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Resumen 

El presente Trabajo de Fin de Grado se acoge a la modalidad profesional y ofrece un reportaje 

multimedia que se plantea el objetivo de estudiar los barrios de Pajarillos, Delicias y Barrio 

España. Son aquellos catalogados como vulnerables por el Observatorio de Vulnerabilidad 

Urbana y el Ministerio de Fomento. La elección parte de los datos que identifican a Valladolid 

como la tercera ciudad de España con mayor desigualdad entre barrios. Así como del aumento 

de un 28,6% a un 32,4% personas en riesgo de exclusión social durante el año de la pandemia 

(Fundación FOESSA, 2022). 

La metodología de trabajo está centrada en la revisión bibliográfica, las entrevistas en 

profundidad y el análisis de datos. Además de realizar 11 entrevistas con vecinos de estos barrios, 

se consulta a un Doctor en Geografía experto en vulnerabilidad urbana, a un animador social de 

Delicias y a la concejala de Acción Social y Mediación Comunitaria. El resultado es una narrativa 

multimedia en la que se combina vídeo, imagen e infografías interactivas que analizan la 

situación de Pajarillos, Delicias y Barrio España en profundidad, así como el papel de las 

autoridades en su proceso de integración. El reportaje refleja la compleja realidad de estas zonas 

y sus diferencias en varios ámbitos con otras áreas de la ciudad.  

Palabras Clave 

Desigualdad, barrios vulnerables, Valladolid, reportaje multimedia, periodismo social.  

 

Abstract 

This Final Degree Project is a professional model and offers a multimedia report with the 

objective of studying the neighborhoods of Pajarillos, Delicias and Barrio España. They are those 

cataloged as vulnerable by the Observatory of Urban Vulnerability and the Ministry of 

Development. The choice is based on data that identifies Valladolid as the third city in Spain 

with the greatest inequality between districts. As well as the increase from 28.6% to 32.4% people 

at risk of social exclusion during the year of the pandemic (FOESSA Foundation, 2022). 

The work methodology that was applied, focused on literature review, in-depth interviews and 

data analysis. In addition to conducting 11 interviews with residents of these neighborhoods, we 

consulted a Doctor in Geography expert in urban vulnerability, a social animator of Delicias and 

the councilor of Social Action and Community Mediation. The result is a narrative that combines 

video, image and interactive infographics that analyze the situation of Pajarillos, Delicias and 

Barrio España in depth, as well as the role of the authorities in their integration process. The 

report reflects the complex reality of these zones and their differences in several areas with other 

parts of the city. 

Keywords 

Inequality, Valladolid, multimedia report, social journalism, vulnerable neighborhoods.  

 

Enlace al reportaje: Los barrios vulnerables: ni integrados, ni excluidos. 

  

https://ainhoadieruiz.wixsite.com/barriosvulnerables
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1. Introducción 

1.1. Justificación personal 

Cuando llegué a Valladolid, fui a correr con una amiga por el Río Esgueva. Nos dijeron que no 

se nos ocurriese ir por el lado que daba a lo que ahora sé que es Barrio España. Más tarde, me 

recomendaron no cruzar el túnel yo sola, que no era buena zona. Solo hacen falta un par de años 

en una ciudad para saber que áreas te recomiendan evitar por estar relacionadas con la droga o la 

delincuencia.  

Es una situación que, como ciudadana, me limité a aceptar sin mayor reflexión. Pero a la hora de 

buscar un tema para el TFG, esta realidad se me antojó diferente. ¿Realmente son tan peligrosas 

estas zonas? ¿Por qué existen situaciones similares en todas las ciudades? ¿Cuáles son las 

diferencias de estos barrios con el resto? ¿La gente que vive ahí lo percibe igual que la que vive 

fuera? Cuanto más pensaba sobre el tema y paseaba por estos barrios, más claro estaba que la 

realidad no era tan simple como se presentaba.  

Lo que en un inicio confundí simplemente con pobreza, resultó ser un concepto más complejo y 

amplio que tenía consecuencias en muchos más ámbitos. Dio la casualidad de que estos tres 

barrios sobre los que pesaba un estigma negativo habían sido además catalogados como 

vulnerables por el Ministerio de Fomento. Me pareció un tema interesante, cercano, que no se 

trataba con la suficiente profundidad en los medios.  

Ya en la asignatura de Ciberperiodismo nos adelantaron lo que confirman algunos autores, como 

Correa (2012), la esencia del periodismo no cambia en la red, y un tema interesante sigue siendo 

la base para un reportaje multimedia. Como parte de una generación que vive rodeada de 

tecnología, no puedo evitar sentir interés por aprovechar los recursos de internet a la hora de 

contar historias. 

El Periodismo tiene la capacidad de proporcionar un espacio para los olvidados, los 

estigmatizados o los marginados. A veces son individuos, en este caso, son barrios. De cualquier 

manera, es nuestra obligación asegurar que las voces de las minorías lleguen al espacio público.  

1.2. Justificación profesional 

Aunque la pobreza es un concepto muy extendido en Europa, se ha visto sustituido por el término 

exclusión social, que se refiere a un proceso multidimensional -tiene en cuenta aspectos laborales, 

sociales, educativos y no solo económicos- y estructural (Hernández, 2010). Surge a la vez el 

peligro de considerarla un estado en lugar de la expresión extrema de un proceso que pasa 

necesariamente por la zona de la vulnerabilidad (Castel, 1995). 

Se trata de una menor capacidad de protegerse ante los eventos negativos con la dificultad 

añadida para ascender socialmente. Puede referirse a individuos, o a espacios urbanos como los 

barrios (Alguacil, Camacho y Hernández, 2014). Es una realidad viviente en toda España. En 

2020, se calculaba que la población española en riesgo de exclusión había aumentado desde el 

25,3% de 2019 hasta situarse en un 26,4% (Alguacil, Día, Jiménez, Llano, y Débora, 2021).  

En Castilla y León, también se mantiene una tendencia que muestra el rápido aumento de la 

exclusión a raíz de la pandemia, especialmente entre los vulnerables. Aunque, por otro lado, no 

se produce un descenso igual de rápido cuando llegan las épocas de recuperación. En 2021, las 

personas en situación de vulnerabilidad han aumentado al 32,4% frente al 28,6% que 
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representaban en 2018 (Fundación FOESSA, 2022). Se convierte por tanto en un problema que 

está presente no solo a nivel nacional, sino también regional y local, por lo que su interés 

justificaría su presencia en los medios de comunicación (Sanz-García, 2018) 

Aunque no sea estrictamente una noticia como tal, sí se trata de un tema de actualidad. En 

palabras de Correa (2012), sería además una actualidad “prolongada y permanente” a la que si le 

añadimos el interés humano y el detalle con el que pretende abordarse una problemática de la 

realidad social se presenta como un tema adecuado para un reportaje multimedia (Marrero, 2008). 

1.3. Objetivos e Hipótesis 

Al tratarse de un tema tan amplío, es necesario concretar una serie de objetivos antes de dar 

comienzo al reportaje multimedia. 

O1: Estudiar la vulnerabilidad de los barrios vallisoletanos de Pajarillos, Delicias y Barrio 

España a través de historias de vida, fuentes académicas y datos. 

