019-2021 sin tuits de reacción

Partido Tuits 
reactivos

2019

Tuits 
reactivos

2021

Tuits 
proactivos 

2019

Tuits 
proactivos 

2021
Ciudadanos 3 0 0 3
Más País 0 0 1 12
Partido Popular 6 0 0 7
Partido Socialista 
Obrero Español

1 0 1 36

Podemos 0 0 3 29
Vox 16 223 0 0
Total 26 223 5 87

Fuente: Elaboración propia.

Los datos revelan algunos cambios significativos en las tendencias 
proactivas y reactivas de los partidos. En el caso del PP y cs, ambos 
partidos modifican sus discursos de reactivos a proactivos en la campa-
ña de 2021. El PsOe pasa de pronunciarse con dos tuits (uno proactivo 
y otro reactivo) a publicar 26 proactivos, liderando las publicaciones 
proactivas de 2021. Más País y Podemos continúan con la narrati- 
va proactiva en torno a inmigración y aumentan su número de publi-
caciones en 2021. De forma análoga, pero enmarcado en la narrativa 
reactiva, Vox aumenta el número de publicaciones, convirtiéndose en el 
partido que experimenta el mayor crecimiento en este sentido: de 16 en 
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2019 a 223 en 2021. Sin embargo, el crecimiento en números totales es 
menor si se saca de la ecuación los tuits de reacción a las publicaciones 
de Vox. Así, que los partidos políticos se hayan pronunciado más en 
la campaña de 2021 sobre migraciones debe ser interpretado desde el 
marco que ofrece la teoría de la agenda setting y que permite explicar 
por qué Vox ha conseguido establecer los términos de la discusión. 

discusión y cOnclusiOnes

Después de analizar los datos presentados en la sección anterior, pode-
mos extraer una primera conclusión: el establecimiento de la agenda 
setting por parte de Vox. Ha sido este partido el que ha guiado la discu-
sión sobre los movimientos migratorios y ha establecido los términos 
en los que se debatía. El resto de los partidos han reaccionado, en mayor 
o medida, a las publicaciones de Vox. Sus publicaciones han consegui-
do establecer la agenda de la inmigración, lo que ha conducido a una 
mayor producción de discursos a su alrededor. La práctica de introducir 
una cuestión y presentarla como apremiante para la comunidad como 
el principal de los problemas es una constante en los partidos de corte 
populista (Miller et al., 2020). Pero no es solo el establecimiento de 
la agenda, es decir, determinar sobre qué se habla, lo crucial y lo más 
peligroso, sino que este partido ha tenido la capacidad de introducir el 
marco en el que se daba el debate (Ferreira, 2019). 

Así, debemos señalar otra consecuencia: la normalización de los 
términos en los que se ha producido el debate, que se ha deslizado hacia 
discursos de odio, como han alertado numerosas organizaciones (por-
Causa, cear, Cruz Roja, sOs Racismo, Foro de Curas de Madrid, Mesa 
por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid). Como hemos mos-
trado, la discusión ha crecido en número, pero también en beligerancia. 
Como muestra la teoría de la ventana de Overton (Pettigrew, 2021), el 
debate ha conseguido plantearse en términos impensables hace unos 
años (Paul, 2021). Así, durante la campaña electoral se ha puesto en 
duda la protección a la infancia migrante (con el cartel usado por Vox) 
e, incluso, el mismo partido ha conseguido introducir la posibilidad de 
deportar a un ciudadano español presente en la lista de Podemos, Se-
rigne Mbaye. Vox, desde su cuenta oficial en Instagram, compartió en 
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una historia, el día 30 de marzo de 2021, la noticia del periódico abc 
en la que se narraba que Podemos incluía en sus listas a Serigne Mba-
yé, acompañada del texto “nosotros le deportaremos”. Discutir sobre la 
legitimidad de un ciudadano con nacionalidad española para habitar el 
territorio español es un debate que no está permitido por la Constitu-
ción española y, sin embargo, Vox ha conseguido desplazar la ventana 
de Overton e introducirlo en la discusión pública (Fernández Suárez, 
2021). Además, se ha persuadido a una parte relevante de la población 
de que es aceptable introducir discursos de odio que criminalizan y se-
ñalan a la población migrante (Jaramillo-Dent et al., 2021). En este sen-
tido, no es suficiente con reaccionar con indignación ante los discursos 
de odio, como hemos visto en los datos de la campaña de 2021 en el 
apartado anterior. Es necesario un enfoque proactivo por parte del resto 
de los partidos para conseguir desplazar la ventana de Overton y vol-
verla a su marco constitucional. La propagación de discursos de odio, 
emitidos por partidos políticos y amplificados por medios de comuni-
cación, corre el riesgo de sedimentarse en la población civil y generar 
conductas xenófobas y racistas (DellaPosta, 2020). 

Por otro lado, nos parece reseñable el cambio de 2021 respec-
to a 2019 en lo relativo al uso de retóricas reactivas. Mientras que en 
2019 cs, PP, PsOe y Vox publicaron tuits reactivos sobre los movi-
mientos migratorios, en 2021 ese espacio fue ocupado exclusivamente 
por Vox. La inmigración tratada en términos reactivos, entonces, pasa 
a ser una cuestión que concierne solo a un partido, lo cual no quie-
re decir que el resto de partidos no apliquen posteriormente políticas 
reactivas relativas a inmigración, pero sí que el espacio discursivo del 
odio se concentra en un único partido. Esto es altamente significati-
vo porque parecen confirmarse las teorías que analizan los fenómenos 
populistas de extrema derecha y que sugieren que este tipo de prácticas 
benefician enormemente a estos partidos, puesto que pueden presen-
tarse como la verdadera solución que el resto de los partidos ignoran 
(Mols & Jetten, 2016). 

Para concluir, podemos señalar que la irrupción de la retórica reac-
tiva respecto a los movimientos migratorios por parte de Vox ha conse-
guido que el resto de los partidos se pronuncien más veces sobre esta 
cuestión en comparación con 2019, cuando Vox no recibió respuestas a 
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sus publicaciones. No obstante, es determinante reconocer que este au-
mento no responde exclusivamente a un enfoque proactivo por parte del 
resto de los partidos, sino también a sus reacciones a las publicaciones 
de Vox. Aun así, es cierto que en números totales sí han aumentado las 
publicaciones proactivas de todos los partidos, con excepción de Vox. 

Lo que será determinante para los próximos estudios será delimitar 
los términos del debate y desplazar los discursos de odio para volver a 
emplazar la ventana de Overton de los movimientos migratorios y así 
analizarlos desde su complejidad, evitando la cosificación y, sobre todo, 
respetando la dignidad de las personas migrantes. 
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