
 

P

A

G

E 

1 

 

 

  

RESUMEN TRABAJO DE GRADO  

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS  

NOMBRE(S): KAREN DANIELA              APELLIDOS: SILVA BONILLA 

NOMBRE(S): DELLANIRE                          APELLIDOS: SOLANO GÓMEZ 

FACULTAD: EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 

PLAN DE ESTUDIO DE: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 DIRECTOR:   

NOMBRE(S): GLADYS ADRIANA   APELLIDOS: ESPINEL RUBIO 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): NARRATIVAS PERIODÍSTICAS SOBRE LA 

MIGRACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES (NNAJ) Y 

MUJERES EN DOS CIBERMEDIOS DE COLOMBIA Y VENEZUELA (2017-

2021) 

 RESUMEN  

 

 

 

 PALABRAS CLAVES: Migración, inmigración, crisis humanitaria, derechos humanos, frontera. 

CARACTERISTICAS:  

PÁGINAS: 131   PLANOS: ___ ILUSTRACIONES: ____   CD ROOM: ___   

**Copia No Controlada** 

 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y BIBLIOTECARIOS  
CÓDIGO  FO-GS-15  

VERSIÓN  02  

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN  
FECHA  03/04/2017  

PÁGINA  1 de 1  

ELABORÓ  REVISÓ  APROBÓ  

Jefe División de Biblioteca  Equipo Operativo de Calidad   Líder de Calidad  

El presente trabajo se realizó a través de información recolectada sobre los medios estudiados en su mayoría 

géneros periodísticos como la noticia, donde se basa en lo dicho por fuentes oficiales; a su vez se evidencio 

la problemática de migración con problemáticas de prostitución, violencia sexual, esclavitud sexual, 

educación, precariedad, xenofobia entre otros. Este fenómeno migratorio tuvo un auge en los diarios por la 

entrada masiva de migrantes venezolanos en Colombia desde aproximadamente hace 5 años.  Por otra parte, 

las mujeres migrantes venezolanas se han percibido en los periódicos digitales como un objeto sexual, 

porque en su mayoría son notas de mujeres que salen de su país a ejercer la prostitución, además los NNJA 

son los más afectados debido al cruce de frontera inesperado causando afectaciones tanto físicas y 

psicológicas causándoles problemas a futuro.   

 



 

P

A

G

E 

1 

 

 

NARRATIVAS PERIODÍSTICAS SOBRE LA MIGRACIÓN DE NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES (NNAJ) Y MUJERES EN DOS 

CIBERMEDIOS DE COLOMBIA Y VENEZUELA (2017-2021) 

 

 

 

 

 

 

KARENN DANIELA SILVA BONILLA 

DELLANIRE SOLANO GÓMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES  

COMUNICACIÓN SOCIAL  

CÚCUTA 

2022 



 

 

NARRATIVAS PERIODÍSTICAS SOBRE LA MIGRACIÓN DE NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES (NNAJ) Y MUJERES EN DOS 

CIBERMEDIOS DE COLOMBIA Y VENEZUELA (2017-2021) 

 

 

KARENN DANIELA SILVA BONILLA 

DELLANIRE SOLANO GÓMEZ 

 

 

Trabajo de grado presentado para obtener el título de Comunicadores Sociales. 

 

Directora 

 

GLADYS ADRIANA ESPINEL RUBIO 

Mag. En Estudios sobre Problemas Políticos Latinoamericanos 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

CÚCUTA 

2022 



 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

Introducción  11 

1. Problema 14 

1.1 Título 14 

1.2 Descripción del Problema 14 

1.3 Objetivos 19 

1.3.1 Objetivo general 19 

1.3.2 Objetivos Específicos: 19 

1.4 Justificación 19 

2. Referentes Teóricos 22 

2.1 Antecedentes 22 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 28 

2.3 Marco Contextual 31 

2.4 Marco Legal 41 

3. Metodología 43 

3.1 Diseño 43 

3.2 Procesamiento de la información. 44 

3.3 Plan de trabajo 48 

4. Resultados 50 



6 

 

 

4.1 Narrativas frente a mujeres, niños, niñas y adolescentes en el cibermedio ElNacional.com

 50 

4.1.1 Análisis de las narrativas sobre mujeres venezolanas migrantes en el 2018. 52 

4.1.2 Análisis de las narrativas sobre mujeres venezolanas migrantes en el 2019 54 

4.1.3 Análisis de las narrativas sobre mujeres venezolanas migrantes en el 2020 58 

4.1.4 Análisis de las narrativas sobre mujeres venezolanas migrantes en el 2021 61 

4.1.5 Análisis de las narrativas sobre NNA en El Nacional.com 2017. 67 

4.1.6 Análisis de las narrativas sobre NNA en El Nacional.com en el 2018 68 

4.1.7 Análisis de las narrativas sobre NNA en El Nacional.com en el 2019 71 

4.1.8 Análisis de las narrativas sobre NNA en El Nacional.com en el 2020. 75 

4.1.9 Análisis de las narrativas sobre NNA en Notas del Nacional.com 2021 79 

4.2 Narrativas frente a mujeres, niños, niñas y adolescentes en el cibermedio ElTiempo.com                                    

                                                                                                                                          82 

4.2.1 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-mujeres 

migrantes venezolanas 2017 85 

4.2.2 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-mujeres 

migrantes venezolanas 2018 87 

4.2.3 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-mujeres migrantes 

venezolanas 2019 90 

4.2.4 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-mujeres migrantes 

venezolanas 2020 93 



7 

 

 

4.2.5 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-mujeres migrantes 

venezolanas 2021 95 

4.2.6 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-niños, niñas y 

adolescentes-2018 99 

4.2.7 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-niños, niñas y 

adolescentes-2019 100 

4.2.8 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-niños, niñas y 

adolescentes-2020 101 

4.2.9 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-niños, niñas y 

adolescentes-2021 103 

4.3 Análisis comparativo de las narrativas mujeres, niños, niñas y adolescentes de los 

cibermedios ElNacional.com y ElTiempo.com 107 

4.3.1 Periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com – 2017 107 

4.3.2 Periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com – 2018 110 

4.3.3 Periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com – 2019 111 

4.3.4 Periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com – 2020 113 

4.3.5 Periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com – 2021 114 

5. Conclusiones 115 

6. Recomendaciones 120 

Referencias bibliografícas                                                                                                                          122                                                                                           

Anexos                                                                                                                                                        131 



8 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Porcentaje de notas recolectadas y analizadas en los cibermedios. 47 

Tabla 2  Plan de trabajo 48 

Tabla 3 Cronograma. 49 

Tabla 4 Notas del Nacional 2018 52 

Tabla 5Notas del Nacional.com 2019 55 

Tabla 6 Notas del Nacional.com 2020. 59 

Tabla 7 Notas del Nacional.com 2021. 62 

Tabla 8 Narrativas construidas entre el 2018 y el 2021. 66 

Tabla 9 Notas del Nacional.com 2017. 67 

Tabla 10 Notas del Nacional.com 2018. 68 

Tabla 11 Notas del Nacional.com 2019. 71 

Tabla 12 Notas del Nacional.com 2020. 76 

Tabla 13 Notas del Nacional.com 2021. 80 

Tabla 14 Narrativas construidas entre el 2017 y el 2021. 81 

Tabla 15 Porcentaje de notas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com 82 

Tabla 16 Narrativas 2027-2021/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 83 

Tabla 17 Narrativas 2017/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 85 

Tabla 18 Narrativas 2018/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 87 

Tabla 19 Narrativas 2020/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 93 

Tabla 20 Narrativas 2021/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 95 

Tabla 21Narrativas Periodísticas del cibermedio ElTiempo.com 2017 al 2021 98 

Tabla 22 Narrativas 2018/ Niños Niñas y Adolescentes. 99 



9 

 

 

Tabla 23 Narrativas 2019/ Niños Niñas y Adolescentes. 100 

Tabla 24 Narrativas 2020- Niños, Niñas y Adolescentes. 101 

Tabla 25 Narrativas 2021/ Niños, Niñas Y Adolescentes. 103 

Tabla 26 Narrativas Periodísticas del cibermedio ElTiempo.com 2018 al 2021. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 Matriz de aspectos estructurales de la nota. 45 

Figura 2Matriz de análisis notas sobre mujeres migrantes 45 

Figura 3Matriz de análisis sobre situación de la mujer migrante 45 

Figura 4Matriz de análisis para el caso de NNA migrantes. 46 

Figura 5Matriz de análisis para el caso de Jóvenes 46 

Figura 6 Análisis de las narrativas 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Introducción 

 

La venezolana es segunda migración más grande por la que actualmente atraviesa el mundo, de 

acuerdo con la ACNUR. Los medios masivos de comunicación y las agencias internacionales de ayuda 

humanitaria la han denominado de manera diversa, según su postura ideológica: diáspora, éxodo, 

fenómeno, crisis, entre otras categorías, que sin duda dan cuenta de una forma de dar sentido desde el 

lenguaje a la situación que atraviesan más de 7 millones de personas.  

