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Resumen: Como consecuencia de la crisis económica y financiera de 2008, ha surgido 

una nueva ola de migración española. Motivado por el descontento con la política e 

inspirado por el 15-M, nació el colectivo español Marea Granate con el objetivo de hacer 
visible su situación como migrantes. Este artículo aborda desde una perspectiva trans-

nacional la actividad del colectivo, dibuja el perfil de las personas implicadas y pretende 

averiguar el impacto que tienen el movimiento y sus iniciativas en la política española. 
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Summary: A new wave of Spanish migration followed the economic and financial crisis 

of 2008. Driven by the dissatisfaction with politics and inspired by the 15-M-movement, 

the Spanish collective Marea Granate emerged. It aims to increase the visibility of the 

situation faced by Spanish migrants. This article deals with the activity of the collective 

from a transnational perspective, creating a profile of the people involved and seeking to 
establish what impact the movement and its initiatives have had on Spanish politics. 
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“No nos vamos, nos echan”: la indignación del 15-M y la nueva 

migración española 

 

El 15-M marcó un cambio político en España, estableciendo una nueva 

conciencia política y rompiendo con el bipartidismo, lo que acabaría cul-

minando en la creación de nuevos partidos como Podemos. El movi-

miento llevó a la calle a miles de personas decepcionadas con el Gobier-

no y su gestión de la crisis económica y financiera de 2008. Exigían una 

democracia con más participación, transparencia e igualdad, y manifes-

taron abiertamente su desacuerdo con el sistema político existente (Mir 

Garcia / Prat Carvajal 2013). Al poco tiempo, ya no se hablaba solamente 

de la crisis económica, sino también de una “crisis de representación”. El 

sociólogo Ignacio Urquizu (2016) analizó estos cambios en la sociedad 

española y describe la desconexión entre la política y los ciudadanos, que 

significó un paso decisivo en la creación de un panorama político dis-

tinto, con una ciudadanía más reivindicativa. 

 La crisis económica y las políticas de austeridad han contribuido a 

que España haya pasado en pocos años de ser un país de inmigración a 

un país de emigración, pasando de un saldo migratorio positivo de apro-

ximadamente 310.000 personas en 2008 a un saldo migratorio negativo 

de casi 252.000 personas en 20131. La mayoría de los que se fueron eran 

personas procedentes de países latinoamericanos que habían llegado a 

España durante los años del auge de la construcción y que volvieron a 

sus países de origen. Con la persistencia de la recesión también empeza-

ron a emigrar cada vez más españoles huyendo del desempleo y de las 

condiciones laborales precarias (González-Ferrer / Moreno-Fuentes 

2017; Ortega-Rivera et al. 2016: 22 y ss.). 

 Por parte del Gobierno español se clasificó la emigración de pro-

fesionales cualificados como “impulso aventurero” (La Vanguardia 2012) 

o “movilidad exterior” (El País 2013), justificando que no se debía sola-

mente a la crisis, sino a la globalización y a la libre circulación de traba-

jadores dentro de la Unión Europea (La Vanguardia 2012). Este discurso 

provocó una fuerte reacción de las personas afectadas, que veían su 

situación más como la de un “exilio forzoso” (El Diario 2013) debido a la 

                                                      
1  Datos de INE y Eurostat, 2018. 
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falta de perspectivas laborales o, como lo describió un migrante español 

en Alemania: “Existía entonces la creencia en España de que había tres 

posibles salidas cuando uno concluía sus estudios universitarios: tierra, 

mar y aire” (Mazarro Asensio 2015: 101). 

 En 2011, Juventud Sin Futuro, uno de los colectivos organizadores de 

la movilización del 15-M, lanzó una campaña con el lema “No nos vamos, 

nos echan”, con la que querían hacer visible que la migración a partir de 

la crisis no era la búsqueda de nuevas aventuras de unos casos sueltos, 

sino el destino de un gran número de personas, en su mayoría jóvenes 

sin perspectivas laborales en España que se veían obligados a emigrar 

(Muñoz 2013). Además de crear un mapa interactivo en internet para 

dar visibilidad a las historias de migración de los individuos, convocaron 

una manifestación internacional el 7 de abril de 2013 en más de 20 

ciudades del mundo a la que asistieron centenares de jóvenes españoles 

que culpabilizaban de su situación a los políticos (La Vanguardia 2013). 

 El día del segundo aniversario del 15-M, la asamblea del 15-M en 

Londres acampó delante de la embajada española. Allí, inspirados por la 

campaña de Juventud Sin Futuro y en línea con otras mareas ciudadanas 

en España, crearon la Marea Granate de los migrantes españoles2. 

Eligieron el color granate de los pasaportes como su símbolo e hicieron 

un llamamiento a través de las redes sociales para que se unieran otros 

migrantes españoles de todo el mundo (Bonete 2013). En poco tiempo, 

vieron subir el número de seguidores en las redes sociales y redactaron 

su manifiesto, en el que se autodefinían como un “movimiento transna-

cional, apartidista y feminista formado por emigrantes del Estado espa-

ñol y simpatizantes, cuyo objetivo es luchar contra las causas y quienes 

han provocado la crisis económica y social que nos obliga a emigrar” 

(Marea Granate 2015a). 

 

 

 

 

 

                                                      
2  Otras mareas son, por ejemplo, la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, la 

Marea Verde en defensa de la educación pública, etc. 
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Marea Granate como tema de investigación 

 

El colectivo Marea Granate ha despertado el interés de varias disciplinas, 

como la sociología o las ciencias de la comunicación, y se han planteado 

diversos aspectos como objetos de investigación. Cogo y Olivera Cajiga 

(2017) analizan las narrativas digitales del colectivo, con las que 

desmontan los discursos del Gobierno español en cuanto a la migración 

actual, y llegan a la conclusión de que Marea Granate da visibilidad a la 

precariedad de la emigración española. Un tema que, en su opinión, no 

se aborda suficientemente en los discursos del Gobierno y que evidencia 

las consecuencias de la adopción de las políticas de austeridad como res-

puesta a la crisis. Los mismos autores ponen también de relieve el debate 

sobre el retorno de migrantes españoles a España y muestran cómo las 

narrativas de Marea Granate ponen en contexto las proclamas de éxito 

de los planes de retorno, así como cuestionan la veracidad de los datos 

proclamados, analizando los datos expuestos y narrando las experiencias 

de los migrantes. 

 Otro tema de interés es la actividad y las prácticas mediáticas de 

Marea Granate en los medios de comunicación y cómo el migrante es-

pañol se convierte en sujeto político de un activismo transnacional. La 

investigadora Martínez Martínez constata que el colectivo ha creado 

“espacios propios de participación e independencia política, reclamando 

el derecho a la participación en las políticas de movilidad que afectan al 

colectivo” (2017: 48). No obstante, también se pone en duda si se trata 

verdaderamente de un movimiento transnacional o si no es, más bien, 

solamente un movimiento nacional español en el extranjero, dado que 

“está focalizado en el estado español y no tanto a nivel supranacional” 

(Ballesté Isern 2017: 57). Como ya se ha señalado, siendo Marea Granate 

un fenómeno reciente con muchas facetas, engloba temáticas como las 

consecuencias de la crisis económica en España, la subsecuente emigra-

ción por la falta de perspectivas laborales, la ramificación del movimien-

to 15-M y la apropiación de los medios sociales por parte de activistas, 

así como la temática del transnacionalismo como una perspectiva para la 

investigación de procesos migratorios y de las actividades de migrantes. 