O2: Observar la situación actual de estos barrios mediante el análisis de distintos factores 

que influyen en la vulnerabilidad. Concretamente, la renta, la vivienda, la educación, la 

inmigración y su demografía.  

O3: Establecer una comparación con otros barrios de Valladolid, principalmente la zona 

Centro, para estudiar la desigualdad urbana. 

Aunque no se trata de una investigación académica, el Manual del Periodista de Investigación 

(Fundación Konrad Adenauer, 2010) señala que el trabajo del periodista se asemeja en ciertos 

sentidos al proceso científico. Un reportaje empieza con una pregunta que el periodista 

investigará con el fin de formular una serie de hipótesis, estas deben verse al final del proyecto 

respaldadas, lógicamente, con pruebas que las confirmen o desmientan. Además, garantizan que 

el resultado no será una simple masa de datos, sino una historia comprobada (Hunter, 2013). 

Por ello, a continuación, se plantean una serie de preguntas de investigación: 

P1: ¿La desigualdad urbana de la ciudad de Valladolid está siendo abordada por el 

Ayuntamiento? 

P2: ¿Existe una concentración geográfica de los barrios más vulnerables?  

P3: ¿La vulnerabilidad de Delicias, Pajarillos y Barrio España se mantiene, mejora o 

empeora? 

Y las siguientes hipótesis sobre lo que espero encontrarme al realizar el reportaje: 

H1: Las diferencias detectadas entre la zona Centro y los barrios vulnerables de la ciudad 

son considerables y no están siendo solucionadas desde el Ayuntamiento.  

H2: La concentración de la vulnerabilidad o la pobreza en barrios periféricos y 

tradicionalmente obreros es una realidad en la ciudad de Valladolid, que se traduce en 

menores posibilidades para los residentes en ámbitos como la educación, la vivienda o la 

inmigración. 

H3: En la actualidad, la situación de vulnerabilidad en Delicias, Pajarillos y Barrio España 

ha empeorado a raíz de la pandemia. 
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2. Marco teórico 

2.1. Narrativa multimedia y entorno digital de los medios 

Las nuevas tecnologías siempre han estado presentes en la historia de la humanidad y en su 

progreso. Pero los avances tecnológicos que se dieron en la segunda mitad del siglo XX y que 

Scolari (2012) denomina “Revolución Digital” no son comparables a otros cambios vividos por 

la humanidad precisamente por la mayor velocidad con la que se implementan a pesar de ser más 

radicales que los anteriores (Navarro, 2011).  

Aunque el estudio de la historia de un fenómeno tan reciente como es Internet y el periodismo 

digital plantea una serie de dilemas, posee una ventaja clara frente a medios tradicionales como 

la prensa impresa (Díaz-Noci, 2013). Mientras que la historiografía tardo cinco siglos en analizar 

la transformación y transcendencia social que supuso la aparición de los periódicos en papel, el 

caso de Internet ha recibido abundante atención académica desde su aparición (Salaverría, 2019).  

La historia del periodismo en Internet, dejando de lado los precursores de lo que serían los medios 

en la World Wide Web, comienza a finales de los años 90. Los prejuicios que aún existían contra 

el ciberespacio no impidieron que se popularizase rápidamente entre los medios. En 1955 había 

ya 50 periódicos en la WWW. De ellos, 756 eran estadounidenses, 123 canadienses y 300 

europeos (Díaz-Noci, 2013). 

En España, entre 1994 y 1999 se dan las primeras experiencias con medios que crean sus 

ediciones digitales. El primero será el diario catalán Avuí (1995) seguido de El Periódico de 

Cataluña. Surgen, al mismo tiempo, los primeros medios nativos digitales como La Estrella 

Digital. Será a partir del 11-M cuando se inicie una etapa de consolidación y de impulso en las 

ediciones web (Cerezo et al., 2009).  

2.1.1. Periodismo digital y convergencia 

“¿Qué es internet para un periodista? En primer lugar, una valiosa fuente de información. 

También es un nuevo medio para producir y difundir el producto periodístico. Además, es un 

soporte barato: elimina los gastos de copia y distribución” (Correa, 2012, p. 64) 

A pesar de estar ya consolidada, la nueva rama del periodismo en Internet continúa sin un nombre 

consensuado. Entre las expresiones más habituales se encuentran “periodismo online”, 

“periodismo multimedia”, “periodismo digital” y “ciberperiodismo” (Salaverría, 2019). 

En este trabajo alternaremos entre las dos últimas a pesar de que la más extendida entre los 

académicos es la de “periodismo digital”, que recoge tanto las redes como los medios de internet. 

El término “ciberperiodismo” es más específico y se refiere únicamente al periodismo en el 

ciberespacio. 

Steensen y Westlund definen el periodismo digital (citados en Lopezosa, Codina, Férnandez-

Planells y Freka, 2021) la selección, interpretación, edición y distribución de noticias ligada a las 

tecnologías y que tiene una relación de dependencia mutua con su audiencia.   

De hecho, en su mayoría, los investigadores no contemplan la diferenciación entre periodismo 

digital y tradicional en base a que hayan cambiado rutinas periodísticas como el contraste de 

fuentes o la recopilación de información. Más bien, se refieren a un nuevo medio que conlleva el 

uso de nuevas herramientas en esas mismas rutinas (Perreault y Ferruci, 2020).  
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Una de las características más destacables en el ámbito de la comunicación digital es la 

convergencia digital, se considera un fenómeno polifacético que va más allá del a tecnología 

(Sánchez-García y Salaverría, 2019, Robledo, Atarama y Palomino 2017). Rigo (2016) afirma 

que la convergencia mediática da respuesta a los académicos que predijeron la desaparición, por 

ejemplo, de la prensa escrita con la llegada de los cibermedios. Casi 28 años después de su 

nacimiento, coexisten con los medios tradicionales y las audiencias hacen uso de todos ellos de 

acuerdo con sus necesidades. 

Con este cambio de hábitos de consumo se convierte la información periodística en algo 

omnipresente y accesible con la consiguiente incertidumbre respecto a la economía de los 

medios, que se convierte en una preocupación de primer orden (Salaverría, 2019). Con todo, un 

análisis reciente muestra el “espectacular” crecimiento que sufrieron los medios en apenas una 

década, localizando 3.431 medios digitales en marzo de 2018, junto con la presencia de emisoras 

de radio que utilizaban cada vez más la web (Salaverría et al., 2018), a pesar de haberse visto 

afectados por el mencionado contexto de crisis internacional en el periodismo (Palau-Sampio et 

al., 2020).  

2.1.2. Narrativa multimedia y géneros en el periodismo digital 

A pesar de este considerable crecimiento durante el último cuarto de siglo de los medios, la 

implementación de la narrativa digital parece ser mucho más lenta (Palau-Sampio et al., 2020) 

pero ha existido una evolución de los cibermedios que ya no es solo tecnológica, sino que se 

aplica también a los aspectos lingüístico-comunicativos, que necesitan captar y mantener la 

atención del usuario en un contexto marcado por lo que Roca define como “economía de la 

atención” y los nuevos requerimientos de interactividad por parte de la audiencia (Sánchez-

García et al., 2019). 