 

Tras el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, en el 2015, la cifra de recepción de personas 

venezolanas en el país empezó a crecer a partir de 2017 y se mantuvo sostenido hasta el 2019.  En el 

2020, por cuenta de la pandemia del COVID-19, las restricciones de movilidad y la crisis económica que 

esto generó en las comunidades de acogida, este número decreció sin que a 2022 se haya frenado la 

salida.  

 

Durante este lustro, los medios masivos de comunicación en general, y en el caso particular de esta 

investigación, los cibermedios ElTiempo.com (Colombia) y ElNacional.com (Venezuela) han narrado la 

migración desde dos perspectivas disímiles: la de la sociedad receptora y la de la sociedad expulsora, con 

todas las implicaciones en términos de tratamiento de la información que esto supone y que ya fue 

estudiado por Barbosa et. al (2021) en el proyecto de investigación “Tratamiento periodístico sobre la 

migración de niños, niñas, adolescentes, jóvenes (NNAJ) y mujeres en cinco cibermedios de Colombia, 

Venezuela y Ecuador (2017-2021) del Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de 

Paula Santander.  

 

En esta oportunidad, a partir de los análisis de contenido elaborados y desde las mismas notas 

periodísticas recuperadas, se procedió a identificar las narrativas que construyen dos cibermedios 
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(ElTiempo.com y ElNacional.com) sobre los NNAJ y las mujeres migrantes venezolanas. Acá se 

entienden las narrativas como una “secuencia de acontecimientos cronológica y lógicamente relacionados 

de los que los seres humanos pueden aprender (Toolan 2001)”. Se caracterizan por un cierto grado de 

estabilidad y coherencia a lo largo del tiempo y/o del espacio (Jacobs 2015), además, incluyen 

suposiciones sobre la causalidad, lo bueno y lo malo, la responsabilidad y las consecuencias (Bridges, 

2021).  

 

En este documento contiene, en su primera parte, la presentación del problema, justificación, marcos 

de referencia: antecedentes, marco teórico-conceptual, marco contextual y marco legal. Posteriormente, se 

propone el objetivo general y los objetivos específicos para esta investigación, así como el Método.  

 

En los resultados se exponen los hallazgos relacionados con las narrativas construidas por los dos 

cibermedios sobre los NNAJ y las mujeres migrantes y de qué manera ambos grupos estás vinculados con 

procesos de criminalización y securitización. Los primeros, son narrados desde la vulneración de derechos 

y la pérdida de su núcleo familiar por cuenta de la migración de sus progenitores, siendo frecuentes los 

casos de afectaciones a su salud mental, más allá de la física. Las segundas, son expuestas como víctimas 

y prostitutas, y en una segunda medida como madres. Así las narrativas sobre estos dos grupos diferentes 

de personas migrantes venezolanas van desde lo humanitario hasta la criminalidad.  

 

Finalmente, se ofrecen conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones e incluso para el 

trabajo de los periodistas en los medios tradicionales y los nuevos medios invitándolos a revisar manuales 

como Puentes de Comunicación: Cómo cubrir la migración y el refugio venezolanos (Efecto Cocuyo y 

DW Academy); Nuevas narrativas migratorias para reemplazar el discurso del odio (Fundación Por 

Causa); Pistas para contar la migración (Consejo de Redacción); Cobertura mediática de la migración 

basada en el derecho intermacional y en evidencias (OIM): Checklist Para un periodismo contra 

narrativas estigmatizantes (Acnur – Flip) para el cubrimiento de las migraciones donde el uso del 
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lenguaje, la selección de las fuentes y la misma construcción de la nota no afecte a una población que ya 

ha sufrido suficientes afectaciones en su lugar de origen.  
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1. Problema 

1.1 Título 

 

Narrativas periodísticas sobre la migración de niños, niñas, adolescentes, jóvenes (NNAJ) y 

mujeres en cinco cibermedios de Colombia, Venezuela y Ecuador (2017-2021). 

1.2 Descripción del Problema 

 

En Venezuela la economía se ha reducido en al menos un tercio en los últimos años y el país 

tiene la tasa de inflación más alta del mundo. A esta crisis se une una grave escasez de alimentos 

(debido también a los precios inasequibles de la canasta familiar), el colapso progresivo del 

sistema de atención en salud (falta de medicamentos, equipos médicos y personal), una falta 

general de servicios básicos y el deterioro de la calidad de vida. 

 

El Índice de Desarrollo Humano cayó del puesto 71 en 2016 al 96 en 2019, a lo que se suma 

el aumento de la delincuencia y el deterioro de la situación general de seguridad de la población. 

Ante esta crisis política, social y económica, las Naciones Unidas estiman que más de 4,6 

millones de venezolanos ya han dejado su país. Esta cifra podría aumentar a 6,5 millones en 

2020. Los principales destinos de estas corrientes migratorias son países de América del Sur 

como Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, pero sobre todo el país vecino Colombia, al que han 

llegado hasta ahora, la mayoría de las personas venezolanas. Según las autoridades locales de 

migración, hasta finales de octubre de 2019 habrían llegado más de 1,6 millones de 

venezolanos/as al país, de los cuales más de 900.000 con un estatus migratorio irregular. 
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Las ciudades con mayor número de venezolanos en condición de movilidad son actualmente 

Bogotá con casi 330.000 personas (20%) y la región Norte de Santander (Cúcuta) con casi 

185.000 (11%). 

 

La mayoría de los venezolanos/as, casi el 95%, llegan a Colombia a través del puente 

internacional Simón Bolívar. Hasta el brote de la pandemia COVID-19 a mediados de marzo de 

2020, se estimaba que unas 35.000 personas cruzaban la frontera cada día. De ellas 

aproximadamente el 90% era población pendular, es decir que ingresaba y regresaba a Venezuela 

el mismo día o máximo en los dos o tres días siguientes para abastecerse de alimentos, medicinas 

o visitar a familiares, mientras que el 10% restante no retornaba a su país, sino que, seguía para 

quedarse en Cúcuta o viajar a otras ciudades del país (principalmente a Bogotá) o a otras 

naciones. 

 

En Colombia los dos lugares del proyecto son Cúcuta y Bogotá (en el primer lugar, los pasos 

fronterizos con Venezuela y en el segundo, especialmente en el centro y el sur de la ciudad, en 

las zonas de San Cristóbal, ciudad Bolívar y Soacha) las condiciones de vida son difíciles para la 

mayoría de migrantes, pero también para muchos colombianos. A pesar del acuerdo de paz 

firmado a finales de 2016 (entre las FARC y el gobierno), el conflicto armado en el país sigue. 

 

En las zonas del proyecto, como en muchas otras partes de la región, siguen activos varios 

grupos armados al margen de la ley (crimen organizado, grupos paramilitares y diferentes 

guerrillas, como disidencias de las FARC, el ELN y otras). Las estructuras de tráfico de drogas, 

armas y personas siguen siendo un gran problema para el país. Para la población menor de edad 

https://elpais.com/internacional/2018/02/22/america/1519277784_904681.html
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de ambos países mencionados anteriormente, existe nuevamente un mayor riesgo de ser 

reclutados y utilizados por grupos delincuenciales y de ser vinculados a la problemática de 

violencia. Otro riesgo inminente es el de la explotación laboral o sexual, violencia sexual o 

trata de personas. Particularmente las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes corren un riesgo más 

alto de sufrir maltrato, la prostitución en adolescentes ha aumentado considerablemente en todo 

el país en los últimos años. Además, las familias en situación de movilidad muchas veces viven 

en condiciones muy precarias, ya que pueden estar afectados por los derechos de una 

alimentación suficiente y sana, a la atención básica de la salud (como los programas de 

vacunación), a una vivienda digna y segura, a una vestimenta adecuada, al acceso a la educación 

y, en general, el derecho fundamental a la vida, la supervivencia y el desarrollo saludable. 

 

A pesar de que existen varios programas del Estado en atención a la población migrante y, 

además, numerosas iniciativas de la sociedad civil y cooperación internacional, éstas apenas 

consiguen proporcionar una atención adecuada a todas las personas, en vista del rápido aumento 

del número de venezolanos que llegan. Muchas veces, las personas y/o familias con hijos o 

menores no acompañados llegan con hambre, desorientadas y emocionalmente estresadas, y 

necesitan un apoyo psicosocial y asesoramiento jurídico rápido y efectivo (para conocer las 

diversas ofertas de apoyo a nivel local y nacional), por ejemplo, cómo y dónde pueden legalizar 

su situación de residencia y acceder a servicios básicos como atención de salud, educación, 

oportunidades laborales etc. Así mismo, es importante reconocer cual es la atención directa 

implementada, si se ha desarrollado con enfoque de derechos para niños, niñas y adolescentes, la 

prestación de apoyo específico dirigido a estos, así como asesoría específica a madres y padres 

de familias para ayudarles tanto en la reclamación de derechos y servicios específicos para sus 
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hijos/as y en temas frente al cumplimiento de sus elementos en el ámbito de la jurisprudencia, 

como, en la prevención de posibles riesgos, violencia contra ellos/as u otro tipo de infracciones 

de carácter jurídico. 