 El presente estudio tiene como objetivo corroborar la hipótesis de que 

Marea Granate no solo es un movimiento social transnacional que ha 
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exportado la filosofía del 15-M al extranjero, sino que también es una red 

de solidaridad que proporciona ayudas valiosas y asesoramiento a mi-

grantes españoles, contribuyendo a la integración de estos en los países 

de destino. Para constatar esta afirmación, se pretende relacionar la 

perspectiva transnacional con la formación de movimientos sociales a 

partir de la crisis económica de 2008, para después tratar el caso de Ma-

rea Granate en un estudio empírico. En este se pretende dar respuesta a 

las siguientes preguntas: ¿cómo se organiza el colectivo?, ¿cuáles son las 

iniciativas para expresar sus demandas?, ¿que repercusión mediática y 

política tienen?, ¿quién forma parte del colectivo? Para contestar estas 

preguntas y verificar la hipótesis, se ha desarrollado un esquema de 

investigación en tres pasos: 

 1) Para poder esbozar la organización del colectivo, se envió un cues-

tionario a los coordinadores3 en mayo de 2018. Este incluyó preguntas 

sobre la estructura del colectivo, la coordinación interna y la cooperación 

con otros colectivos. Además, se aprovechó para preguntar por los temas 

y actividades con más repercusión pública, la comunicación al exterior, 

la repercusión de sus actividades en entidades políticas y los desafíos de 

la migración con respecto a la integración. 

 2) Con el fin de plasmar las iniciativas y objetivos de Marea Granate, 

se analizó un conjunto de textos y material audiovisual disponibles en los 

medios sociales y canales de comunicación. Este engloba artículos de la 

página web, posts en Facebook, Twitter y Telegram, actas de las asam-

bleas online, así como vídeos en su canal de YouTube. Además, se indagó 

en la repercusión mediática y política, considerando artículos periodís-

ticos y científicos que hacían referencia a las iniciativas del colectivo. Los 

periódicos principales a los que se recurrió fueron El País, La Vanguar-

dia, La Voz de Galicia, Diagonal, El Mundo y El Diario. 

 3) Por último, y para averiguar qué personas constituyen Marea Gra-

nate, se ideó una encuesta online dirigida a los integrantes4, que fue col-

gada en los medios sociales por los mismos coordinadores. A fecha de 22 

de mayo de 2018, los canales en los que se compartió la encuesta tenían 

                                                      
3  Con “coordinadores” se refiere a personas voluntarias que asumen la organización de 

Marea Granate. 
4  Con “integrantes” se refiere a los seguidores o simpatizantes de Marea Granate en los 

medios sociales. 
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el siguiente número de seguidores: 113 suscriptores en Telegram, 26.194 

seguidores en la página principal de Facebook, 4.042 miembros en el 

grupo general de Facebook y 13.041 seguidores en la cuenta general de 

Twitter. La encuesta también fue retwitteada por la cuenta de Marea 

Granate en Viena, con 1.107 seguidores. Aparte de recopilar datos socio-

demográficos, se preguntó por la situación y experiencia migratoria, la 

actividad política y la participación en las iniciativas de Marea Granate, 

con el objetivo de crear un perfil de las personas implicadas. Hasta junio 

de 2018 habían participado 198 personas en la encuesta. 

 

 

La perspectiva transnacional en la investigación migratoria 

 

Desde que en los años 90 el término transnacionalismo se ha ido esta-

bleciendo en los estudios migratorios, ha aumentado cada vez más el 

número de artículos científicos que toman este concepto como marco de 

investigación (Yalaz / Zapata-Barrero 2018: 23). Las pioneras del trans-

national turn, Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc (2000), estable-

cieron entonces con la acuñación de este término una perspectiva alter-

nativa a la de considerar los procesos migratorios como un desplaza-

miento definitivo de un país a otro, con la consecuente y paulatina 

asimilación de los migrantes a la sociedad de acogida. 

 Anteriormente, los conceptos de asimilación o aculturación acuñados 

por sociólogos como Hartmut Esser (1980) clasificaban el éxito de la 

integración de los migrantes según su voluntad de renunciar a su cultura 

de origen y adaptarse al país de destino. Estos conceptos, sin embargo, 

no tomaban en cuenta que los Estados nacionales no son contenedores 

cerrados con una cultura universal propia y común a todos sus habitan-

tes, ni tampoco se considera que la mayoría de los migrantes no corta las 

relaciones y lazos con el país de origen, fomentando así un constante 

intercambio entre los países en ámbitos económicos, culturales, políticos 

y sociales. 

 Con la aceleración del proceso de la globalización mediante los me-

dios de comunicación y transporte cada vez más baratos y rápidos, había 

llegado la hora de buscar nuevas formas de explicar los procesos 

migratorios que considerasen las realidades de vidas que tienen lugar 
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entre varios países. Una de las primeras definiciones del concepto trans-

nacionalismo fue la siguiente: 

 
We define ‘transnationalism’ as the processes by which immigrants 
forge and sustain multi-stranded social relations that link together 
their societies of origin and settlement. We call these processes trans-
nationalism to emphasize that many immigrants today build social 
fields that cross geographic, cultural, and political borders (Basch et 
al. 2000: 7). 

 

A partir de esta nueva visión, los migrantes mismos se convierten en 

actores que llevan a cabo actividades transnacionales, en contraposición 

con una perspectiva internacional que pone el foco en la actividad de y 

las relaciones entre los Estados nacionales (Portes 1996). El sociólogo 

alemán Thomas Faist propone investigar las prácticas transnacionales, 

en lugar de considerar solamente un grupo de migrantes y su actividad 

en el país de destino. Señala, además, que con el concepto de “espacios 

sociales transnacionales” se pueden observar y describir fenómenos 

como las redes de migrantes y empresas, diásporas y la integración de 

migrantes, así como movimientos sociales y grupos reivindicativos trans-

fronterizos (2014: 22). Según Faist, estos espacios sociales transnacio-

nales son procesos sociales dinámicos, pero con enlaces estables que se 

extienden más allá de las fronteras de al menos dos Estados nacionales. 

Las estructuras establecidas por estas redes sociales y organizaciones 

involucran transacciones que cruzan diferentes tipos de fronteras (24). 

 En este contexto, se cuestiona también la relación entre la integración 

y el compromiso transfronterizo. Varios investigadores defienden ya des-

de hace años la teoría de que las organizaciones de migrantes ayudan a 

incorporar políticamente a estos en la sociedad de destino (Rex / Joly 

1987). Estudios más recientes refuerzan este argumento y constatan que 

hay un vínculo relevante entre los lazos transnacionales y la integración. 

Es decir, que las actividades políticas transnacionales de migrantes enfo-

cadas al país de origen favorecen a su vez su involucramiento en proce-

sos políticos en el mismo país de destino (Morales / Jorba 2010). Un 

estudio de Kissau y Hunger (2010) confirma esta tesis a partir de la 

investigación de la actividad política de migrantes de la Unión Soviética, 
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Turquía y territorios kurdos en Alemania. Constatan que la integración y 

la actividad en procesos políticos del país de origen se refuerzan mutua-

mente. 