Para ello, se desarrolla un nuevo lenguaje del periodismo digital que se basa en tres componentes 

diferenciadores a los que respalda un consenso académico indiscutible: hipertexto, 

multimedialidad e interactividad (Palau-Sampio et al., 2020, Marrero, 2008; Sánchez et al., 2020; 

Correa, 2012; Larrondo, 2009; Salaverría, 2019; Díaz-Noci, 2006, Barrios, 2014). 

La hipertextualidad se define como una escritura no secuencial que se ha convertido en la base 

del contenido digital debido a su viabilidad y utilidad. Muchos la califican como la característica 

más innovativa de la nueva textualidad (Palau-Sampio et al., 2020) otros como el principal factor 

de ruptura para acabar con el volcado de contenidos de los primeros años de Internet (Larrondo, 

2009).  

El hipertexto estaría formado por nodos, anclajes y mapas de navegación que permiten relacional 

las palabras, frases e incluso documentos completos de manera no lineal mediante los 

hipervínculos o enlaces (Caminos et al., 2007). En función de su uso, puede servir para la 

‘micronavegación’, cuando se trata de conexiones internas en el propio documento, o para la 

‘macronavegación’, cuando se navega entre distintos documentos (Barón, 2009). 

Por otro lado, la interactividad es una característica que altera la relación existente entre medios 

tradicionales y ciudadanos. De ahí su trascendental importancia (Navarro, 2013). Dependiendo 

de si es una interactividad simple o compleja, puede llegar a convertirse incluso en el elemento 

central de la historia (Sánchez-García et al., 2019). 

Con su aparición, la elección y el flujo informativo dejan de estar exclusivamente en las manos 

del emisor dando al receptor la posibilidad de participar en la producción de contenido o en el 
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debate público. Sin embargo, las audiencias activas, también llamadas prosumidores, son una 

minoría respecto a la abundante audiencia pasiva (Robledo et al., 2017). En la actualidad los 

lectores pueden aprovecharse de la interactividad también al usar las redes sociales como Twitter 

o Facebook para solicitar información o dar sugerencias. Así, los usuarios son lectores y 

partícipes de la información al mismo tiempo (Correa, 2012).  

Por último, la multimedialidad es una de las características menos estudiadas y probablemente 

menos desarrolladas del nuevo lenguaje digital, pero no faltan autores que afirman que la 

multimedialidad abre las puertas a un nuevo escenario en el periodismo que permite recurrir a 

múltiples convergencias de medios, formatos, lenguajes y habilidades profesionales (Martins, 

2015).  

La definición que más consenso ha recabado es la de Jankowski et al. (citados en Diaz-Noci, 

2008) que la describía como una integración de diferentes tipos de medios en un “único sistema 

tecnológico”. No deja de ser una hibridación de lenguajes que permite integrar texto, sonido, 

imágenes fijas o en movimiento, infografías y animaciones entre otros muchos formatos de 

información en un mismo soporte.  

Esta posibilidad viene también con una nueva responsabilidad para el periodista, que se ve en la 

necesidad de desarrollar nuevas habilidades y amplia conocimientos (Martins, 2015) ya que es 

necesario que los contenidos presenten relaciones lógicas entre los distintos medios utilizados en 

un artículo. Hay autores que hablan incluso de una ‘sintaxis multimedia’ que resulta de la 

combinación de diferentes lenguajes (texto, sonido, fotografías, vídeos…) que dan lugar a una 

narración armónica y coherente cuando se hacer la manera adecuada (Sanchéz-García et al., 

2019).  

Será así como se diferencia la integración de una mera yuxtaposición, siendo estas las dos formas 

posibles que puede adoptar multimedialidad (Larrondo, 2016, Robledo et al., 2017). Sin 

embargo, en general hay un uso muy pobre de los elementos multimedia. Una situación que 

afecta particularmente al vídeo que, en lugar de complementar la historia, se limita a duplicar el 

texto (Palau-Sampio et al., 2020). 

Los nuevos formatos y elementos de la red son recursos que hay que tener en cuenta a la hora de 

escribir para internet, pero no se debe perder de vista que el componente principal del periodismo 

y lo que realmente va a atraer el interés del público será una historia de interés y calidad. Esa es 

la base de cualquier artículo periodístico, en la red, en papel o en formato audiovisual (Correa, 

2012). 

La creciente experimentación y evolución del periodismo digital ha permitido que surja un 

proceso de incorporación de los rasgos de la comunicación en red a todos los géneros 

periodísticos, dando lugar a lo que algunos denominan como “cibergéneros” (Marrero, 2008). 

Con ellos, se apuesta sobre todo por lo audiovisual, lo interactivo y lo multimedia (Trillo-

Domínguez et al., 2020).  

Muchos coinciden en que el ciberespacio ha posibilitado un nuevo tipo de géneros más 

polivalentes que integran los elementos de los medios convencionales con las novedades de 

Internet (Lopezosa et al., 2021). Especialmente en el caso del reportaje (Marrero, 2008) 

Un antecedente claro del reportaje multimedia lo encontramos en el reportaje titulado “Snow 

fall” que apareció en The New York Times en 2012. Si bien en los medios españoles digitales el 
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género mayoritario es la noticia (66,6%), también hay una presencia considerable del reportaje 

que supone aproximadamente el 10,3% de las publicaciones (Palau-Sampio et al., 2020).  

Lo que Correa (2012) denomina como ‘ciberreportaje’, no se trata en cualquier caso de un género 

nuevo, sino de la adaptación del reportaje tradicional a un medio nuevo. Es, por tanto, heredero 

del reportaje clásico y de muchos de sus rasgos, aunque incorpore otros nuevos (Marrero, 2008). 

Uno de los elementos que hereda será, por ejemplo, la temática. Suele tratarse de un suceso de 

interés actual y humano, entendiéndose que el hecho actual no implica estrictamente noticia. Son 

temas de actualidad “prolongada y permanente” lo que otorga un valor añadido al reportaje por 

tratar cuestiones que muchas veces no tienen cabida en los medios generalistas por no se 

estrictamente noticiosas, como historias de interés humano o arte (Correa, 2012). 

Este mismo autor señala como componentes del ciberreportaje el texto, las imágenes estáticas y 

en movimiento, el audio y el enlace. Para Edo (2006) el texto es el elemento básico en la tarea 

de informar a pesar de todas las posibilidades multimedia y no puede ser ignorado al componer 

los reportajes.  

2.2. El Periodismo Social 

El presente trabajo se enmarca, más allá de en los géneros digitales, en un tipo de periodismo que 

ha dado en denominarse Periodismo Social. Aparece como una temática enfocada en atender las 

necesidades de la ciudadanía y se considera uno de los cinco grandes ámbitos informativos que 

conforman por norma general el periodismo convencional, junto con el ámbito político, el 

cultural, el económico y el deportivo (Gallego y Luengo, 2014). 

Algunos autores entienden su nacimiento como una manera de contrarrestar el enfoque de la 

prensa en la política y la economía (Álvarez, 2009). Unas materias cuya popularidad se origina 

en un contexto de mercantilización de la profesión (Llobet, 2006), en la que la prensa basada en 

la objetividad como valor social se convierte en una manera de atraer la publicidad, a la par que 

la atención de un mayor número de lectores. Con la consiguiente mejora en la economía de los 

medios (Cervera, 2013).  