 

Muchas de los individuos tienen grandes dificultades para asegurar sus ingresos y lograr un 

nivel digno de subsistencia. Por lo tanto, es preciso conocer si las y los jóvenes, madres y padres 

de familia han recibido orientación y capacitación profesional para integrarse en el mercado 

laboral (formal). También cual ha sido el apoyo educativo para sus hijos mientras trabajan y, el, 

apoyo para su integración en el sistema escolar, identificando si muchos de las y los NNAS de 

Venezuela enfrentan dificultades en la integración social y escolar, por diversos factores, como – 

entre otros - el desarraigo, posibles experiencias traumáticas en la ruta migratoria, diferencias en 

los currículos escolares/planes de estudio, discriminación y estigmatización en Colombia. 

 

Aclarar cómo o cuál ha sido el apoyo recibido en la implementación de los derechos de la 

niñez a la recreación, al juego y a la educación, en actividades culturales, deportivas y lúdicas, 

refuerzo escolar etc. De la misma forma, si se han generado espacios de intercambio y de 

integración entre los menores de ambos países y si se ha fomentado la intervención activa y 

empoderamiento de los niños y jóvenes colombianos para el fortalecimiento como actores 

sociales y políticos que codeciden y realizan acciones en sus entornos locales y si pueden 

reclamar validar su componente jurídico. Al mismo tiempo, verificar si en vista de algunas 

tensiones sociales ya existentes entre la población local y la población venezolana, es esencial - 

teniendo en cuenta también el principio de “do no harm”- han participado e involucrado 

activamente a las familias locales en las acciones, así como verificar si se ha transversalizado en 

todas las medidas/actividades metodologías y enfoques de no discriminación y de promoción de 
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una coexistencia pacífica, resolución no-violenta de conflictos y una cultura de paz. 

 

En febrero de 2020, se confirmó que existen diversas iniciativas y programas estatales para 

niñas, niños y adolescentes migrantes en el país, en particular varios del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) (como el "Programa Administrativo de Restablecimiento de Derechos 

- PARD" y "Estrategia de Niñez Migrante"), así como acciones de la sociedad civil y de la 

cooperación internacional, como la alianza de varias agencias de Naciones Unidas (ACNUR, 

OIM y UNICEF) y muchos otros proyectos de ONG locales e internacionales. Sin embargo, el 

estudio confirmó que la mayoría de esos procesos se centran en la ayuda humanitaria y que, a 

pesar de los numerosos planes ya existentes, sigue habiendo una clara necesidad (teniendo en 

cuenta también los números de venezolanos/as que siguen llegando diariamente), tanto de ayuda 

humanitaria teniendo en cuenta el ámbito jurídico de la niñez, pero más aún de servicios de 

atención psicosocial, pedagógica y educativa a mediano y largo plazo. En el estudio se afirma 

que sólo en 2018 más de 24.000 menores estaban en listas de espera para recibir servicios de 

atención. 

 

A pesar de las numerosas iniciativas del Estado, sociedad civil, cooperación internacional, 

etc., muchos/as venezolanos/as que llegan y viven en Colombia aún no están lo suficientemente 

informados sobre sus derechos y oportunidades. Al mismo tiempo, cierta cantidad de ellos / as 

todavía enfrentan estigmatización, discriminación e incomprensión (o rechazo) en el país. Por lo 

tanto, se requieren campañas de crítica de información, sensibilización y comunicación que 

ayuden a aumentar la empatía y la comprensión intercultural. 

 



19 

 

 

En vista del contexto dinámico (de la migración venezolana en Colombia) es necesario 

analizar y observar continuamente la situación y desde la sociedad civil aportar en la producción 

de información (crítica, independiente) para la sociedad y otros actores (del Estado, cooperación 

internacional etc.) para ajustar y mejorar las estrategias de intervención/acción según sea 

necesario.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar las narrativas periodísticas que sobre niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes (NNAJ) y mujeres migrantes venezolanas ofrecen dos cibermedios de 

Colombia y Venezuela entre el 2017 y 2021. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Comparar las narrativas periodísticas que sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

(NNAJ) y mujeres migrantes venezolanos ofrecen dos cibermedios de Colombia y 

Venezuela entre el 2017 y el 2021. 

• Explicar el fenómeno violencia-securitización asociado a la migración venezolana con 

base en las narrativas de dos cibermedios de Colombia y Venezuela entre el 2017 y el 

2021. 

1.4 Justificación 

La feminización de las migraciones y la securitización de las mismas ha cobrado fuerza en los 

estudios sobre las migraciones en todo el mundo, son relevantes los trabajos de Albornoz Arias, 
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Mazuera-Arias y Morffe Pedraza, (2022); Oxfam, (2019); Canales Horta, (2014) y Asakura y 

Torres Falcón (2013) entre otros. Estos permiten comprender que las mujeres y la violencia están 

íntimamente relacionados cuando se trata de acciones criminales en las comunidades de acogida. 

Esto suscita casos de discriminación y xenofobia que se promovidos por diversos sectores a 

través de las redes sociodigitales; por su parte, los medios masivos de comunicación en su 

objetivo de construcción de la realidad a través de la presentación de los hechos y la selección de 

fuentes de información tienden a generar una percepción de inseguridad que en la mayoría de los 

casos difiere de la percepción real. 

 

En este sentido, les corresponde a los estudiosos del mensaje periodístico indagar a través de 

diferentes técnicas de investigación, de qué manera es tratada la información, cómo es el 

cubrimiento periodístico, cuáles son las representaciones e imaginarios que estos presentan a los 

lectores y en el caso especial de esta investigación, cuáles son las narrativas que construyen dos 

cibermedios de Colombia y Venezuela.  

 

En los estudios del mensaje periodístico es fundamental identificar las características del 

lenguaje que se utiliza para narrar un hecho, en este caso, una colectividad como las personas 

venezolanas; este acercamiento conlleva a entender los modos de vida lo que contribuye a 

comprenderlos como miembros de la sociedad, dentro y a través de los diversos grupos sociales, 

la familia, la escuela y las diversas instituciones.  

 

 Esta comprensión a sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores, conlleva a 

interpretar las problemáticas más sentidas por las que atraviesan. La presente investigación se 
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inscribe en la línea de Lenguaje, Discurso y Poder del Programa de Comunicación Social y 

contribuye al crecimiento de los estudios de los medios de comunicación como un escenario 

laboral en donde se espera el desempeño de los egresados.  

 

Aporta a la misión y visión de la Universidad Francisco de Paula Santander porque se 

constituye en una forma de asumir la diversidad y la multiculturalidad en la que está inmersa la 

institución y que se requiere para el desarrollo sostenible y transformador de la región.  
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2. Referentes Teóricos 

2.1 Antecedentes 

Los y las migrantes en la prensa.  

 

La inmigración venezolana en Colombia se agudiza entre los años 2017 y 2018 cuando miles 

de caminantes (Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos - GIFMM, 2018) iniciaron 

sus recorridos hacia el interior del país buscando ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín 

y Bucaramanga o también para llegar a destinos como Perú, Ecuador, Chile o Argentina (Human 

Rights Watch, 2018). Por lo tanto, los estudios acerca de las narrativas, representaciones, 

tratamiento y cubrimiento periodístico en los medios de comunicación sobre los procesos de 

movilidad en la región nacional en interregional, son de reciente interés debida cuenta la novedad 

del fenómeno migratorio generado por la crisis económica y social de Venezuela acrecentada 

ante la caída del precio del petróleo, las sanciones del Gobierno de los Estados Unidos y la 

polarización política de la nación. 

 

Los estudios se centran en el cubrimiento y el tratamiento periodístico de la inmigración 

mediante el análisis de contenido. En el ámbito internacional, Quiñonez et al. (2019) revisaron la 

sección Frontera de LaOpinión.com (versión en línea del diario impreso La Opinión) 

concluyendo que, en dicho apartado es necesario ampliar la consulta de otras fuentes para darle 

mejor cobertura al tema, incorporar el uso de otros géneros periodísticos que profundicen sobre 

la situación del inmigrante, además, hacer un uso responsable del lenguaje. 

 

Por su parte,  Colombia, Castellanos-Díaz y Prada-Penagos (2019) identificaron las 
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representaciones que sobre los venezolanos en condición de movilidad construyen dos diarios 

regionales La Opinión y La Guajira, medios de comunicación de dos departamentos fronterizos 

de Colombia con Venezuela. Hallaron que los periódicos los revictimizan al recrear desde los 

relatos periodísticos, la imagen de una población que agudiza conflictos internos colombianos. 

Son narrados “desde la violencia, la enfermedad y la posesión territorial -de los pasos limítrofes 

de las naciones colombo-venezolanas y los lugares públicos” (p. 924). Los inmigrantes son 

representados con incapacidad para asumir el orden normativo y los valores de las comunidades 

de acogida. 