 Cuando se estudian actividades transnacionales, es cada vez más im-

portante considerar también las redes sociales en internet. Estas se han 

vuelto una herramienta esencial en la organización y formación de colec-

tivos de migrantes, abriendo un campo de investigación amplio desde 

donde observar y analizar la actividad transnacional de los colectivos 

estudiados. Sara Marino utiliza el concepto de digital togetherness para 

explicar cómo la formación de una identidad común y la visibilidad 

pública de actividades de grupos que así se identifican incrementan la 

involucración de migrantes en espacios sociales (2015: 2). Además, 

defiende la hipótesis de que “one of the most important drivers to the 

formation of a sense of transnational identity is participation” (3). En su 

artículo, investiga migrantes italianos que, según ella, están físicamente 

en otro país, pero mantienen vínculos emocionales con el país de origen. 

Por eso crean comunidades en internet para poder compartir sus “expec-

tations, concerns, difficulties, practical, and social needs. […] Transna-

tional social spaces are thus characterized by a high degree of intimacy, 

emotional depth, and social cohesion, which can then develop into 

offline encounters and – as many respondents confirmed – into long-

term friendships” (5). 

 

 

Movimientos sociales en internet 

 

Este concepto de solidaridad dentro de los colectivos de migrantes se 

puede aplicar también a los movimientos sociales, que, según Della Porta 

y Diani, son redes informales que se basan en “shared beliefs and solida-

rity, which mobilize about conflictual issues, through the frequent use of 

various forms of protest” (1999: 16). En otras definiciones aparece, ade-

más, el término de la identidad colectiva como elemento constitutivo: 

 
Eine soziale Bewegung ist ein auf gewisse Dauer gestelltes und durch 
kollektive Identität abgestütztes Handlungssystem mobilisierter Netz-
werke von Gruppen und Organisationen, welche sozialen Wandel mit-
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tels öffentlicher Proteste herbeiführen, verhindern oder rückgängig 
machen wollen (Rucht 1994: 338-339). 

 

La construcción de una identidad común es entonces un factor esencial 

para la acción colectiva: “It enables actors engaged in conflict to see 

themselves as people linked by interests, values, common histories – or 

else as divided by these same factors” (Della Porta / Diani 2006: 113). 

Además, es la identificación con el movimiento social lo que promueve la 

solidaridad con otros simpatizantes con quienes, sin embargo, el con-

tacto no necesariamente tiene que ser personal, dado que el sentido de 

pertenencia se construye a través de objetivos y valores comunes (95). 

Anderson (2006) describe este aspecto en la construcción de identidades 

nacionales, a las que él llama “Comunidades imaginadas”, comparándolo 

incluso con el hecho de que los ciudadanos de una nación no se conocen 

todos personalmente entre ellos, pero basan la identidad nacional en 

características comunes que muchas veces solo existen en una imagi-

nación construida. 

 Al igual que la creación de una identidad nacional, el sentimiento de 

pertenencia a un movimiento social se gesta a través de valores y dis-

cursos compartidos: “A transnational advocacy network includes those 

actors working internationally on an issue, who are bound together by 

shared values, a common discourse, and dense exchanges of information 

and services” (Keck / Sikkink 1999: 89). Los autores de esta definición 

llaman transnational advocacy networks a las redes de activistas, que 

comparten características con los movimientos sociales, pero son menos 

espontáneas y más institucionalizadas. Subrayan la importancia que 

tienen estas en la política global, dado que se pueden entender como 

espacios políticos donde los actores negocian formal o informalmente 

sobre aspectos sociales, culturales y políticos. Aunque no siempre tienen 

éxito con sus actividades, desempeñan un papel importante en los deba-

tes políticos a nivel regional e internacional. Además, hacen comprensi-

bles problemáticas complejas, motivan iniciativas colectivas y promue-

ven la implementación de derechos fundamentales y cambios políticos 

presionando a los actores públicos (90). 

 La relevancia de los ciudadanos organizados en redes de activistas en 

cuanto a las relaciones internacionales también se pretende aplicar a las 
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nuevas formas de movimientos sociales en internet. Uno de los primeros 

sociólogos que ha estudiado extensamente este fenómeno es Manuel 

Castells. En su libro Networks of outrage and hope (2015) plasma la for-

mación, la dinámica y la perspectiva de un cambio social a través de 

acontecimientos como la Primavera Árabe, Occupy Wallstreet o el 15-M 

en España. Hace hincapié en las emociones determinantes que fomentan 

la movilización, así como la relación entre la ocupación del espacio ur-

bano y la organización en las redes sociales. Entre algunas de las caracte-

rísticas que, según Castells, comparten los movimientos en internet de 

los últimos años cabe mencionar que las redes permiten organizarse 

espontáneamente a través de una chispa de indignación y hacer los 

mensajes virales. Así, consiguen la transición de la indignación a la espe-

ranza a través de la deliberación en un espacio autónomo que carece de 

líderes, lo que da lugar a la cooperación y a la solidaridad. Otros aspectos 

que destaca de estos movimientos sociales son el objetivo de cambiar los 

valores de la sociedad y que están muy politizados (249-256). Según 

Castells, las redes sociales ocupan una parte esencial de la vida de 

muchas personas, pero a su vez insiste en que no se debería subestimar 

la importancia de la interacción en el mundo real: 

 
De forma que, mediante la articulación entre innovación tecnológica, 
difusión de la telecomunicación digital y afirmación global de la cultu-
ra de libertad, amplios sectores de los ciudadanos, sobre todo en las 
generaciones jóvenes, han construido su sistema propio de autocomu-
nicación en el que viven, trabajan, debaten, sueñan, se enamoran, se 
enfadan y cuando hace falta se movilizan. Sin por ello dejar el mundo 
de la interacción física directa. La sociabilidad on line y off line se 
complementan y se refuerzan mutuamente, según demuestra la inves-
tigación sociológica en la materia (Castells 2014: 9). 

 

Paolo Gerbaudo relativiza la espontaneidad y horizontalidad de los mo-

vimientos sociales en internet, constatando que sí hay líderes, pero en 

lugar de su autoridad utilizan las emociones de sus miembros para diri-

gir las actividades en una cierta dirección. También analiza la relación 

entre el espacio virtual y el espacio físico, reforzando la conclusión de 

Castells según la cual los medios sociales no substituyen las iniciativas en 

las calles, sino que solo proporcionan nuevas herramientas para organi-
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zarse, y que son las manifestaciones o acampadas del 15-M las que emo-

cionan a las personas. No obstante, subraya que la función más im-

portante de los medios sociales es la de construir vínculos emocionales y 

una identidad común entre integrantes dispersados (2012: 158 ss.). 

Tomando en consideración el hecho de que los medios sociales servían 

primariamente para la organización, mientras que el debate y la 

deliberación tenían lugar en los encuentros presenciales, los movi-

mientos de indignados actuales no se diferencian mucho de movimientos 

sociales antiguos y también dependen de la atención mediática de los 

medios tradicionales (Kneuer et al. 2015: 186). 