Si bien su consideración como un área del periodismo es relativamente reciente, lo cierto es que 

las noticias sociales han estado presentes en los medios, al menos, desde finales del siglo XIX 

cuando la prensa comienza a apelar a nuevos lectores, por ejemplo, a la clase obrera 

(Barranquero, 2019). 

Aunque la literatura académica sobre el tema sea amplia y abundante, cada autor maneja 

diferentes comprensiones sobre su concepción. Uno de los puntos en común entre las diversas 

definiciones es, de hecho, la de ser un área difícil de definir y delimitar (Barranquero, 2019; 

Gallego et al., 2014). 

Una de las descripciones más aceptadas del Periodismo Social se desarrolla en Argentina por 

Alicia Cytrymblum. Esta autora reivindica el derecho de temas como la exclusión social, el 

desempleo o la desigualdad de ser tratados con la misma importancia de secciones como 

economía y política (Llobet, 2006). Para la periodista Marcela Turati, es un periodismo que pone 

rostro a fenómenos que afectan a mucha gente. Sus temas se encuentran en las calles y las 

preocupaciones de los ciudadanos. Para Juana Gallego (citados en Álvarez, 2009) aborda los 

retos más importantes de una sociedad con el objetivo de que entren a formar parte de temas de 

la agenda pública. Solo así pueden ser conocidos y, por ende, debatidos por la ciudadanía que 
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debe, además, estar presente mediante testimonios directos que se combinen con el aporte de 

datos (Llobet, 2006). 

Ciertos autores afirman que desde hace tiempo los medios han venido reduciendo las 

informaciones tradicionales de política e incrementando aquellas historias periodísticas basadas 

en el interés social o humano (Gallego et al., 2014). Sin embargo, las últimas investigaciones 

señalan que en su mayoría los medios continúan tratando los temas sociales en dos formas que 

no permiten al lector las verdaderas dimensiones del fenómeno: excesiva particularidad a través 

de un caso puntual con mucho color o demasiada generalidad a través de estadísticas (Llobet, 

2006). 

Entre las características de este tipo de periodismo cabe destacar la importancia de no reducir la 

consulta de fuentes solo a las oficiales, sino dando voz aquellas fuentes no habituales que, fuera 

del periodismo social, probablemente no serían escuchadas (Llobet, 2006). El periodista social 

debe poseer un conocimiento amplio de varias disciplinas, pero también especializado en las 

problemáticas sociales. Así como “empatía, escucha activa y apertura hacia los otros” 

(Barranquero, 2019, p. 663) como características básicas. No para que el periodista se convierta 

en un activista, sino para que la información que presente sea exacta y sólida pero también plural. 

Es importante señalar la confusión que se da en ocasiones entre el “periodismo de salón”, 

“periodismo de sociedad” o la “prensa del corazón” y el Periodismo Social. Aunque se continúa 

confundiendo, el primero se refiere a un de periodismo que se centra en las actuaciones propias 

de la vida privada y nace de la idea del cotilleo. En cambio, el Periodismo Social se entiende 

como una información de interés social porque presenta las dificultades y retos de la sociedad en 

su conjunto (Gallego et al., 2014). 

Si bien el tema de este reportaje, los barrios vulnerables, puede enmarcarse en la desigualdad, e 

incluso en economía, Gallego et al. (2014) incluyen un ámbito dentro del periodismo social que 

Niñez y Adolescencia

Pobreza y Desigualdad

Discapacidad e Inclusión

Economía Social

Género y Sexismo

Participación Ciudadana y DD.HH.

Desarrollo Sostenible y Salud

Figura 1. Campos del Periodismo Social, según Álvarez (2009) 

Elaboración propia 
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se ajusta aún más al tema: Urbanismo e infraestructuras. Un espacio dentro del periodismo 

difuso, desconocido y “antipático” que carece de la popularidad o prestigio de otros ámbitos, a 

pesar del impacto que tiene en la vida de los ciudadanos.  

2.3. La vulnerabilidad 

2.3.1. Conceptos consensuados 

Para comprender el tema en torno al que trata este reportaje, resulta pertinente conocer las 

diferencias entre pobreza, exclusión social y vulnerabilidad. Aunque son conceptos 

estrechamente relacionados, no tienen el mismo significado (Formiga, 2007).  

En lo referente a la pobreza, los distintos autores coinciden en definirla como un concepto 

descriptivo que se usa principalmente cuando se pretende “medir” la cantidad de pobres 

(Gutiérrez, 2020 y De León, 2007). Aunque la pobreza ha sido un concepto muy extendido en 

Europa, se ve sustituido en gran medida por el de exclusión social, ya que explica con más 

precisión las características de los nuevos colectivos en situaciones críticas.  

A diferencia de la pobreza, se trata de un proceso estructural y multidimensional (toma en 

consideración aspectos laborales, sociales y culturales en lugar de solo económicos) que afecta a 

grupos sociales más que a individuos (Hernández, 2010). Castel (1995) recalca que la exclusión 

es la expresión extrema de un proceso que se compone de tres zonas: la zona de integración, la 

de vulnerabilidad y la de exclusión. 

El concepto de vulnerabilidad, también multidimensional, puede aplicarse tanto a personas como 

a grupos sociales. No define tanto una situación crítica en la actualidad sino una incapacidad para 

prevenir o superar un impacto. Es decir, refleja unas condiciones de desventaja que hacen posible 

la entrada en una situación de riesgo a la par que acaban con la posibilidad de ascender 

socialmente. Se convierte, así, en una situación difícil de abandonar (Vegas, 2016; Córdoba, 

González y Guerrero, 2021 y Rodríguez, 2017).  

En resumen, hay dos aspectos principales que componen el concepto de vulnerabilidad: la 

presencia de múltiples amenazas que afectan a personas, sociedades y grupos sociales junto al 

debilitamiento de los mecanismos de los que disponen para hacer frente a los primeros. La zona 

de vulnerabilidad viene a identificarse como la antesala de la exclusión, una zona intermedia o 

de tránsito (Alguacil, Camacho y Hernández, 2014). 

2.3.2. La vulnerabilidad urbana y los barrios vulnerables 

Por su carácter multidimensional, a la hora de medir la vulnerabilidad se recurre a una serie de 

indicadores que abarcan pobreza, trabajo, formación o vivienda entre otros (Navarro-Rodríguez, 

2006). Cuando los criterios se aplican a un ámbito urbano, se habla de vulnerabilidad urbana. Es 

decir, la predisposición de los residentes en un espacio de la ciudad de verse más afectados por 

eventos desfavorables con menos posibilidad de recuperarse que otros habitantes de la misma 

zona (García-Araque y García-Cuesta, 2020) y que va a estar relacionada de forma inevitable 

con otro tipo de desigualdades en materias como la salud o la educación (Pérez-Carnicero, 2021). 

Los barrios son uno de estos espacios que, según Conde (2020), genera un sentimiento de 

pertenencia en los individuos que lo habitan y da lugar a un colectivo social con determinadas 

característica sociales, económicas y étnicas. Para identificar los barrios vulnerables de las 

ciudades de España, se crea el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana por el Ministerio de Fomento. 
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Lo hace en base a 21 indicadores que agrupa en tres grandes ámbitos como son la vulnerabilidad 

socio-demográfica, la socio-económica y la residencial (Vegas, 2016 y Alguacil et al., 2014).  