 

Otra investigación nacional relevante sobre el tema es la adelantada por Ruíz y Arévalo 

(2019) quienes analizaron discursos, narrativas e imaginarios producidos por la prensa en 

Boyacá (oriente colombiano) acerca del flujo de sujetos con necesidad de protección 

internacional (PNPI) venezolanas hacia Colombia en el periodo 2016-2018. Esta exploración 

incorpora la definición PNPI de la ACNUR explicando que éstos abandonan Venezuela 

huyendo de la violencia, la inseguridad, las amenazas, la falta de alimentos, medicinas y 

servicios esenciales, diferenciándolos de los migrantes económicos. Tras la revisión de 864 

periódicos impresos y digitales de Boyacá 7 días, hallaron que el medio construye una 

representación de las PNPI que transitan por el territorio como zombi, pues la movilidad 

transfronteriza se narra como una invasión que amenaza y cacería referida a la población local, 

mostrando que los recién llegados en el pasado podrían haber sido personas exitosas, pero su 

actual estatus migratorio los convierte en peligrosos para el empleo y seguridad de la región. 

 

En este punto, Ruíz y Arévalo (2019) discuten alrededor de la figura del Homo Sacer, 
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propuesta por Agabem (1997), la cual se refiere “a una persona que, al ser desterrada de su 

comunidad política, se la reduce a la simple existencia biológica (nuda vida) y, al quedar 

desprotegida por el cuerpo jurídico-político, se le puede matar” (p. 168). 

 

En concordancia con esta interpretación, Ordóñez y Ramírez (2018), también un estudio 

nacional, reflexionan sobre la construcción mediática y política de la imagen del inmigrante 

venezolano que atenta a la salud y seguridad pública en Colombia, señalando las 

contradicciones que hay entre ambos discursos. Es así como, la solidaridad asumida como un 

acto excepcional por parte del Estado y la sociedad colombiana, se transformó en el lenguaje 

popular “como una falla que amenaza el cuerpo político, y la compasión colombiana es 

retribuida con enfermedad, desarticulación social y con la amenaza del castrochavismo” (p. 

64). Los migrantes son representados como materia fuera de su sitio, por lo tanto, el país no 

puede considerar a los venezolanos ni como hermanos, ni como parte del orden nacional. 

 

Hallazgos similares en Colombia fueron hechos por Almedia (2020) en los discursos de los 

periódicos El Tiempo (diario nacional) y La Opinión (diario regional). Determinó que al 

nombrar la nacionalidad y vincularla a un hecho delictivo se construyen narrativas que 

legitiman la xenofobia, poniendo en riesgo la dignidad de los migrantes venezolanos; Torres 

(2020) analizó las estrategias discursivas en los editoriales del medio referidas a la migración 

venezolana, desde la teoría de la valoración. Identificó que es presentada como una amenaza 

para vida cotidiana de los colombianos, apoyando la oratoria oficial que deriva en políticas de 

seguridad para soportar la crisis humanitaria; a su vez, Cortés (2019) exploró la alocución de 

aporofobia en el cubrimiento de la movilización en la Vanguardia Liberal y La Opinión 

(Colombia) y La Vanguardia y El Periódico de Catalunya (España) entre los meses de agosto 
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y diciembre de 2018. Concluyó que los procesos de movilidad son representados como una 

situación que pone riesgo la seguridad y requiere de atención con el uso de la fuerza. 

 

Aliaga et al. (2019) identificaron que el imaginario creado de la persona que se moviliza es 

el de amenaza, que puede alterar el orden social, separando las dos culturas (venezolana y 

colombiana) y generadora de incertidumbre. “Se les presenta como los poseedores de riesgos, 

como individuos sin humanidad, sin historia, y se resalta al inmigrante en un momento 

específico, el cual es relacionado mayoritariamente con la ilegalidad e irregularidad en muchas 

de sus facetas” (p.77). Su trabajo se basó en las noticias publicadas en los periódicos El 

Tiempo y El Espectador, durante los años 2016 y 2017, período de crecimiento de la 

inmigración. 

 

En Suramérica, un trabajo sobre la relación entre el tratamiento periodístico de la 

información acerca de la migración venezolana y la xenofobia en los lectores fue el 

desarrollado por Monzón y Tintaya (2019) quienes identificaron que en el distrito Arequipa 

(Perú), el público advierte sobre la existencia de rechazo en la ciudad, promovida por los 

medios, pues estos cubren los hechos desde las consecuencias y no relacionan las causas que 

los generaron, tampoco presentan alternativas de solución. En su investigación, además del 

análisis de los diarios, aplicaron un cuestionario estructurado en alternativas múltiples y 

escalares a 397 personas, siendo este el diferencial metodológico frente a los demás estudios 

acá expuestos. 

 

Una perspectiva divergente, también en Suramérica, ofrece el trabajo de Ruíz y Cacay (2019) 

al analizar el contenido del periódico sensacionalista Extra de circulación en Ecuador y las 
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narrativas que construyeron sobre los inmigrantes tras el asesinato de una mujer ecuatoriana por 

un hombre venezolano. 

Hallaron que Yordis Lozada, perpetrador del crimen, fue enunciado 86 veces en las 24 

notas analizadas, solo tres veces por su nombre y las restantes como asesino, victimario, 

agresor y por supuesto, venezolano. Sin embargo, concluyeron que, “el diario El Extra no 

promueve la xenofobia, puesto que han utilizado los términos correspondientes al hecho y al 

actor del suceso” (p.32). 

 

De manera específica, sobre las mujeres migrantes venezolanas y las representaciones 

construidas desde los medios de Latinoamérica, Ramírez (2018) analizó 70 las noticias y 

reportajes publicados en durante el 2018. Su investigación reiteró la configuración de 

elementos discursivos estigmatizantes y estereotipadas sobre las mismas, puesto que los 

recursos de nominación utilizados fueron la nacionalidad y el cuerpo, vinculándolos con la 

maternidad, la reproducción, el cuidado de la vida y la prostitución. 

 

Otros estudios internacionales, sobre la cobertura y tratamiento periodístico bajo la relación 

categorial migración-mujer atravesada por diversas nacionalidades, son los adelantos por Ko 

(2020); Bazurto (2015); Del Prato (2014); Lünenborg & Fürsich (2014) y Román et al. (2011). 

 

Sobre esta relación migración- mujer es importante destacar el trabajo de Seijas (2014) 

quien llama la atención sobre el hecho de que, aunque más de la mitad de los movimientos 

migratorios son protagonizados por mujeres, la representación de los y las migrantes en los 

medios es masculina. Por lo tanto, se puede afirmar que el fenómeno migratorio no es 
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asexuado, por lo que el género se constituye en principio organizador, considerándose también 

una forma inicial de relaciones de poder (Ciurlo, 2015). No obstante, “los procesos de 

emancipación de las mujeres migrantes son complejos y a menudo ambivalentes” (p.75), lo 

que dejar ver una dinámica de ganancias y pérdidas en sus contextos basadas en la 

intersección clase, género y raza. 

 

Así, tras efectuar un estado del arte de las investigaciones adelantadas en España sobre la 

migración femenina en los medios de comunicación, encontró que todas coincidieron en que a 

las migrantes se las asocia con “prostitución, prácticas culturales como el velo, la ablación 

del clítoris, los crímenes de honor o su supuesta elevada natalidad, pero también como 

mediadoras de la integración” (p. 21). 

 

De igual forma, a nivel local, Espinel e tal. (2020) a través del artículo “Narrativas sobre 

mujeres migrantes venezolanas en un diario en línea de la frontera colombiana” establecen 

un estudio de análisis de contenido en el que toman como base el discurso del periódico La 

Opinión.com (la versión digital) adentrándose en la forma como es tratada en las líneas del 

medio. 

 

En ese sentido, son relatadas como “vulnerables, y cuyas fortalezas están fundamentadas en 

el trabajo sexual o la implicación en actos delictivos. Así, las mujeres son protagonistas en el 

binomio agentes o víctimas, identificándose tres líneas narrativas: las víctimas y agentes de la 

crisis fronteriza; las víctimas de asesinatos y las delincuentes, y, por último, las víctimas de la 

prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual y las prostitutas” (p. 95). En 
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resumidas cuentas, las mujeres son “precarizadas” relacionadas a alguna amenaza o peligro 

para la población lectora del medio de comunicación. 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

Las narrativas en los medios de comunicación 

 

Las narrativas cumplen un papel importante en la comunicación y la persuasión, pues 

permiten a los agentes transmitir ideas complejas de forma accesible y convincente. Además, 

ofrecen historias que logran la identificación con los personajes (Igartua 2010) y se sienta 

emocionalmente atraído por situaciones y contextos que de otro modo serían distantes o 

abstractos, o que se genere un total rechazo. 

 

De esta manera, las narrativas pueden unir y separar a las personas, pero también en la 

generación de sentimientos de afinidad, solidaridad y pertenencia a un grupo. “Estas distinciones 

pueden dar lugar no sólo a nociones simbólicas de Nosotros y Ellos, sino también a influir y 

legitimar los límites sociales de inclusión y exclusión, determinando así un acceso diferencial a 

los derechos civiles, sociales y políticos”, (Bridges, 2021, p. 8). 