 El movimiento social Marea Granate analizado en este trabajo ha 

surgido a raíz de la migración desencadenada por la crisis de 2008 y está 

influenciado por el 15-M. Sus actividades, sin embargo, no se limitan al 

territorio español, sino que pretenden abarcar reivindicaciones de mi-

grantes españoles en todo el mundo. 

 

 

Marea Granate: organización y estructura de un movimiento 

social transnacional 

 

Desde que se creó Marea Granate en 2013, el colectivo ha expandido su 

red a través de los medios sociales en internet, aprovechando la infra-

estructura digital del 15-M para organizarse y desarrollar prácticas 

mediáticas propias según sus necesidades, convirtiéndose de esta mane-

ra en “productores de su propio mensaje” (Martínez Martínez 2017: 48). 

En su creación, los diferentes grupos constituyentes de activistas en el 

extranjero, que habían nacido con el 15-M, cambiaron su nombre a “Ma-

rea Granate” con la intención de incluir a todo tipo de migrante, también 

a personas que no se identificaban con las ideas del 15-M. En algunas 

ciudades, como Berlín y Londres, se ha mantenido, sin embargo, el 15-M 

en el nombre (Ballesté Isern 2017: 54). 

 El colectivo está presente con una entrada en la enciclopedia del 15-

M, tiene su propia página web, así como páginas y grupos en Facebook y 

cuentas en Twitter. La comunicación interna se lleva a cabo a través de 

grupos cerrados en Whatsapp y Telegram, listas de correo electrónico, 

documentos colaborativos y programas de videoconferencia como 
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Mumble, a través del cual se realizan periódicamente asambleas virtua-

les globales. En mayo de 2017 se celebró el primer encuentro interna-

cional en Berlín. Aparte de la posibilidad de conocer a otros integrantes 

en persona, se organizaron talleres sobre redes sociales y otras herra-

mientas de comunicación. El encuentro se transmitió además en vivo por 

internet para que pudieran participar personas que no habían podido 

asistir. 

 Marea Granate se organiza a través de nodos o asambleas locales en 

varios países, la mayoría de ellos en Europa y Latinoamérica. El mayor 

número de likes y seguidores en las redes sociales se observa en los no-

dos de París, Berlín y Londres, lo que coincide con los principales países 

de destino en Europa de esta nueva migración española (Betrisey et al. 

2017: 4). Cada nodo tiene su propia presencia en las redes sociales y 

puede actuar independientemente, organizando eventos y participando 

en iniciativas o manifestaciones locales, pero al mismo tiempo represen-

ta a Marea Granate y a sus principios. 

 Aparte de las visiones y objetivos globales, los nodos se incorporan a 

las estructuras locales y fomentan el intercambio cultural y político. Por 

nombrar solo algunos ejemplos, el colectivo en Berlín ha organizado 

talleres, charlas sobre decrecimiento, presentaciones de libros e iniciati-

vas en contra del racismo5. El de Múnich ha colaborado con el Instituto 

Cervantes y el departamento cultural de la ciudad en un evento acerca de 

la película documental Astral, de Jordi Évole, que hace visible la situa-

ción de los refugiados que atraviesan el Mediterráneo (Instituto Cervan-

tes Múnich 2017: 18). Y el de Düsseldorf ha ayudado a hacer posibles 

seminarios sobre la legislación y el derecho laboral en Alemania en 

colaboración con un sindicato laboral (Direkte Aktion 2015). Aparte de 

los nodos hay también grupos de trabajo transversales con tareas concre-

tas asignadas y personas de diferentes nodos implicadas. Algunos son de 

carácter logístico y organizativo, como los grupos de trabajo “informá-

tica”, “prensa” y “coordinación”; otros tratan tareas específicas, como el 

de “voto” o el de “feminismo”, que son los grupos con mayor actividad. 

 En algunas ciudades surgieron paralelamente las “Oficinas Precarias” 

que forman parte de Marea Granate, pero son iniciativas autónomas. 

                                                      
5  Información disponible en http://15mberlin.com. 
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Gracias al trabajo voluntario de abogados y otros activistas, pueden ofre-

cer ayudas y asesoramiento a migrantes españoles en el ámbito del dere-

cho laboral, sanidad, impuestos y otros trámites burocráticos, así como 

soporte y consulta psicológica a personas que se ven abrumadas por la 

experiencia migratoria (Negrete 2016). 

 Además del activismo político, el apoyo mutuo es una de las ideas 

principales de Marea Granate y se basa en la autoorganización. Este con-

cepto de solidaridad entre personas desconocidas, pero con experiencias 

parecidas, puede ser una respuesta natural al incremento de la des-

confianza en las instituciones públicas en España, trayendo consigo un 

índice de movilización no convencional, por encima de la media europea 

(Castedo 2014). En esta línea han surgido estructuras ciudadanas de 

españoles, tanto en España como en el extranjero, que intentan llenar los 

huecos que han ido dejando las administraciones públicas. Un comen-

tario de la encuesta realizada a los integrantes subraya esta visión: “En la 

MG me han ayudado más con temas administrativos que en la emba-

jada” (Integrante de Marea Granate en Alemania 2018). 

 La precariedad laboral, que ha crecido con la crisis, muchas veces no 

se desvanece al cruzar la frontera, y muchos migrantes tienen que acep-

tar trabajos igual de precarios que en España, con el añadido de hallarse 

en situación de vulnerabilidad debido al desconocimiento acerca de la 

legislación del país de llegada. Por este motivo, ha surgido en Alemania 

un grupo sindicalista que defiende los derechos laborales de los espa-

ñoles en el país. Autodenominado “Grupo de Acción Sindical (GAS)”, 

trabaja junto con sindicatos laborales alemanes y se ha convertido en un 

portavoz que destapa y denuncia casos de explotación laboral. Regular-

mente organiza reuniones para personas “que se encuentran en conflic-

tos laborales abiertos, para intercambiar experiencias y solidaridad” 

(Oficina Precaria Berlín 2018). 

 

 

Iniciativas destacadas y su repercusión: el “Voto Rogado” y 

“Cifras INExactas” 

 

En un principio, las iniciativas organizadas por el colectivo abordaban 

problemáticas relacionadas con la migración, como son la pérdida de la 
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cobertura sanitaria en España y poder votar desde el extranjero. Con el 

tiempo, se han ido extendiendo a temáticas más globales, como los refu-

giados, el feminismo y la justicia social en general. Según qué temas, 

Marea Granate trabaja junto con otros colectivos, como “Yo Sí Sanidad 

Universal”, para luchar por un sistema sanitario universal y gratuito, o 

“No Somos Delito”, en contra de la “Ley Mordaza”. 

 En este estudio se analizarán detalladamente dos iniciativas del colec-

tivo. Por un lado, el “Voto Rogado”, dado que es el tema que más aten-

ción y repercusión social ha generado: “De hecho, alguna gente piensa 

que la MG es un colectivo dedicado únicamente a eso, la lucha contra el 

voto rogado y para que mejore el sistema de voto desde el exterior” (Gru-

po de trabajo coordinación 2018). Por otro lado, el tema de los datos 

estadísticos, con la campaña denominada “Cifras INExactas”, que consti-

tuye una parte importante del contradiscurso que ha creado el colectivo 

para oponerse a la infravaloración de las consecuencias de la crisis por 

parte del Gobierno español. 