En Valladolid se detectaron cuatro áreas vulnerables: Delicias Sur (zona de Las Viudas), Barrio 

España y una zona que no identificaban con nombre presentaban una vulnerabilidad leve, 

mientras que en Pajarillos Bajos era media. Para una primera identificación, a la que sigue un 

análisis más detallado, se basaron en tres indicadores básicos de estudios, paro y vivienda 

(Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana y Ministerio de Fomento, 2016). 

Tabla 1. Criterio por el que se considera vulnerable cada barrio. 

Delicias Sur Indicador de Paro 

Pajarillos Indicador de Paro 

Barrio España Indicador de 

Estudios y Vivienda 

Elaboración propia 

Para este trabajo, se han considerado como barrios vulnerables el conjunto de Delicias, en lugar 

de las Viudas, y Pajarillos, en lugar de Pajarillos Bajos siguiendo con las evidencias de García-

Araque et al. (2020) que señalan que hay algunas zonas que se consideran o no vulnerables en 

función del método estadístico utilizado. Es decir, parte de la vulnerabilidad pasa desapercibida.  

El análisis de los informes realizados por el Ministerio de Fomento cada década (1991, 2001 y 

2011) por Alguacil et al. (2014) le llevan a concluir que la desigualdad y las personas que 

habitaban en los barrios vulnerables habían aumentado. A la espera de que se publique el censo 

de 2021, varios autores alertan de que las etapas de crisis económica (García-Araque et al., 2020) 

o las epidemias y pandemias (Burgos y Read, 2021) suponen un mayor riesgo para estas áreas. 

Vegas estimó en 2016 que habría un aumento de personas en riesgo de exclusión social en 

Castilla y León y la previsión se ha visto confirmada.  

Imagen 1. Vista aérea de los barrios vulnerables que se considerarán para el reportaje 

Elaboración propia con Google Earth.  
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Según el último informe regional de la Fundación FOESSA (2022), la tasa de exclusión social 

se ha incrementado de un 13,5% en 2018 al 17,9% en 2021 mientras las personas en una situación 

de “integración precaria” o vulnerabilidad pasan también del 28,6% al 32,4%. Aunque cabría 

esperar que el aumento de ciudadanos vulnerables se repartiese de manera equilibrada por los 

barrios de Valladolid, tienden a concentrarse en espacios concretos de la ciudad (García-Araque 

et al., 2020).  

3. Metodología 

Para realizar la investigación periodística en la que se fundamenta este Trabajo de Fin de Grado, 

se ha recurrido, además de a la revisión bibliográfica y análisis de datos, a  una doble metodología 

centrada en las historias de vida y la entrevista en profundidad. A continuación, se explican desde 

un punto de vista académico y de su uso en el ejercicio profesional del periodismo.  

Las entrevistas en profundidad se realizaron a varios expertos en el ámbito de la vulnerabilidad 

urbana y la intervención social. También a la concejala de Acción Social y Mediación 

Comunitaria, Rafaela Romero, para obtener una visión desde el ámbito político. Al 

complementarlas con las historias de vida, permiten reflejar la situación de los barrios también a 

través de los casos individualizados de los vecinos de Barrio España (Jacinto, Paquita y Javier 

Alcántara), Delicias (Francisco Gutiérrez, Mónica Blanco, Alejandro Delgado, Antonio 

Verdugo, Eva, Nouri, Miriam y Diana Palomino) y Pajarillos (Sagrario Gil, Carmen y los vecinos 

de la Asociación de Pajarillos). 

Dentro de este apartado se explica en qué consisten dichas técnicas. Incluye, asimismo, un 

cronograma que permite ilustrar el proceso de elaboración del reportaje multimedia y la memoria 

académica. 

3.1. La entrevista en profundidad 

Este método se utiliza con expertos que conocen en profundidad el tema del reportaje y permitirá 

aportar un mayor sentido a los datos recopilados, aunque no serán necesariamente incluidas en 

el reportaje en formato entrevista. 

La entrevista en profundidad puede definirse como una técnica social que permite la 

comunicación directa entre un entrevistador y un individuo entrevistado. Se establece entre los 

sujetos una interacción peculiar. De esta manera, la conversación está marcada por las preguntas 

abiertas con las que se orienta el proceso de obtención de información gracias a las respuestas 

verbales y no verbales del entrevistado (Gaínza, 2006).  

No se trata de una conversación cerrada como lo sería un cuestionario, la entrevista si necesita 

de cierta dirección y de un hilo conductor que el entrevistador debe marcar. Aun con este guion, 

lo ideal es que no se descuide la fluidez de la conversación que permitirá al periodista formular 

nuevas preguntas en función de la dirección que tome el diálogo (Madriz, 2008). 

Aunque la entrevista en profundidad está normalmente relacionada con la investigación 

científica, presenta muchas similitudes cuando se utiliza con fines periodísticos. Ya que, además 

de ser un género como tal, en el que se pública el contenido íntegro de la conversación, también 

es un instrumento habitual para obtener datos y material que permiten configurar una información 

más amplia (Labrada, 2016). Será esta última la visión que se aplicará en este caso.  
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A la hora de realizar estas entrevistas es importante tener en consideración la responsabilidad del 

investigador o periodista de adaptar las conversaciones para que el entrevistado se sienta lo más 

cómodo posible, evitando las situaciones invasivas o intrusivas. Requiere además de un 

conocimiento previo del tema sobre el que versará la conversación, no para realizar aportaciones 

novedosas, ya que su intervención debería ser mínima, sino para poder obtener la información 

de manera óptima (Schettini y Cortazzo, 2016). En resumen, se trata de una modalidad de 

entrevista que exige del entrevistador gran preparación, habilidad conversacional y capacidad 

analítica (Blasco y Otero, 2008). 

3.2. Historias de vida 

Las historias de vida son un medio para poner rostro a los datos y al problema social que aborda 

el reportaje. No deja de ser una manera de corroborar lo que se ha investigado por otras vías 

(Mallimaci, Fortunato y Giménez, 2006). Aunque para los autores Taylor y Bodgan (citados en 

Madriz, 2008) la historia de vida se considere un tipo de entrevista en profundidad, la mayoría 

de la literatura científica lo considera como una técnica autónoma. 

En cualquier caso, sí es de interés la definición de los autores sobre la técnica. Señalan que el 

investigador va a solicitar a la persona el relato de experiencias destacadas y el significado que 

da a estos acontecimientos. Aunque no deja de ser una entrevista, su objetivo difiere del método 

anterior porque lo que busca es conocer lo social a través de un caso individual. De ahí que se 

sustente principalmente en la experiencia de un individuo que no tiene que ser una persona 

especial o de renombre, basta con que forme parte de la comunidad a la que se estudia (Mallimaci 

et al., 2006), del barrio en este caso. 