  

Las investigaciones en Ciencias de la Comunicación han estudiado los efectos de las 

características narrativas básicas, como el grado de ficcionalidad y el medio de presentación, en 

las opiniones de las personas, y ha determinado que dicha ficcionalidad no anula los efectos de la 

narrativa, ya que las personas se inclinan naturalmente por la creencia y pueden no 

comprometerse activamente a deshacer la creación del mundo de la historia, por lo tanto, la 
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verosimilitud de la información constituyen un elemento fundamental para la creación de 

representaciones e imaginarios a partir de estas narrativas.  

 

En el documento de trabajo Bridges (2021) se expone que el análisis de las noticias sobre la 

migración y las minorías ha demostrado que la construcción de la historia pasa desapercibida y 

que los legos reproducen en el lenguaje cotidiano los estereotipos transmitidos por la 

información (Dijk, 1987). Los investigadores señalan que no hay pruebas que sugieran que el 

medio de presentación afecte a la persuasión de las narraciones “en cambio, el efecto del 

encuadre informativo (que enfatiza ciertos aspectos de la realidad y relega otros a un segundo 

plano) sobre las opiniones de los individuos es mucho más sólido (Scheufele 2004)” (Bridges, 

2021, p. 13).  

Otros conceptos importantes para lograr una interpretación de las narrativas de los medios 

masivos de comunicación se presentan a continuación:  

 

Nueva Cultura de Infancia. La Nueva Cultura de Infancia está íntimamente relacionada 

desde lo planteado en la Convención de los Derechos del niño, con el protagonismo de los 

menores desde el principio, del interés superior del niño, entendido este como un proceso 

dinámico de desarrollo social y político inherente a la persona que propende por su 

reconocimiento como ciudadanos/as, sustentada en principios de dignidad, identidad e igualdad, 

a partir del ejercicio pleno de sus derechos y la participación activa para la consecución de un 

proyecto integral, individual y colectivo. 

 

Se entiende la Nueva Cultura de Infancia como la inclusión de NNAS como sujeto de 
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derechos en espacios de toma de decisiones, acceso autónomo a la justicia, reconocimiento de su 

ciudadanía y reconocimiento de las múltiples infancias, entre otros, en la familia, la comunidad y 

en el Estado. 

 

Incidencia y Participación Política.  Se entiende la incidencia como las acciones 

(organizadas e intencionadas) para generar cambios que muestran la vivencia real de una Nueva 

Cultura de Infancia, reconoce que estos cambios se realizan desde la participación protagónica de 

los niños, niñas y adolescentes, es decir, la incidencia, entendida en su sentido más amplio de 

sensibilización, movilización y organización de actores locales, sociales y políticos estratégicos, 

comprometidos en la consolidación de un entorno favorable al respeto y el ejercicio de los 

derechos de la infancia y por ende, en la promoción de la Nueva Cultura de Infancia. 

 

Reflexividad. Al tocar el tema de la reflexividad se deben tener en cuenta los conceptos de 

Autorreflexión, autocontrol y autorrevisión, entendidos ellos como lo plantea Baert (2001, como 

se citó en Quintero, 2015). 

 

Autorreflexión como la “capacidad que tienen los individuos de reflexionar sobre sus propias 

circunstancias, sobre el significado y las consecuencias de sus propias acciones (ya sean 

imaginarias, posibles o reales), así como sobre lo que piensan de sí mismos y de sus propias 

creencias”. Autocontrol, se refiere a la capacidad que tienen los individuos para dirigir sus 

propias acciones a partir de la autorreflexión. Autorrevisión, es la forma de autorreflexión que se 

orienta hacia el autocontrol. Conlleva que uno reflexiona sobre el significado de las posibles 

formas de expresarse y que después elija una de las posibles alternativas. (p. 15) 
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Estos conceptos para el análisis de las acciones de las y los migrantes tienen un 

carácter predominante en la interacción con ellos mismos y con las comunidades 

donde se movilizan, en el entendido que las reflexiones que realizan las y los 

migrantes, son las que dan claridad sobre cómo dirigen sus acciones, las 

circunstancias en las cuales desarrollan su movilidad, o permanencia, los significados 

que dan a sus acciones y las consecuencias que conllevan sus propias acciones; 

sumado, el comprender el significado que tiene la forma cómo se expresan, y como lo 

realizan con las comunidades a las cuales llegan, es como se establecen los 

resultados. 

 

2.3 Marco Contextual 

 

La región suramericana observa actualmente un hecho sin precedentes: el cruce de cientos de 

miles de personas venezolanas que salieron de su país para buscar mejores condiciones de vida 

dado el deterioro económico, social y político que viven internamente en su país. Mujeres, 

hombres, jóvenes, niños y niñas, cruzaron la frontera venezolana con sus países vecinos de 

Colombia y Brasil con la esperanza de encontrar el mejoramiento de su condición de vida y de su 

seguridad ante las violaciones de derechos humanos, la escasez de alimentos y medicamentos 

(CIDH, 2018). 

 

Este ha sido un éxodo mediáticamente visible puesto que los medios de comunicación del 

mundo entero no han parado de mostrar la crítica situación de millones de personas, 

particularmente hombres y mujeres jóvenes que buscaron fuera de sus fronteras una mejora 

económica con el fin de satisfacer sus necesidades y a su vez colaborar con quienes se quedan, 
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además de aquellas familias enteras que han cruzado frontera para lograr conseguir en territorio 

extranjero un lugar que les brinde seguridad. Esta migración probablemente pasaría 

desapercibida como ha sucedido por largo tiempo con las movilidades de cientos de miles de 

latinoamericanos que han cruzado las fronteras huyendo ya sea por la violencia o por las 

situaciones de precariedad o una combinación de ambas si no fuera por la magnitud e intensidad 

de la expulsión y las disputas geopolíticas que acompañan actualmente a Venezuela. 

 

En cuanto a su magnitud, es importante señalar que, en un periodo de tiempo muy corto, se ha 

expulsado a casi 5 millones de personas fuera de sus fronteras (ACNUR, 2020). De acuerdo con 

su reporte, los refugiados y migrantes venezolanas han convertido a este país en el segundo 

grupo con más desplazados en el mundo, de los cuales el 83% se encuentran ubicados en 

América Latina y el Caribe. A raíz de este éxodo, en América Latina y el Caribe se han otorgado 

más de 2,5 millones de permisos de residencia, 800 mil solicitudes de asilo y 100 mil refugiados 

fueron reconocidos. 

 

Por otro lado, hay una razón política que sustenta su visibilidad. Desde finales de los años 

noventa, con la llegada de Hugo Chávez Frías al poder, el gobierno venezolano desarrolló una 

política exterior, particularmente hacia EE. UU, discursivamente centrada en el anticapitalismo, 

antineoliberalismo y lo antihegemónico, convirtiéndose en la voz altisonante en Latinoamérica 

en contra de la injerencia estadounidense en los asuntos internos de los estados latinoamericanos, 

fueran estos económicos, políticos y sociales. Las iniciativas del gobierno chavista orientado 

simbólicamente por el discurso bolivariano de hacer de Suramérica una gran nación, se convirtió 

en un punto crítico y tenso en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y el país 
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suramericano en un contexto regional que transitaba políticamente en lo que algunos han 

catalogado como “giro hacia la izquierda” y la configuración de bloques regionales (Lomnitz, 

2006). 

 

A partir de allí, como lo indica Colmenares (2018), desde el año 2010 con la expulsión del 

embajador venezolano durante el gobierno de Barack Obama, ambos países no cuentan con sus 

respectivos embajadores, situación que es comprendida como un detrimento de sus relaciones 

diplomáticas. Posteriormente, la denominación del gobierno venezolano como una amenaza a la 

seguridad nacional estadounidense terminó por deteriorar estas relaciones y convertir al gobierno 

venezolano en un enemigo regional. 

 

En este marco, el proceso migratorio que viven cientos de miles de familias venezolanas ha 

sido útil para ejercer presión al gobierno de Nicolás Maduro buscando su salida del poder. En el 

nombre de lo humanitario, la disputa política internacional se ha revelado, buscando por lo 

menos de manera discursiva, plantear la disposición de los gobiernos de la región para atender 

los impactos humanitarios que este éxodo conlleva, aunque efectivamente esta situación también 

revele una posición que favorece los intereses geopolíticos de Estados Unidos y sus aliados en la 

región. De esta forma, siguiendo a Fassin (2007), lo humanitario se convierte en una forma 

significativamente dominante para la intervención política occidental, particularmente en los 

escenarios globales de desgracia, introduciendo la moral dentro de la política.  

Apelar al sentimiento internacional de lo humanitario se convierte en una fuerte herramienta 

para la presión política al gobierno venezolano. Las imágenes de cuerpos famélicos, personas 

buscando comida en la basura, las de miles de personas atiborradas en los puentes 
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internacionales en la frontera con Colombia sirvieron como formas icónicas de expresar una 

crisis cuya superación sólo puede estar determinada por la caída del gobierno de Nicolás Maduro 

y con él, de toda la propuesta del Socialismo del siglo XXI promulgada por Hugo Chávez. En 

este marco, también se entiende que la cifra sobre el número de venezolanos migrantes ha sido 

objeto de disputa entre el gobierno venezolano y los organismos multilaterales precisamente por 

lo que representan políticamente en el plano internacional. 