 El asunto del voto rogado surgió a raíz de la reforma de la Ley Orgáni-

ca del Régimen Electoral General (LOREG) en 2011, a partir de la cual se 

ha complicado el proceso de emisión de voto para los españoles residen-

tes en el extranjero. Las papeletas ya no se envían automáticamente a las 

personas inscritas en los consulados como antes, sino que según el ‘artí-

culo 75 de la LOREG’ estos tienen que solicitar (rogar) el voto (Boletín 

Oficial del Estado 2011). Este tema ha provocado mucha polémica, dado 

que, además de representar un incremento de trámites burocráticos, 

también se han acortado los plazos para solicitar los papeles y hacer lle-

gar el voto. Por si fuera poco, las instituciones públicas apenas han pro-

porcionado información sobre el procedimiento (Marea Granate 2014c). 

 Las consecuencias de la reforma se observaron claramente en las elec-

ciones generales de 2011, cuando, habiendo aumentado el número de 

españoles inscritos en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes 

(CERA), la participación cayó del 31,74% de las anteriores elecciones al 

4,95% (Antón Merino 2015: 60). Debido a la brusca bajada de la 

participación de los casi dos millones de españoles en el exterior con 

derecho a voto, llegó a intervenir el Parlamento Europeo expresando su 

preocupación por la reforma (Mateo 2016). 
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 A raíz de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, Marea Grana-

te empezó a investigar sobre el voto exterior y descubrió que había muy 

poca transparencia e información sobre el tema. Por ese motivo, recopiló 

y proporcionó información a través de su página web y los canales de 

comunicación sobre la problemática de rogar el voto, cómo inscribirse en 

el Censo Electoral y los plazos y procedimientos a seguir (Marea Granate 

2014a). Además, ayudó a organizar “viajes electorales” para que así los 

votantes pudieran compartir los gastos de viaje a los consulados y em-

bajadas, sobre todo aquellos que vivían lejos de estos (Marea Granate 

2014b). 

 No obstante, en las elecciones al Parlamento Europeo la participación 

también bajó con respecto a los anteriores comicios, del 14,07% al 2,03% 

(Antón Merino 2015: 61). Para conocer las causas por las que los migran-

tes no votaron, llevaron a cabo una encuesta a la que respondieron 267 

personas. Entre las distintas problemáticas expresadas por los encuesta-

dos destaca que, en más de la mitad de los casos (un 51,6%), las papele-

tas no llegaron a tiempo. Otros problemas relevantes fueron que no se 

pudieron inscribir a tiempo o no podían desplazarse al consulado (Marea 

Granate 2017b: 16). 

 De cara a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, el 

colectivo convocó una manifestación global bajo el lema “Sin voz, ni 

voto”, con la que pretendía dar visibilidad a la problemática de rogar el 

voto (Marea Granate 2015b). Además, lanzaron la campaña “Rescata Mi 

Voto” un mes antes de las elecciones. Con esta iniciativa se intentó poner 

en contacto a través de una plataforma en internet a abstencionistas en 

España que podían votar, pero no querían, con migrantes españoles que 

querían votar, pero no podían (Marea Granate 2015c). Hasta unos días 

antes de las elecciones se donaron más de 3.162 votos a los migrantes 

que participaron (García Martínez 2015). No obstante, la participación 

del voto exterior en estas elecciones generales volvió a ser baja (4,74%) y 

con problemáticas similares a las de las elecciones al Parlamento Euro-

peo, como reveló una encuesta de Marea Granate con 2.119 participantes 

(Marea Granate 2017b: 16). 

 Cuando estas elecciones generales se repitieron en junio de 2016, la 

participación del voto exterior aumentó ligeramente, pero continuó sien-

do baja, de un 6,3% (3). Con los 1,9 millones de personas registradas en 
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el extranjero en 2016, una mayor participación de los españoles en el ex-

tranjero hubiera podido influir significativamente en los resultados elec-

torales. Siendo Podemos la primera fuerza votada en el exterior, el voto 

de los migrantes representa para los partidos tradicionales más bien un 

peligro que una oportunidad, de ahí se entiende que la posibilidad de 

volver a modificar la ley electoral no haya sido prioritaria para el Gobier-

no (Núñez et al. 2017). 

 Marea Granate escribió cartas a los miembros del Congreso de los 

Diputados con demandas como la derogación del ruego del voto, el envío 

de la documentación con más antelación, la ampliación del plazo para 

emitir el voto, etc. (Marea Granate 2016). El colectivo no dejó de insistir 

en que la reforma de la ley electoral se debería llevar a cabo en coopera-

ción con la ciudadanía, para asegurar así una mayor transparencia y 

facilidad en cuanto a los trámites para efectuar el voto. En diciembre de 

2017, los esfuerzos de Marea Granate fueron recompensados y el 

colectivo fue invitado al Congreso de los Diputados para presentar allí un 

informe con sus propuestas (Marea Granate 2017a). 

 Después de la moción de censura en 2018, Pedro Sánchez anunció en 

el Senado su voluntad de modificar la ley electoral para mejorar los dere-

chos de los españoles en el extranjero: el Ejecutivo “va a plantear la mo-

dificación de la Ley electoral para el voto rogado y, en consecuencia, 

también intentará mejorar los derechos electorales de este importante 

colectivo” (España Exterior 2018). La persistencia y la labor por parte de 

Marea Granate, así como la presión ejercida desde el exterior, han 

influido en la voluntad del Gobierno del PSOE de eliminar el voto roga-

do, dando lugar al inicio de un proceso de elaboración de una reforma de 

la ley electoral (Romero / Gil 2018). 

 El colectivo sostiene, sin embargo, que eliminar meramente el voto 

rogado es solo un cambio estético que ignora gran parte del problema. 

Aparte del hecho de que los migrantes tienen que solicitar activamente el 

derecho a votar, hay otras trabas en el proceso electoral que la reforma 

no tiene en cuenta. Estas incluyen: “los obstáculos para la inscripción 

consular, las fallas del sistema postal, la imposibilidad de comprobar si 

el voto ha llegado y la falta de medios” (Marea Granate 2018c). Las con-

secuencias de los cambios anunciados, así como su correspondiente im-
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pacto en la participación de los españoles residentes en el extranjero en 

las elecciones siguientes, se evidenciarán a su aplicación.  

 Con respecto a la otra iniciativa analizada, Marea Granate se impuso 

la tarea de contrastar los datos de la migración de España con los de los 

diferentes países de destino para contraponerlos al discurso de la recu-

peración de la crisis y del “retorno feliz” del Gobierno, que se basa en da-

tos del Instituto Nacional de Estadística (INE), substancialmente inferio-

res a los datos de migración de los institutos de estadística de los países 

de destino. En Alemania, por ejemplo, en 2017 se han registrado 14.450 

nuevas inscripciones de españoles, más del doble de las registradas por 

el INE (6.665). En Irlanda, por su lado, se registraron incluso ocho veces 

más (Marea Granate 2018b). 