A pesar de la dificultad añadida que conllevan las historias de vida, pues requieren entablar una 

relación con el entrevistado que no es necesaria al trabajar con datos o con expertos, cada vez 

más investigadores señalan el valor añadido que aporta. Permiten descubrir las prácticas de vida 

cotidianas y muchas veces ignoradas por las miradas dominantes, es la historia de y desde los de 

abajo (Ferrarotti, 2007). Es una visión que recuerda a lo explicado en el apartado sobre 

Periodismo Social.  

De hecho, es una técnica que ha ido ganando su espacio en los medios de comunicación. Cada 

vez es más habitual que los periodistas recurran a gente común para ilustrar determinadas 

noticias, pues se convierte en un hilo conductor que da unidad al relato. “El pueblo, en su 

protagonismo, devuelve la imagen de las historias con nombre y apellido” (Duplatt, 2000, p.4). 

Al final, es un ingrediente esencial para el periodista porque una historia “cercana, real y 

humana” resulta más accesible para el lector que un informe cargado de datos y nociones 

abstractas. 

3.3. Plan de trabajo y cronograma 

A través de los dos cronogramas que se muestran a continuación se pretende explicar el desarrollo 

y temporalización de las distintas fases que conforman el proyecto que permite presentar un 

marco teórico, como la parte profesional de desarrollo del reportaje. Incluye, además de los 

objetivos generales para cada mes, algunas tareas más específicas para lograr los objetivos 

marcados y, en el caso de la elaboración del reportaje multimedia, las dificultades que se han ido 

presentando durante su desarrollo. El cronograma profesional se complementa también con el 

Anexo 1.   
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Tabla 1. Cronograma de elaboración de la memoria académica 

Elaboración propia 

2021 2022 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Seminario 1. Reunión 

telemática grupal con la 

tutora tras el envío de un 

borrador del índice del 

TFG junto con posibles 

fuentes bibliográficas a 

consultar.  

Explica las mejoras que 

hay que incorporar en 

ambos apartados y 

explica la estructura de 

la memoria y la citación 

APA. 

Seminario 2. Además de 

las correcciones de los 

anteriores apartados, se 

encarga la elaboración un 

borrador de la 

introducción y del 

primer apartado del 

marco teórico.  

Debido al periodo de 

exámenes no realizamos 

ningún seminario hasta 

el 25 de febrero. 

Seminario 3. Explicación 

de la metodología para 

encargar su realización 

junto a las correcciones 

correspondientes del 

marco teórico.  

☒ Elaboración de un 

borrador de índice 

☒ Búsqueda bibliográfica 

para el marco teórico 

☒ Correcciones del índice 

☒ Lecturas bibliográficas 

sobre la narrativa multimedia 

☒ Redacción de la 

introducción y el primer 

apartado del marco teórico 

☒ Correcciones de los 

apartados anteriores 

☒ Lecturas 

bibliográficas sobre el 

tema específico de nuestro 

reportaje (periodismo 

social y barrios 

vulnerables) 

☒ Elaborar los dos 

últimos apartados del 

marco teórico 

☒ Entrega del marco 

teórico completo tras 

finalizar las tareas 

encargadas en el anterior 

seminario. 

2022 

Marzo Abril Mayo Junio 

Seminario 4. Se muestra 

la recopilación del 

trabajo realizado hasta el 

momento en la memoria. 

También se explican los 

detalles a mejorar en el 

apartado de la 

metodología. 

 Seminario 5 (individual). 

Además de mostrar los 

avances realizados en la 

parte empírica, resolvemos 

dudas que surgen durante 

la realización del reportaje. 

Seminario 6. 

Explicación de los 

apartados de resultados 

y conclusiones. Se pone 

fecha a la entrega de un 

primer borrador del 

reportaje multimedia. 

 Seminario 7.  

Se realizan los trámites 

administrativos para la 

entrega definitiva del 

trabajo y se explica cómo 

debe ser la defensa.  

☒ Redacción de la 

metodología 

☒ Elaboración de un 

cronograma 

☒ Correcciones del marco 

teórico 

☒ Modificaciones del plan 

de trabajo y la metodología a 

medida que se avanza en la 

composición del reportaje  

☒ Modificaciones del 

plan de trabajo y la 

metodología a medida que 

se avanza en la 

composición del reportaje 

☒ Redacción de los 

resultados y las 

conclusiones 

☒ Revisiones y 

correcciones del reportaje y 

de la memoria. 

 

☒ Entrega y preparación de 

la defensa 
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Tabla 2. Cronograma de elaboración del reportaje multimedia 
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Por otro lado, en base a la recomendación de Hunter (2013) en La investigación a partir de 

historias. Manual para periodistas de investigación, se ha procedido a elaborar un mapa de 

fuentes que incluye a las personas que pueden ser de ayuda en la configuración del relato. Esta 

representación gráfica muestra los ámbitos con los que se relaciona cada posible fuente. De esta 

manera, si una fuente se bloquea, se tiene la opción de dirigirse a otra, abriendo la posibilidad de 

superar el obstáculo y planificar el trabajo periodístico teniendo siempre en cuenta los posibles 

imprevistos y sus alternativas para poder afrontar soluciones con la agilidad de respuesta que se 

requiere en la profesión. 

Elaboración propia. Enlace a la tabla original: https://miro.com/app/board/uXjVOFxLulU=/?share_link_id=366424057262  

https://miro.com/app/board/uXjVOFxLulU=/?share_link_id=366424057262
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4. Resultados 

El producto final de este trabajo es el reportaje multimedia al que se puede acceder en el siguiente 

enlace: Los barrios vulnerables: ni integrados, ni excluidos. Para llegar a este resultado, se ha 

pasado por varias fases de trabajo que se describen en tres partes: preproducción, producción y 

postproducción. 

4.1. Preproducción 

Como se relata en el cronograma, esta fase consistió principalmente en lecturas académicas sobre 

los barrios vulnerables, la desigualdad y vulnerabilidad urbana. Se trata de una documentación 

significativa porque permitió adquirir el conocimiento suficiente sobre el tema como para 

identificar lo más significativo y poder explicarlo de manera accesible para cualquier lector.  

Al mismo tiempo, ayudó a identificar una primera fuente experta que era profesor en la 

Universidad de Valladolid. A medida que avanzaban estas lecturas y la recopilación de datos 

actualizados, se realizan los primeros contactos. Se elige también la herramienta para la 

visualización final del reportaje, aunque en un primer momento se opta por Shorthand, tras un 

borrador inicial se cambia a Wix por adaptarse mejor a las necesidades de la información. 

Gráfico 1. Mapa de fuentes personales para la realización del reportaje periodística 

Elaboración propia. Enlace: https://mm.tt/map/2217421325?t=CiykcqflCr  

https://ainhoadieruiz.wixsite.com/barriosvulnerables
https://mm.tt/map/2217421325?t=CiykcqflCr
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4.2. Producción 

Esta parte del proceso comienza en marzo y se alarga hasta mayo, coincidiendo con la 

postproducción debido a alguna entrevista que se retrasó. Para la grabación de las entrevistas se 

utilizó la cámara Nikon D3100, un micrófono de solapa y un trípode.  

 

Aunque anteriormente se ha 

incluido un mapa de posibles 

fuentes, en las Imágenes 1 y 2 se 

detalla el conjunto de entrevistas 

realizadas. El total de grabación 

equivale, aproximadamente, a 7 

horas brutas de un total de 14 

entrevistas. En ellas se habló con 

tres expertos y con varios vecinos 

de cada uno de los barrios. 