 

Del éxodo y la precarización de la vida en territorio fronterizo. Ahora bien, en los informes 

realizados por distintas organizaciones humanitarias en la frontera colombo-venezolana (SJR, 

2018; 2019; HRW, 2018; ACNUR, 2019) señalan que la población que ha salido de Venezuela 

es bastante heterogénea. Si bien al principio, debido a las decisiones políticas del gobierno de 

Hugo Chávez propició una partida de familias con importantes recursos económicos y luego, la 

migración de profesionales particularmente del sector petrolero, la crisis social, económica y 

política desatada hacia el 2015 termina por expulsar en ese entonces y hasta ahora, a personas 

provenientes de los estratos medios y bajos debido a que ya no resulta sostenible la vida por la 

escasez de alimentos y medicamentos y los altos costos de la canasta familiar. Además, en el 

2015, la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela generó el cierre de frontera y la 

expulsión de familias colombianas establecidas en tierras venezolanas, desde entonces, miles de 

hogares colombo-venezolanos comienzan a retornar del país vecino, incluso población que se 

encontraba allí en situación de refugiado debido al conflicto armado colombiano. 

 

En el marco del monitoreo de protección del ACNUR (2019) que realizó en los países 

latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y República 
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Dominicana, identificó que la mitad de las personas venezolanas entrevistadas en estos países, 

tienen a un miembro de la familia en riesgo, entendiendo por ello que debieron recurrir a 

mecanismos graves de supervivencia como el sexo transaccional, la mendicidad o trabajo de 

niños y niñas menores de 15 años. Asimismo, además de las dificultades económicas, el hambre 

y los servicios médicos, el 28% de las personas que fueron entrevistadas manifestaron haber 

sufrido incidentes de protección tales como el asalto, agresiones físicas, intimidación y amenaza 

tanto en sus lugares de origen, con un 46% de los incidentes, como en los países de tránsito y 

destino: 15% en Colombia, 14% en Ecuador, 10% en Perú y 5% en Argentina. En términos de 

riesgos más graves, se reportó que el 95% fueron dados en Venezuela referidos a secuestros, 

detención arbitraria y asesinatos. De tal manera que la expulsión no sólo obedece a la 

pauperización de las condiciones económicas y de acceso a derechos fundamentales sino también 

está orientada por condiciones de seguridad. 

 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (2019) mientras que el 

61% de los hombres viajan solos, el 55% de las mujeres tienden a salir con su grupo familiar o 

acompañado. Esto ha sido claro en el Centro para las Migraciones en Cúcuta, dónde el trabajo 

etnográfico en los años 2018 y 2019 nos permitió observar una gran presencia de familias con 

población femenina cabeza de hogar que estaban con sus hijos e hijas esperando allí para 

resolver su viaje al interior del país o conseguir las condiciones para establecer su permanencia
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en la ciudad de Cúcuta. En muchos de estos casos, la idea de poder regresar una y otra vez a 

Venezuela porque han dejado familiares allí, hace que la decisión de quedarse en la frontera sea 

mucho más fuerte, aunque saben que al interior del país pueden existir mayores oportunidades 

económicas. Bajo la dinámica de migración que se ha identificado en el sector fronterizo de 

Cúcuta y su área metropolitana, han sido categorizadas por parte de las organizaciones que 

atienden a esta población tres tipos de migración: con vocación de permanencia, de tránsito y 

pendular (Mesa por la vida y la salud de las mujeres, 2019). 

 

Asimismo, en el caso particular de Cúcuta y su área metropolitana, principal lugar de cruce de 

la población migrante venezolana, sabemos que se ha convertido en el cuarto lugar de las 

ciudades de destino de la población migrante (SJR, 2019; OIM, 2020) caracterizada porque la 

población que llega suele tener un bajo nivel educativo en comparación con quienes se mueven 

al interior del país, ser jóvenes solteros y expresar su intención de regresar a Venezuela. Esto 

quiere decir, como se ha señalado anteriormente que ante la crítica situación económica, social y 

de seguridad que la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana ha vivido en las últimas décadas, 

se suma la presión que ejerce la recepción de un número importante de población migrante 

venezolana que además cuenta con las condiciones educativas y económicas más pauperizadas 

de quienes salen de territorio venezolano. 

 

Bajo estas circunstancias y a pesar de que Colombia y Venezuela tienen una historia de 

relaciones que se remontan a la independencia que han permitido construir la idea de naciones 

hermanas, en la práctica esta historia, si bien es reactualizada de manera permanente en 

campañas de acogida para evitar las dinámicas de xenofobia y discriminación, particularmente
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en la zona fronteriza, se ve rebasada por una realidad crítica del territorio de acogida así como 

de las personas y familias que llegan en las condiciones más precarizadas. 

 

Los ámbitos de la economía informal, el sector económico que más caracteriza a este territorio 

fronterizo ha visto un crecimiento importante debido a la llegada de personas migrantes que se 

insertan en esta economía para poder solventar sus gastos diarios. En el marco de esta 

informalidad, vino en recimiento una modalidad de trabajo informal llamado “los carrucheros” 

que se desarrolla en los puentes internacionales, particularmente se les observa en La Parada, del 

municipio de Villa del Rosario, el lugar con mayor paso de población venezolana hacia 

Colombia. Allí, los carrucheros se encargan de llevar las cargas de compra que las familias 

venezolanas llevan de vuelta a Venezuela. Asimismo, se ha visto como a partir de este éxodo, 

este sector de La Parada ha tenido un amplio crecimiento del sector económico dentro del 

mercado informal que incorpora la renta de casas estipuladas para una familia y bodegas donde 

pueden llegar a vivir entre 40 y 50 personas en condiciones de hacinamiento (Ordoñez et al., 

2020, p. 10), la venta de productos de la canasta básica, puestos de ortodoncia en la calle, compra 

de cabello para el trabajo estético, venta de lugares para sellos de pasaporte, venta de aguas y 

productos refrescantes. Por otro lado, también se ha visto el crecimiento del sector de transporte 

internacional, creándose rutas internacionales rumbo hacia Suramérica y la presencia de oficinas 

de divisas y giros internacionales que ha crecido en el área metropolitana. 

Es difícil, bajo este contexto no considerar la aporofobia que se gesta en relación con la 

población migrante que se queda. La lucha por el mínimo vital se convierte en las formas de 

relación entre la población que habita el territorio fronterizo con la población que ha llegado de 
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Venezuela. El diario local, por ejemplo, ha retratado esta situación de tensión en el caso 

particular de las trabajadoras sexuales locales, quienes vieron amenazada su actividad con la 

llegada de mujeres venezolanas practicantes del mismo oficio o ante la precarización de la vida 

que obligó a jóvenes mujeres migrantes a ejercer la prostitución como medio de subsistencia para 

ellas y sus familias en sus lugares de origen: 

 

“Comercio Sexual en Cúcuta se calienta por la llegada de venezolanas: Ella es de Ocaña y 

lleva cinco años en el comercio sexual. Dice que hasta el año pasado le iba bien en el negocio. A 

todas también, replica refiriéndose a sus compañeras de oficio, “solo que la cosa empezó a 

complicarse con la llegada de las venecas (venezolanas); ellas se están quedando con todo el 

negocio y los clientes”, admite.” (La Opinión, 8 de marzo de 2015). Si en otros tiempos de 

bonanza económica en Venezuela, Cúcuta era un lugar de prosperidad económica para las 

mujeres que ejercían la prostitución, ahora esta dinámica ha cambiado drásticamente, las difíciles 

situaciones económicas en la ciudad y la presencia de venezolanas que ejercen la prostitución son 

referidas como una problemática por quienes habitan este territorio. 

 

Esta dinámica particular del comercio sexual en la ciudad fronteriza se ha convertido al 

mismo tiempo en un elemento disparador de discriminación hacia las migrantes venezolanas de 

todas las edades y en diferentes ámbitos. Se ha creado una imagen pauperizada en la que se 

asimila todo el colectivo de niñas, jóvenes y venezolanas bajo la idea de “disponibilidad barata 

para el sexo”, incluso en las aulas de clase dentro de las escuelas, las niñas venezolanas han sido 

violentadas con comentarios como ¿cuánto cobras?  En este sentido, si bien el deterioro de las es 

su condición de extranjero, como se esperaría bajo la idea de la xenofobia, sino que sean 
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extranjeros pobres. 

 

Condiciones de vida de Venezuela expulsa de esta manera a su población, también es cierto 

que el lugar de acogida, en este caso el territorio fronterizo de Cúcuta y su área metropolitana 

empuja a grados de precarización mayor de sus vidas. Las mujeres que han tenido que ofrecer 

servicios sexuales para su sobrevivencia y de sus familias, quienes en su país de origen tenían 

trabajos profesionales, es una clara muestra de esta doble precarización. 