 Esto se debe, entre otras cosas, a que muchos españoles no se inscri-

ben en los consulados, con lo que no figuran en el Padrón de Españoles 

Residentes en el Extranjero (PERE), pero en cambio sí se empadronan 

en las ciudades a las que emigran. Algunos estudios estiman que el por-

centaje de los españoles recientemente emigrados a países de la Unión 

Europea que se registran en los consulados gira en torno al 34% (Gonzá-

lez Enríquez / Martínez Romera 2017: 127). Según una encuesta de Ma-

rea Granate, la mayoría no se inscribe en los consulados porque no quie-

re perder derechos, como el de acceso a la sanidad pública española. La 

principal motivación para inscribirse, en cambio, es la de poder votar 

(Marea Granate 2018a). 

 En un principio, el Gobierno de Rajoy ignoró el flujo migratorio ini-

ciado por la crisis. En 2017, la entonces ministra de Empleo, Fátima 

Báñez, reconoció que habían emigrado muchos españoles por la crisis, 

pero que gracias a las oportunidades que habían creado las políticas de 

Rajoy ya habían vuelto a España 190.000 españoles entre 2011 y 2015 

(EFE 2017). Marea Granate publicó un comunicado en el que desmonta 

este discurso de éxito subrayando que el Gobierno no mencionó que en 

el mismo período también habían emigrado 360.000 españoles, lo que 

dejaba un saldo migratorio negativo de 169.000 personas. Además, 

criticaron que el Gobierno solamente se basara en los datos del INE sin 

contrastarlos con los de otros países y, de esta manera, subestimara la 

magnitud de la migración (Marea Granate 2017c). 
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 El Gobierno de Sánchez ha comunicado que quiere centrar su aten-

ción en el colectivo de jóvenes bien formados que tuvieron que emigrar 

por la crisis. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 

Magdalena Valerio, constata su voluntad de “abrir un ‘foro de reflexión 

conjunta’ con partidos políticos, administraciones territoriales y asocia-

ciones de jóvenes para poner en marcha un plan de retorno que ‘tome 

medidas’ para frenar la emigración y prime la vuelta del talento” (EFE-

Público 2018). Con esa intención, el ministerio quiere iniciar estudios 

sobre la situación actual de los migrantes y los motivos que los llevaron a 

emigrar para poder propiciar así condiciones que favorezcan su retorno. 

 La pregunta que surge en este contexto es si resultará fácil convencer 

a los que han emigrado para que vuelvan, dado que diez años después 

del estallido de la crisis todavía casi la mitad de los jóvenes que viven en 

España están dispuestos a emigrar (Ríos 2018). Además, hasta ahora 

han fracasado algunos intentos de iniciar programas de retorno, como 

por ejemplo el plan de retorno científico en Asturias para atraer a jóve-

nes investigadores emigrados, que no recibió ninguna solicitud (Iglesias 

2016). 

 

 

Perfil de los integrantes 

 

Después de haber indagado en algunas demandas e iniciativas de Marea 

Granate, cabe preguntarse quién forma parte del colectivo. ¿Se trata, 

como dijo el Gobierno, de ‘jóvenes aventureros’? ¿Cuál es su experiencia 

migratoria? ¿Cómo se caracteriza su perfil político? A continuación, se 

exponen los resultados de la encuesta a los integrantes de este colectivo. 

De los 198 encuestados, un 64% son mujeres y un 34% hombres6, casi 

todos nacidos en España. La mayoría tiene o ha tenido su residencia 

habitual en la Comunidad de Madrid, seguida por Andalucía y Valencia 

(véase gráfico 1). 

 

 

 

                                                      
6  El 2% restante no quiso responder esta pregunta. 
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Gráfico 1: Comunidad Autónoma de procedencia 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta, 2018. 

 

Los tres principales países de destino son Reino Unido, Francia y Ale-

mania (véase gráfico 2). Estos datos corroboran a su vez las estimacio-

nes de otras investigaciones sobre la migración española (Domingo / 

Blanes 2016: 166). Sin embargo, también hay integrantes en España, ya 

sea porque han vuelto después de vivir en otro país o porque, sin haber 

emigrado, se han involucrado en la causa. 

 

Gráfico 2: País de residencia 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta, 2018. 

 

47

31
23

19 16 14 11 8 6 5 5 4 3 3 1 1 1 0 0
0

10

20

30

40

50

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

er
so

n
a

s
¿En que Comunidad Autónoma española tienes/has 

tenido tu residencia habitual? 

33 31 30

19

9 9 8 7 5 5

42

0

10

20

30

40

50

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

er
so

n
a

s

¿En qué país resides actualmente? 



Katharina Schryro 

156 

Marea Granate critica que el Gobierno español esté “borrando del dis-

curso a toda persona que no pertenezca a la categoría de ‘jóvenes triunfa-

dores sobradamente cualificados’” y que obvie que “están emigrando 

personas de todas las edades e incluso familias enteras” (Marea Granate 

2017c). Según un análisis sobre la emigración de los jóvenes españoles 

del Instituto de la Juventud (INJUVE) publicado en 2014, el atributo 

“joven” se adscribe a una persona entre 18 y 29 años (Cuenca García et 

al. 2014: 9). Según se expone en este mismo análisis, las personas en esta 

franja de edad son el grupo de emigrantes que más atención y preocu-

pación ha causado. La encuesta realizada en el presente artículo revela 

que este grupo solo representa aproximadamente un tercio de los en-

cuestados (casi un 36% de las personas son menores de 30 años). El 64% 

restante, sin embargo, tiene más de 30 años, lo que refleja que el proble-

ma de la migración también ha afectado a personas que no son consi-

deradas jóvenes (véase gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Estructura de edades y nivel de estudios 
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Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta, 2018. 

 

La gran mayoría de los integrantes, casi un 90%, tiene estudios univer-

sitarios, entre ellos casi un 50% un máster y un 15% un doctorado (véase 

gráfico 3). Son porcentajes que se sitúan incluso por encima de los pre-

sentados en otros estudios sobre la migración española que también 

revelan que el nivel de formación entre los emigrados es alto. La encues-

ta del Instituto de la Juventud, por ejemplo, constata que aproximada-

mente un 80% de los jóvenes migrantes tiene estudios universitarios, un 

3,9% de ellos un doctorado y un 30,1% un máster u otros estudios de 

posgrado (Cuenca García et al. 2014: 97). 

 La mitad de los encuestados (un 52%) son empleados a tiempo com-

pleto y un 13%, a tiempo parcial. Solamente un 2% no tiene trabajo y un 

9% son estudiantes. Los principales sectores en los que trabajan son el 

educativo, el académico y el sanitario. El 51% de las personas creen que 

reciben un salario adecuado para su puesto de trabajo, mientras que el 

37% no considera que se corresponda7. 

 En cuanto a su situación actual y sus planes de futuro, más de la 

mitad han manifestado que han emigrado y no tienen planes de volver a 

España en los próximos dos años. Un 14% tiene planes de mudarse a 

                                                      
7  Los demás no lo sabían o no estaban trabajando. 
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otro país que no sea España y un 16% de los migrantes quieren volver a 

España (véase gráfico 4). Además, habiendo ofrecido la posibilidad de 

dar una respuesta individualizada, se observan casos en los ya disponían 

de varias experiencias migratorias: “He vivido en España y otros 3 países 

en los últimos 4 años y tengo planes de volver a emigrar en los próximos 

dos años, posiblemente sin regresar a España en un futuro próximo” 

(Integrante de Marea Granate en España 2018). También hay personas 

que condicionan sus planes en función de la situación laboral en España: 

“He emigrado y puede que vuelva a España en los próximos dos años 

(dependiendo de las oportunidades laborales)” (Integrante de Marea 

Granate en Bélgica 2018); y otras que descartan completamente volver a 

España: “He emigrado y no pienso volver a España nunca” (Integrante 

de Marea Granate en Reino Unido 2018). 