Algunos llegaron al barrio de niños, otros se mudaron de adultos y tres de ellos vinieron a España 

desde otros países.  

Shorthand.  Es una plataforma diseñada 
específicamente para crear narraciones multimedia 
de una manera muy sencilla. Aunque permite crear 
historias muy atractivas en poco tiempo, presenta 

dificultades para publicar (requiere de un acuerdo con 
la Universidad) y limita el diseño a unas cuantas 

opciones prediseñadas de composición. 

Wix. Es una plataforma para la creación de sitios web. 
Aunque dispone de una serie de plantillas 

prediseñadas, también tiene la opción (más adecuada 
en este caso) de crear una página desde cero.

Imagen 2. Material utilizado 
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Figura 2. Fuentes consultadas en el reportaje dentro del apartado de historias de vida 

 

 

 

 

  

Jacinto y Paquita, matrimonio que 
vive Barrio España

Fransico, presidente de la 
Asociación Familiar Delicias

Javier, presidente de la Asociación 
Vecinal Unión Esgueva

Diana, vecina de Delicias que 
llegó desde Colombia

Nouri, vecino de Delicias que llegó 
de Marruecos

Miriam (nombre ficticio), vecina 
de Delicias también originaria de 

Marruecos

Antonio, párroco de Santo 
Toribio, Eva y Mónica, educadoras 

y vecinas de Delicias y Pajarillos

Carmen (nombre ficticio), vecina 
del bloque 29 de Octubre

Sagrario, presidenta de la 
Asociación Vecinal del bloque 29 

de Octubre

Miembros de la Asociación La 
Unión de Pajarillos y vecinos del 

barrio

Alejandro, vecino cuya familia 
lleva más de 100 años en Delicias

Elaboración propia 

José Ramón 
Martín, animador 
del CEAS Delicias

Jesús García 
Araque, doctor 
en Geografía y 

experto en 
vulnerabilidad 

urbana

Rafela Romero, 
concejala de 

Acción Social y 
Mediación 

Comunitaria

Figura 3. Fuentes expertas entrevistadas para el reportaje 

Elaboración propia 
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Asimismo, en esta fase se requiere del ordenador portátil para comenzar a elaborar los gráficos 

e infografías interactivos. Para esta tarea se utilizaron Flourish, Datawrapper y Genially. Todas 

ellas son herramientas online y gratuitas, pero se alternó en función de las necesidades de 

visualización de cada conjunto de datos. 

Genially se utilizó para elaborar la infografía explicativa sobre las diferencias entre pobreza, 

exclusión y vulnerabilidad. También para unir las pirámides de población de cada barrio 

elaboradas con Floursih en una única presentación que permite al usuario elegir la pirámide que 

visualiza. Se recurrió a esta herramienta para las visualizaciones de los datos de mayor volumen 

y complejidad ya que por su interactividad y diseño facilita la comprensión. Fueron las 

infografías sobre la relación entre renta y alquiler, evolución de la población por barrios y 

nacionalidades más habituales por zona. Por último, Datawrapper fue esencial para la creación 

de mapas de la renta porque no existía uno prediseñado a nivel de barrios o secciones censales, 

solo de comunidades. Por ello, fue necesario descargar los ficheros del INE y transformarlos a 

un formato específico que la aplicación permitía utilizar y editar. Todas ellas pueden verse en los 

Anexos 2, 3 y 4.  

4.3. Postproducción 

Para este proceso fueron imprescindibles las herramientas de Adobe Premiere Pro en conjunto 

con Adobe Audition para la edición de los vídeos que tenían que reducirse a unos 4 minutos de 

duración como máximo, para completar la información textual y no perder la atención del 

público. También se utilizó Adobe Ligthroom para resaltar los colores naranjas de todas las 

fotografías de tal manera que tuviesen un sentido de unidad y conjunto visual, debido sobre todo 

a la abundancia de edificios de ladrillo en los barrios, de cara a la presentación web. 

   

A medida que se avanzaba en la edición y realización de entrevistas, se fue planteando un 

esquema de la estructura narrativa en la que se combina el contenido con la multimedialidad y 

que puede verse en la Figura 4. Los apartados del artículo se estructuraron en base a los ámbitos 

de vulnerabilidad que analiza el Observatorio Urbano y el Ministerio de Fomento, pero 

adaptándolos de tal manera que sean comprensibles para el lector. Se hace a través de la visión 

de los vecinos, las autoridades, los expertos y los propios datos actualizados.  

El reportaje se compone de cuatro grandes apartados. Comienza situando al lector en el tema, se 

explica qué son los barrios vulnerables y su situación en la ciudad de Valladolid. Al mismo 

tiempo, se presentan algunas de las historias de vida que aparecerán recurrentemente a lo largo 

del reportaje y se aclara, mediante una infografía complementaria, qué es la vulnerabilidad.  

Se comienza tratando el estigma negativo y la sensación de inseguridad que se tiene de esos 

barrios desde la percepción de los propios vecinos. Asimismo, se incluye la opinión de las 

Imagen 3. Herramientas Adobe 
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autoridades y el trabajo que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento en este ámbito. A 

partir de este punto, el lector encuentra una descripción de los distintos ámbitos de 

vulnerabilidad: socio-económica (renta), socio-demográfica (inmigración, evolución de la 

población y pirámide poblacional) unido a los problemas de convivencia que señalaban muchos 

vecinos, y residencial (alquiler y estado de las viviendas). Antes de abordar el ámbito de la 

vivienda, se trata el problema del abandono escolar y los problemas que ello conlleva. El tema 

del nivel de estudios es uno de los indicadores básicos que se tienen en cuenta para considerar la 

vulnerabilidad, de ahí que se tuviese en cuenta.  

Aunque los apartados no se identifican con los términos técnicos y el lector no sea consciente de 

esta subdivisión, resulta importante porque permite asegurar un análisis minucioso y que 

responde al carácter multidimensional sobre el que versa el reportaje: la vulnerabilidad de los 

barrios. También, se recogen las críticas a la gestión del Ayuntamiento junto a la respuesta de la 

propia institución a través de las declaraciones de la concejala de Acción Social. 

El reportaje se estructura de forma circular, de manera que se regresa al concepto de 

vulnerabilidad, destacando la falta de datos actualizados y el problema que supone. Por último, 

se incluyen las estimaciones de los expertos sobre el posible impacto de la pandemia y la 

previsible expansión de las zonas vulnerables.  