 

Asimismo, atendiendo la condición precaria de quienes como migrantes han sido expulsados 

de su país y quienes viven en el territorio fronterizo, son muestras de lo que Butler (2015) y 

Lorey (2015) han planteado acerca de la precariedad: no se trata de una condición episódica sino 

una forma de regulación de nuestro tiempo, la precariedad no es la excepción sino la regla, vidas 

que aprenden a vivir con la contingencia permanente y que en el campo de la migración significa 

el comienzo de nuevos ciclos de explotación. 

 

Migrar a un territorio cruzado por la violencia armada. Uno de los elementos relevantes 

para entender el éxodo de las personas venezolanas y su llegada a la zona fronteriza es la 

comprensión de lo que significa huir de un país que no ofrece las condiciones para la seguridad 

humana -alimentación, política, comunitaria- y llegar a la frontera de un país con una historia y 

presencia de la violencia armada como es el caso colombiano.  

 

En este caso, la población venezolana en condición de movilidad ha llegado a la llamada 

“frontera caliente” (Ávila et al., 2012) que se encuentra marcada por la presencia de un conflicto. 
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Armado de larga data que se ha regionalizado e impactado fuertemente los territorios 

fronterizos. La presencia de grupos de recomposición paramilitar, así como de la guerrilla y el 

narcotráfico, marcan un territorio complejo para la seguridad tanto de la comunidad de acogida 

como para las personas migrantes. Quienes habitan en los límites de las naciones se encuentran 

en el marco de códigos de actuación que se encuentran o bien dirigidos por estos actores armados 

ilegales – en el caso de los panfletos y limitaciones a la movilidad en ciertos horarios, paga de 

extorsiones, amenazas como parte de su control social territorial-, o bien aprendidos como 

estrategias de supervivencia tales como no salir por ciertas rutas y en ciertos horarios, pagar las 

cuotas exigidas sin ninguna desavenencia contra los cobradores. 

 

En este sentido, las personas venezolanas también se ven obligadas a aprender estos códigos 

de violencia. Una de las primeras exposiciones a este fenómeno comienza en la frontera. En la 

medida que para poder cruzar de manera regular se requiere el pasaporte y dada la dificultad que 

tiene la población venezolana para acceder a este documento debido a los altos costos y demoras 

para su entrega, se ven obligados a transitar por las llamadas “trochas” que son pasos fronterizos 

clandestinos entre los dos países controlados por actores armados ilegales (CIDH, 2018). En la 

historia de estas trochas, estos actores se han encargado del tráfico de sustancias ilegales y del 

contrabando y ahora ven en las personas migrantes un nicho de recursos importante, cobrando 

cuotas para permitir el paso a través de éstas. 

 

Entonces, los gobiernos como el colombiano, que inicialmente se habían mostrado alentados 

bajo el discurso humanitario a la atención de la población venezolana migrante, ahora impone 

exigencias que hacen más restrictivo el cruce y por supuesto, irregulariza a las personas que se 

ven obligadas a hacer uso de los pasos clandestinos y permanecer en un lugar de mayor 
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indefensión ante la violencia criminal que por allí transita. 

 

Asimismo, como lo señala la Fundación Ideas para la Paz (2018) también se ha observado en 

esta frontera la incorporación de las personas migrantes dentro de la economía que manejan estos 

actores tanto en la producción de drogas como recolectores de hoja de coca, transporte de 

sustancias y contrabando por lo cual también los hacen sujetos de ataque de sus acciones 

armadas. 

 

Se ha presentado aquí la situación de la migración forzada de las personas y familias 

venezolanas que transitan y viven en territorio fronterizo colombiano se observa que la dinámica 

ha sido dramáticamente impactada desde el advenimiento de la crisis económica del vecino país, 

así como del éxodo posterior que se ha suscitado, tanto como la idea de que este territorio se 

convierte para la población migrante venezolana en un espacio de continua 

seguridad/inseguridad. 

 

2.4 Marco Legal  

 

 

Decreto 216 de 2021, los niños, niñas y adolescentes que ingresen a territorio colombiano 

después del 31 de enero de 2021 están cobijados por el ETPV, siempre que lo hayan hecho de 

manera regular a través del puesto de control migratorio respectivo. 

RESOLUCIÓN 5797 DE 2017 Por medio de la cual se crea un Permiso Especial de 

Permanencia   
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Crea un Permiso Especial de Permanencia, señalado los requisitos para su otorgamiento. 

Dicho permiso se otorgará por un periodo de noventa días calendario, prorrogables por periodos 

iguales, sin que exceda el término de dos años. El titular del Permiso quedará autorizado para 

ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en 

virtud de una vinculación o de contrato laboral, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el 

ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas. 

Ley 2136 de 2021, Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y 

lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado 

Colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones. 
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3. Metodología 

3.1 Diseño 

 

La identificación y análisis de las narrativas que construyen los cibermedios de referencia se 

constituye en una aproximación a las interacciones, representaciones e imaginarios sociales con 

sentido crítico y propositivo en lo que corresponde al conjunto de ideas, sentimientos y acciones 

que expresan respeto a la situación de los migrantes NNA y sus familias.  

 

Por un lado, el método a utilizar en este proceso investigativo será el crítico racional en el 

entendido que el objeto de estudio es la situación de NNAJ y sus familias migrantes venezolanas 

en condición de vulneración de derechos en Colombia y Venezuela, por la necesidad de 

compresión de los significados que dan, (por un lado el éxodo y de otro las entidades y 

comunidades donde se movilizan y/o permanecen), las comunidades (ciudades, lugares y/o 

entidades de acogida) y la interpretación o hermenéutica de los mismos en relación a la situación 

vivida (discursos, acciones y estructuras latentes). 

 

Para el caso específico del trabajo de pasantía a partir del análisis de contenido cualitativo 

realizado por Barbosa et.al. (2021), se realizó un proceso interpretativo para identificar las 

narrativas que construyen los cibermedios ElTiempo.com y ElNacional.com. 

 

De las 47 notas recopiladas del anteproyecto: “Tratamiento periodístico sobre la migración de 

niños, niñas, adolescentes, jovenes (NNAJ) y mujeres en cinco cibermedios de Colombia, 

Venezuela y Ecuador (2017-2021)”, se tuvo en cuenta un total de 34 notas analizadas sobre los 
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NNAJ y mujeres. Por consiguiente, a través de las matrices ya realizadas en el anteproyecto 

mencionado se seleccionaron las que narraban sobre dichas categorías y a partir de eso se 

elaboraron unas matrices que al momento de analizar las notas facilitaron la comprensión e 

interpretación de las mismas. Por ende, se toma información de cada nota y se complementa en 

las matrices que se usaron a su vez para la comparación de los dos cibermedios. 

 

3.2 Procesamiento de la información. 

 

Con base en las notas periodísticas recolectadas Barbosa et.al. (2021) y las matrices de 

análisis de contenido efectuadas, se procedió a seleccionar exclusivamente las que se refirieran a 

NNAJ y a mujeres migrantes. En total fueron 55 para ElNacionla.com y 34 para ElTiempo.com  

 

Se revisaron las notas extractando los párrafos que evidenciaran las situaciones asociadas a 

inseguridad, violencia y criminalidad hacia las mujeres migrantes y vulneración de derechos en 

NNAJ. Una vez hecho esto, se construyeron tablas para organizar la información y 

posteriormente, para proceder a la comparación de las mismas.  
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Figura 1 Matriz de aspectos estructurales de la nota. 

 

Las matrices Figura 2. y Tabla Figura 3. Se diligencian exclusivamente para las notas que se 

refieren a mujeres migrantes venezolanas.  

 

 

Figura 2Matriz de análisis notas sobre mujeres migrantes 

 

 

Figura 3Matriz de análisis sobre situación de la mujer migrante 
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Las matrices Figura 4. Y Figura 5. Se diligencian solamente para NNAJ migrantes venezolanos. 

  

 

Figura 4Matriz de análisis para el caso de NNA migrantes. 

 

 

Figura 5Matriz de análisis para el caso de Jóvenes 
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Tabla 1 Porcentaje de notas recolectadas y analizadas en los cibermedios. 

 

Medio digital 

 

Categorías 

 

N° de 

noticias 

 

Porcentaje 

 

 

 

   

   

 

 

                         

Figura 6 Análisis de las narrativas 
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3.3 Plan de trabajo  

 

Tabla 2  Plan de trabajo 

Objetivo 

Específico 

Revisión  Indicadores Resultados esperados 

Determinar las 

narrativas 

periodísticas sobre 

niños,

 niñ

as, adolescentes, 

jóvenes y mujeres 

migrantes 

venezolanos 

ofrecen cinco 

cibermedios de 

Colombia y 

Venezuela entre   el 

2017 y el 2021. 

Revisión y 

organización del 

proyecto de grado 

anterior. 

 

Definiciónde 

resultadose 

identificaciónde las 

narrativas 

periodísticas dado 

por los cibermedios 

en el periodo 2017-

2021. 

 

Proyecto de grado 

ajustado. 

 

 

 

Proyecto de grado 

actualizado. 

 

 

Al menos 100 notas 

periodísticas analizadas 

para el periodo 2017-

2021. 