 Los resultados recopilados indican que los encuestados aún no están 

convencidos de que la situación en España haya mejorado mucho diez 

años después del estallido de la crisis económica y financiera. Han desa-

rrollado una vida transnacional en la que la migración ya no es un proce-

so definitivo, sino un ir y venir según las oportunidades en un momento 

especifico. 

 

Gráfico 4: Situación actual 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta, 2018. 
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En el proceso de migración, las emociones juegan un papel importante y, 

según Albrecht (2016), deberían considerarse con más atención a la hora 

de analizar procesos migratorios. En esta investigación no se ha preten-

dido llevar a cabo un análisis completo del estado emocional de los 

migrantes, sino averiguar sus emociones con respecto a su experiencia 

migratoria, apreciando si estas son más bien positivas o negativas. El 

principal sentimiento vinculado a su migración es la decepción con el 

Gobierno español y la situación en España (véase gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Evaluación personal de la experiencia migratoria 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta, 2018. 
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y ahora es imposible. Siempre he sido crítica y cuando ‘teóricamente’ las 

cosas iban bien yo ya estaba decepcionada con la situación” (Integrante 

de Marea Granate en Reino Unido 2018). No obstante, más de la mitad 

ha afirmado que en el extranjero ha tenido más experiencias positivas 

que negativas, y muchos piensan que la migración es una buena opor-

tunidad para aprender otro idioma y conocer otra cultura. También se ha 

mencionado el tema de echar raíces en el país de llegada, lo que para 

muchos hace difícil la decisión de volver: “Se echa de menos, pero volver 

no se puede, porque después de un tiempo tu vida en el lugar de origen 

ya no existe como tú la recuerdas” (Integrante de Marea Granate en 

Reino Unido 2018). 

 Aparte de las personas que echan de menos España y otras que solo 

echan en falta algunos aspectos o personas, no siempre causa incomo-

didad haber emigrado: “No sé adónde pertenezco, pero no lo vivo como 

un conflicto” (Integrante de Marea Granate en Francia 2018). Conside-

rando los vínculos que mantienen con España, cabe mencionar que la 

mitad (un 51%) viaja a España dos veces al año. Un 21% va cada tres 

meses y un 20%, una vez al año. 

 En cuanto a los conocimientos de idiomas, considerado como uno de 

los factores más importantes para la integración, un 43% estima que 

tenía un nivel C1-C2 de al menos uno de los idiomas oficiales del país de 

destino. Un 26%, un B1-B2 y un 10%, un A1-A28. El resto, o bien vive en 

un país donde se habla español, o afirma que no veía la necesidad de 

aprender el idioma oficial porque se comunicaba en otro, por ejemplo, en 

inglés. Además del idioma, los otros factores que facilitan la integración 

dependen mucho de la situación individual de cada persona. Entre las 

ayudas que han echado en falta al llegar al país de destino se encuentran 

elementos como apoyo a la hora de realizar trámites burocráticos y fis-

cales, conocimientos sobre el mercado laboral o el sistema sanitario y la 

convalidación de los estudios. Un 69% cree que la información y los 

servicios proporcionados por Marea Granate facilitan la integración de 

personas que han emigrado a otro país. Un 27% no está seguro al res-

pecto y solo un 4% no está de acuerdo. 

                                                      
8  Según la clasificación del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
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 Los integrantes de Marea Granate se caracterizan por un alto grado 

de politización si se les compara con la mayoría de los migrantes españo-

les, como se puede observar en los datos de participación en las elec-

ciones generales de 2015 y 2016, en la que esta fue superior a la de los 

migrantes en general, llegando a más del 70% en ambas fechas (véase 

gráfico 6). Algunas personas han indicado que querían votar, pero no 

podían, y solamente 10 personas en las elecciones de 2015 y 14 en las de 

2016 no fueron a votar. 

 

Gráfico 6: Participación en las elecciones generales de 2015 y 2016 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta, 2018. 

 

En cuanto a la orientación política, la mayoría (un 48%) se identifica co-

mo feminista, un 31% como socialista, un 22% como comunista, un 18% 

como progresista y un 16% como ecologista. Ninguno se reconoce en las 

identidades políticas “Demócrata cristiano” o “Conservador”. Cuando se 

comparan estos datos con la encuesta del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) en España de octubre de 2018, se observa una clara 

diferencia entre la población residente en España y los activistas de Ma-

rea Granate. A la pregunta del CIS sobre la identidad política de los espa-

ñoles, los resultados han sido de un 3,7% feminista, un 13,4% socialista, 

un 2,1% comunista, un 10,5% progresista, un 4,2% ecologista, un 4,3% 

demócrata cristiano y un 12,8% conservador (Centro de Investigaciones 

Sociológicas 2018: 7). 
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 Para determinar cómo los encuestados siguen y/o se involucran en las 

actividades de Marea Granate, la encuesta incluía una pregunta con vari-

as respuestas posibles (véase gráfico 7). 

 

Gráfico 7: Participación en Marea Granate 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta, 2018. 
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sente Marea Granate y 5 han acudido al encuentro internacional en 

Berlín en mayo de 2017. El mismo número señala que escribe artículos 

para la página web y solo 3 personas han indicado que son coordina-

dores del colectivo. Se puede afirmar, entonces, que una gran parte de 

los integrantes se limita a seguir las actividades en Facebook. 

 También se pidió a los encuestados contestar cuáles de los temas que 

trata Marea Granate consideran más importantes. Entre estos destacan 

la manifestación del descontento con el sistema político español (con un 

28,3%), el poder votar desde el extranjero (con un 22,7%) y el derecho a 

la sanidad pública en España (con un 22,7%). 

 En cuanto a la influencia de las acciones de Marea Granate, un 59% 

cree que el colectivo fomenta cambios en la sociedad española, un 36% 

no está seguro de esto y solo un 5% no lo cree posible (véase gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Influencia percibida de Marea Granate en la sociedad y en la 

política españolas 

 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta, 2018. 
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Porcentajes parecidos se pueden observar en cuanto a la pregunta de si 

el colectivo ha influido o puede influir en la política española. Aunque 

esto solo refleja la percepción subjetiva de los integrantes, la convicción 

de que es posible cambiar algo es un factor importante para la moti-

vación. 

 

Marea Granate es un movimiento social fundamental, con gente que 
dedica su tiempo libre por el bien común. Sus iniciativas han conse-
guido llegar hasta el Congreso de los Diputados, [Administraciones] 
locales o incluso Instituciones europeas. El único problema es la 
[bajada] de intensidad de las asambleas locales que repercute a nivel 
global (Integrante de Marea Granate en Bélgica 2018). 