 

 

Elaboración propia con Canva. (“V.” hace referencia a Vulnerabilidad). Enlace: 

https://www.canva.com/design/DAFBoqwEtSs/hEzhNE_4A92L4cjSONN9cA/view?utm_content

=DAFBoqwEtSs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelin

Figura 4. Estructura del reportaje multimedia 

https://www.canva.com/design/DAFBoqwEtSs/hEzhNE_4A92L4cjSONN9cA/view?utm_content=DAFBoqwEtSs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFBoqwEtSs/hEzhNE_4A92L4cjSONN9cA/view?utm_content=DAFBoqwEtSs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFBoqwEtSs/hEzhNE_4A92L4cjSONN9cA/view?utm_content=DAFBoqwEtSs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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5. Conclusiones 

El presente Trabajo de Fin de Grado se inició con una serie de objetivos para ayudar a plantear 

el reportaje. El principal propósito del trabajo -estudiar la vulnerabilidad de los barrios 

vallisoletanos de Pajarillos, Delicias y Barrio España a través de historias de vida, fuentes 

académicas y datos- se cumplen con la composición final del reportaje. Lo mismo ocurre con los 

otros dos objetivos -observar la situación actual de estos barrios mediante el análisis de distintos 

factores que influyen en la vulnerabilidad. Concretamente, la renta, la vivienda, la educación, la 

inmigración y su demografía; y establecer una comparación con otros barrios de Valladolid, 

principalmente la zona Centro, para estudiar la desigualdad urbana- que se consiguen de forma 

simultánea al analizar los datos y testimonios sobre los distintos ámbitos de la vulnerabilidad.  

Las anteriores afirmaciones quedan desglosadas a través de las conclusiones que se extraen de 

las hipótesis planteadas al inicio de la investigación periodística.  

La primera hipótesis puede ser parcialmente confirmada: “Las diferencias que hay entre la zona 

Centro y los barrios vulnerables de la ciudad son considerables y no están siendo solucionadas 

desde el Ayuntamiento”. Solo mediante los datos de la renta ya se observa una diferencia de más 

de 84.000 euros entre la zona Centro y Rondilla-Barrio España junto a la concentración de rentas 

bajas en zonas de Delicias y Pajarillos (sobre todo Las Viudas y el 29 de Octubre). También se 

localizan los alquileres baratos en los barrios vulnerables, que aún así destinan más porcentaje 

de sus ingresos a la vivienda, o las tasas de abandono escolar que se aglutinan en la zona Este 

llegando al 49% frente al 16% que hay en la zona de Campo Grande (Centro, Campillo y Juan 

de Austria).  

Sin embargo, el papel del Ayuntamiento no queda definido. Existen una serie de proyectos en 

marcha para mejorar la situación de estas zonas, pero ni entre los vecinos ni entre los expertos 

(incluida la propia concejala de Acción Social) parece haber una opinión firme. En general, 

afirman que se están haciendo avances, aunque dejan claro que no parecen ser suficientes.  

La segunda hipótesis también queda corroborada: “La concentración de la vulnerabilidad o la 

pobreza en barrios periféricos y tradicionalmente obreros es una realidad en la ciudad de 

Valladolid, que se traduce en menores posibilidades para los residentes en ámbitos como la 

educación, la vivienda o la inmigración.”. Si bien ya estaba recogido en el Catálogo de Barrios 

Vulnerables de 2011 que identificaba como vulnerables a Barrio España, Pajarillos y Delicias, 

los datos analizados y las entrevistas a expertos respaldan esta afirmación. Además de lo 

mencionado en la hipótesis anterior, las zonas vulnerables presentan también los índices más 

altos de población migrante, a excepción de Barrio España.  

La tercera y última hipótesis, que predecía un aumento de la vulnerabilidad en estos barrios a 

raíz de la pandemia no puede ser completamente confirmada. Los datos indican que se mantiene 

viva una situación de desigualdad desde los últimos informes sobre vulnerabilidad. La revisión 

bibliográfica y los expertos consultados coinciden en que las situaciones de crisis afectan 

especialmente a la población de las zonas más frágiles. De hecho, el informe de FOESSA (2022) 

confirma que tanto la población en riesgo de exclusión como la que ya lo está han aumentado en 

Castilla y León. Y, aunque la predicción de García-Araque sea que van a crecer las zonas 

vulnerables cuando se publique el Catálogo de 2021, se trata tan solo de una estimación.  

El proceso de trabajo que ha llevado a estas conclusiones ha supuesto un aprendizaje muy amplio 

en varios temas más allá del periodismo. Cuenta con algunos puntos fuertes como la variedad de 

fuentes o las visualizaciones de datos interactivas que han intentado imitar al periodismo de 
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datos. Por supuesto, ha habido también limitaciones. Algunas, como la falta de datos actualizados 

por el retraso en la publicación del Catálogo de Barrio Vulnerables de 2021, se han conseguido 

solventar de forma satisfactoria. Otras, como los problemas en alguna grabación de audio o vídeo 

durante las entrevistas, se han intentado minimizar de la mejor manera posible.  

En cualquier caso, la principal conclusión que permiten extraer los testimonios de los residentes 

de Pajarillos, Delicias y Barrio España es que tratan de denunciar los aspectos negativos que 

afectan a los barrios, como la transmisión intergeneracional de la pobreza. Al mismo tiempo, 

intentan deshacerse del estigma negativo de peligrosidad e inseguridad que pesa sobre ellos. El 

reportaje multimedia responde al intento de recoger una visión equilibrada de esta realidad. Es 

un fenómeno que, aun así, convendría seguir analizando periodísticamente, ya sea para mostrar 

su evolución, servir de altavoz o denunciar su situación.   
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7. Anexos  

Anexo 1. Documentación de la solicitud de datos realizada via mail con diferentes 

fuentes documentales. 

1.1. Repuesta del responsable del Censo de Población y Vivienda  
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1.2. Respuesta del Ayuntamiento de Valladolid 

1.3. Respuesta del Instituto Universitario de Urbanística 
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Anexo 2. Infografías realizadas con Flourish 

 

 

 

  

Enlace a la versión interactiva: https://public.flourish.studio/visualisation/9893922/  

Enlace a la versión interactiva: https://public.flourish.studio/visualisation/9896324/  

https://public.flourish.studio/visualisation/9893922/
https://public.flourish.studio/visualisation/9896324/
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Enlace a la versión interactiva: https://public.flourish.studio/visualisation/9442050/  

https://public.flourish.studio/visualisation/9442050/
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Anexo 3. Infografías realizadas con Genially 

 

Enlace:  https://view.genial.ly/627d39a60a9a7a00198ea6ea/horizontal-

infographic-diagrams-exclusion-pobreza-y-vulnerabilidad  

Enlace a versión interactiva: https://view.genial.ly/628b91f826be500011da61a2/interactive-

content-piramides-poblacion  

https://view.genial.ly/627d39a60a9a7a00198ea6ea/horizontal-infographic-diagrams-exclusion-pobreza-y-vulnerabilidad
https://view.genial.ly/627d39a60a9a7a00198ea6ea/horizontal-infographic-diagrams-exclusion-pobreza-y-vulnerabilidad
https://view.genial.ly/628b91f826be500011da61a2/interactive-content-piramides-poblacion
https://view.genial.ly/628b91f826be500011da61a2/interactive-content-piramides-poblacion
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Anexo 4. Infografías realizadas con Datawrapper  

Enlace a la versión interactiva: https://datawrapper.dwcdn.net/3r0G5/7/  

Enlace a la versión interactiva: https://datawrapper.dwcdn.net/NhSjC/6/  

https://datawrapper.dwcdn.net/3r0G5/7/
https://datawrapper.dwcdn.net/NhSjC/6/
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Enlace a la versión interactiva: https://datawrapper.dwcdn.net/ac573/1/  

https://datawrapper.dwcdn.net/ac573/1/