 

Al final de la encuesta, se ha dejado espacio para hacer propuestas en 

cuanto a temas que se consideran importantes y que deberían también 

ser tratados por Marea Granate. Las propuestas han sido variadas, pero 

un tema recurrente ha sido el convencimiento de que se debería propor-

cionar más información y ayudas para facilitar el retorno a España. 

 Aunque Marea Granate es un colectivo que se organiza y desenvuelve 

en internet, en el que más de la mitad de las personas que participan (un 

57%) no ha llegado a conocer a otros integrantes, un 43% afirma haber 

conocido personalmente a otras personas vinculadas al colectivo. Un 

19% incluso ha desarrollado amistades con otros activistas de Marea 

Granate. Finalmente, una mayoría piensa que entre los migrantes espa-

ñoles se ha formado una identidad transnacional propia de los españoles 

en el extranjero, con un cierto sentimiento de pertenencia que atraviesa 

fronteras. Un comentario de la encuesta subraya este sentimiento: “Ma-

rea Granate constituye un tejido transnacional que une a las personas 

emigradas del Estado español y crea cohesión y sentido a la lucha contra 

las causas que nos han empujado a emigrar. No he visto un movimiento 

tan extenso y aglutinante en ninguno de los países europeos del sur que 

también ha sufrido la crisis” (Integrante de Marea Granate en Alemania 

2018). 
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Conclusiones 

 

Debido a la crisis y a las políticas de austeridad puestas en marcha por 

las instituciones públicas, se ha producido un aumento en la actividad de 

los movimientos sociales en internet. Las redes sociales desempeñan un 

papel fundamental en la creación y organización de colectivos como Ma-

rea Granate, ya que hacen posible una comunicación transnacional rápi-

da, fácil y económica que crea discursos independientes del Gobierno y 

de los medios tradicionales. El colectivo ha hecho suyas las estructuras 

desarrolladas por el 15-M, aprovechándose de los avances tecnológicos 

de los últimos años para conseguir conectar entre sí a personas que ya 

estaban involucradas en el movimiento de los indignados y que se encon-

traban distribuidas en varios países del mundo. 

 Marea Granate se ha apropiado de los medios sociales y otras herra-

mientas de comunicación para crear un espacio social transnacional y 

autónomo, de debate y participación política fuera de las instituciones. 

Así, ha conseguido hacer visible la situación de los españoles en el 

extranjero que se han visto obligados a emigrar como consecuencia de la 

crisis económica y las subsiguientes políticas de austeridad. El colectivo, 

como otros colectivos del 15-M, no se siente representado por los políti-

cos españoles, a los que hace responsables de su emigración involunta-

ria. Con su propio contenido, como las historias de migración o el mate-

rial audiovisual de sus iniciativas, ha conseguido generar un discurso 

propio acerca de la migración española reciente. Este, junto a su visión 

de un “exilio forzado”, lo ha contrapuesto a los mensajes mediáticos del 

Gobierno español, que llegó a proclamar que se trataba de un “impulso 

aventurero” de algunos jóvenes. 

 La actividad del colectivo se ha fundamentado en la lucha por los 

derechos de los migrantes españoles, como es el caso del derecho a voto 

de los residentes en el extranjero. En un principio, el Gobierno español 

ignoró sus demandas acerca del “Voto Rogado”, pero con el tiempo y 

varias campañas de visibilización y concienciación, Marea Granate ha 

conseguido la atención de los medios de comunicación y los políticos en 

España, convirtiéndose en un grupo de presión organizado desde el 

extranjero. La invitación al Congreso de los Diputados para comentar su 

propuesta de la reforma de la ley electoral es solo un ejemplo que pone 
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de manifiesto el fruto de sus esfuerzos9. Además de éxitos concretos, los 

coordinadores del colectivo constatan que: “El mayor logro de Marea 

Granate es haber exportado la filosofía 15-M al exterior y haber logrado 

sobrevivir y seguir activas desde 2013 hasta ahora” (Grupo de trabajo 

coordinación 2018). Como se ha observado en este estudio, hay una 

voluntad notable por parte de los migrantes españoles de influir en la 

política española, por lo que se puede afirmar que los espacios de partici-

pación política ya no se limitan a los espacios geográficos de los Estados 

nacionales. 

 Además de constituir un grupo de presión y protesta, Marea Granate 

es también una red de ayudas a la integración y de apoyo mutuo entre los 

migrantes españoles que se basa en el trabajo voluntario. Además de 

proporcionar asesoramiento a migrantes recién llegados en las Oficinas 

Precarias, también ha dado respuesta a miles de correos electrónicos y 

consultas en redes sociales para explicar el procedimiento de votación en 

los últimos ocho procesos electorales. Una tarea que en todo momento 

debería ser responsabilidad de las instituciones públicas españolas. Ha 

sido la desconfianza en la política la que ha propiciado que colectivos 

como Marea Granate y otras iniciativas ciudadanas hayan tomado su 

destino en sus propias manos, haciendo suya la lucha contra los proble-

mas sociales y construyendo para ello sus propias estructuras basadas en 

el trabajo voluntario. 

 Marea Granate está formado mayoritariamente por personas política-

mente activas entre 26 y 40 años, con un alto grado de formación y un 

trabajo a tiempo completo. La mayoría de ellos está decepcionada con el 

Gobierno español y no piensa volver a España en los próximos años. A 

medida que vayan formando familia en el extranjero, la probabilidad de 

que vuelvan irá disminuyendo. Si el Gobierno español no consigue 

reestablecer la confianza de este colectivo y crear programas de retorno 

eficientes, esta fuga de talentos causada por la crisis supondrá una 

enorme pérdida de capital humano y social que desafiará la recuperación 

de la economía y el mantenimiento del estado del bienestar en España. 

                                                      
9  Otros ejemplos son la invitación de Marea Granate al Parlamento Europeo (las 

jornadas “Juventud y Exilio: por el derecho a volver” en 2015) y al Parlament de Cata-

lunya (para hablar sobre el voto electrónico en 2017). 
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 Compartiendo las experiencias migratorias en las redes sociales y en 

los encuentros celebrados, Marea Granate se ha convertido en una 

comunidad solidaria global que ayuda y se preocupa por el bienestar de 

los individuos sin distinción. Con la identificación de los migrantes 

españoles como un colectivo, fomenta al mismo tiempo una identidad 

transnacional. El sentimiento de pertenencia ha resultado esencial para 

motivar y aglutinar una acción colectiva creada en un espacio híbrido 

entre lo virtual y lo real. Esto mismo, sin embargo, representa a la vez un 

gran desafío para un colectivo transnacional, dada la heterogeneidad de 

las necesidades y demandas en los diferentes países y la dependencia de 

su gestión del trabajo voluntario, que fluctúa constantemente en función 

de la disponibilidad de las personas involucradas. Además, los discursos 

del anterior Gobierno del PP han contribuido a fomentar la indignación 

y la creación de un “enemigo común” que ha servido como motor de las 

iniciativas que han liderado. Con el cambio de Gobierno y la voluntad del 

PSOE de cambiar la ley electoral y tener en cuenta al colectivo de los 

migrantes en sus políticas, Marea Granate tendrá que redefinir sus 

objetivos y buscar nuevas áreas en las que focalizar su acción para no 

desaparecer. 
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