Comparar las 

narrativas sobre 

niños,niñas, 

adolescentes, 

jóvenes y mujeres 

migrantes 

venezolanos    

ofrecen 

Hallazgos  de los 

puntos de 

encuentro y 

divergencias entre 

las narrativas del 

fenómeno 

estudiado En los 

dos 

Convergencias  

y divergencias en 

las narrativas 

Un capítulo de resultados 

que de cuenta de las 

narrativas de los dos 

periódicos estudiados.  

Explicar el 

fenómeno 

violencia- 

securitización 

asociado a  

la migración 

venezolana con 

base en las 

narrativas dos 

cibermedios 

  2017 y el 2021.  

Identificación 

dentro de los 

hallazgos 

realizados de qué 

manera las 

narrativas de los 

cibermedios 

asocian la 

migración a 

procesos de 

violencia y 

seguridad 

Procesos de 

violencia y 

securitización 

visibilizados por 

los 

cibermedios de 

referencia. 

Un capítulo que dé 

cuenta de los procesos de 

violencia y securitización 

visibilizados por los 

cibermedios de 

referencia. 
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Tabla 3 Cronograma. 

Resultados esperados Tiempo Fecha de entrega 

Actualización del trabajo de grado 

anterior. 

Dos 

semanas 

05  marzo    

Revisión de todos los textos de una de las 
categorías con su respectiva lectura. 

Tres 

semanas 

            26  marzo 

Análisis de matrices de las categorías 

seleccionadas, en todos los textos 

periodísticos, con su respectivo 

análisis. 

Una 

semana 

             02  abril  

Interpretación de todos los textos de la otra 
categoría seleccionada con su respectiva 
lectura. 

Tres 

semanas 

23  abril  

Redacción de los capítulos.  Dos 

semanas 

07  mayo 

Entrega del documento final

 con conclusiones y 

recomendaciones. 

Dos 

semanas 

21 mayo  
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4. Resultados 

4.1 Narrativas frente a mujeres, niños, niñas y adolescentes en el cibermedio 

ElNacional.com 

 

Desde el 3 de agosto de 1943 hasta el 14 de diciembre del 2018 estuvo en circulación física el 

Nacional de Venezuela pues a raíz de su postura crítica y opositora al gobierno de Nicolás 

Madura e incluso antes de su posesión, los ataques a la libertad de prensa se iban haciendo 

evidentes al punto de lograr impedimentos para la compra del papel necesario para la imprenta 

obligando a todo un periódico a cerrar sus oficinas físicas y mutar a lo digital como estrategia 

para continuar informado libremente y defender la democracia:  

 

Hoy publicamos una noticia que le alegrará la vida al señor Nicolás Maduro y a toda su 

camarilla civil y militar que disfruta del poder sin presentarle cuentas a nadie: El Nacional, 

ese valiente diario fundado por Miguel Otero Silva el 3 de agosto de 1943, ese periódico 

que siempre ha sido un luchador incansable por los derechos civiles, que durante el 

transcurso de 75 años no ha hecho otra cosa que decir la verdad y defender a capa y espada 

a esa democracia a la que tanto le debemos los venezolanos, ese vocero crítico que convirtió 

en un vicio ciudadano el simple y hermoso gesto de acudir a los kioscos a comprar y leer 

todos los días el único medio impreso capaz de publicar verdades ciertas y confiables, tanto 

en dictadura como en democracia, pues ese diario dejará de circular en papel a partir de 

mañana. ¿Ganan los enemigos de la libertad de expresión, triunfan los corruptos 

bolivarianos, descansan y duermen tranquilos los militares que aprovecharon sus 

posiciones en el poder para amasar fortunas y garantizar por décadas sus riquezas 
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familiares? No, nada de eso. (El Nacional en Sánchez, 2019) 

 

El Nacional actualmente ejerce la labor periodística en su plataforma web de noticias donde 

ratifica su postura defensora de derechos humanos y democráticos; pues luego de 77 años afirma 

mantenerse firme a sus creencias frente a la búsqueda de la verdad lo cual “convirtió al diario en 

un blanco de ataques a la libertad de expresión, sin embargo, sigue resistiendo para continuar 

llevando a todos los venezolanos información veraz y oportuna”. (El Nacional, 2020) 

 

Debido a su postura contrahegemónica presenta noticias sobre la realidad venezolana, en 

donde se destacan el hambre y la escasez, por esta razón, se logra entender la carencia de fuentes 

estatales para construir un relato de país. El sector político no da declaraciones explicativas 

frente a los reclamos o evidencias que presenta el diario. 

 

Por lo anterior, se selecciona el diario ElNacional.com como fuente de investigación 

recopilando un total de 56 notas periodísticas referentes a la mujer (25 notas) y los niños niñas y 

adolescentes -NNA- (31 notas).  

 

Dentro de las narrativas identificadas sobre la mujer venezolana, el cibermedio la relata como 

aquella que lidera el proceso migratorio y a su vez es víctima de vulneraciones hacia su cuerpo, 

integridad y salud; el diario expresa de manera permanente denuncias, realiza seguimiento y hace 

peticiones frente a los atropellos que padecen las personas migrantes. 
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4.1.1 Análisis de las narrativas sobre mujeres venezolanas migrantes en el 2018. 

Tabla 4 Notas del Nacional 2018 

Código Título de la noticia Narrativa 

18/05/d8/ 

Unas 800 venezolanas tuvieron 

hijos en Brasil desde enero 

de 2017. 

 

Se presenta la situación que viven las 

venezolanas que han dado a luz en 

Brasil; el lenguaje dentro de la nota es 

parcial, usa el término mujeres 

embarazadas, migrantes y venezolanas. 

 

18/08/d12 
La precariedad pone en riesgo a 

las emigrantes. 

 

La emergencia humanitaria es quién ha 

llevado venezolanos a una migración 

forzada, se exponen cifras como 4 

millones que ya habían abandonado el 

país. Igualmente relata la trata de 

personas como una denuncia y 

problemática que viven y sufren las 

migrantes afirmando que son más 

vulnerables al dejar su red de apoyo 

emocional y económico de lado. 

problemas asociados a violencias, trata 

de personas, explotación sexual. 

 

18/09/d21 

La mujer que entierra a los 

migrantes 

venezolanos que mueren en 

Colombia. 

 

Esta nota informa de las muertes de 

venezolanos que no son atendidos ni 

enterrados por el gobierno de Colombia, 

es la historia de una mujer madre de 

familia que ya ha enterrado a 30 

miembros de diferentes familias en 

Colombia. 

 

18/10/d5 

Cnddhh Perú: Migrantes 

venezolanas sufren riesgo de 

violencia sexual. 

 

Noticia informativa frente al estado de la 

situación mujer migrante y problemáticas 

frente a la prostitución y trata de blancas. 

 

 

 

En el 2018 se recolectaron cuatro notas que ahondaron en la temática de la mujer a saber de 

las notas: 18/05/d8, 18/08/d12 y 18/10/d5; dos de estas abordan fuentes oficiales como 

Ministerio de la Presidencia, ACNUR y el CDH; no cuentan con voces de expertos o académicos 

y las voces relatadas no son de las víctimas, estas noticias cumplen con una carácter 
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internacional, caso contrario de 18/08/d12, donde se abordaron 4 fuentes directas a la 

problemática de mujeres migrantes y hace parte de cobertura nacional del medio.   

Los temas tratados fueron embarazo, la violencia sexual y la migración y emigración; en este 

año se reflejó el aumento en la salida de migrantes venezolanos en relación con el año 2017. 

 

En enero de 2017, las venezolanas que tuvieron hijos en la red de salud pública de 

Roraima fueron 39, pero esa cifra saltó a 68 en el mes de diciembre, tras haber aumentado 

progresivamente durante todo el año. En el primer trimestre de 2018, al mismo tiempo 

que se mantenía el aumento de la llegada de inmigrantes de esa nación, los partos de 

venezolanas en ese estado llegaron a 238, 80 en enero, 81 en febrero y otros 77 en marzo. 

(18/05/d8) 

 

 Se evidenció el flagelo de la explotación sexual donde las mujeres migrantes venezolanas son 

las principales afectadas en la trata de personas.  

 

Tenemos casos de venezolanas, quienes son llevadas a tierras tan cercanas como Cúcuta, 

Colombia, donde no solo se enfrentan a la explotación por medio de la venta de favores 

sexuales, sino que en la competencia con las nativas colombianas deben ceder a las 

exigencias de los cuerpos de seguridad de ese país, cayendo en una especie de 

revictimización a través de la explotación sexual y de pagos de coimas para mantener su 

estatus de trabajo dentro de ese país», agrega el informe de Paz Activa. (18/08/d12) 

 

Otra nota publicada, expresa:  
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La vocera señaló que en el caso de la “migración forzada” desde Venezuela se han 

evidenciado casos de mujeres que utilizan la prostitución como actividad económica y que 

en algunos casos son explotadas por redes de trata de personas. (18/10/d5) 

 

Cúcuta, Norte de Santander, se presenta como principal protagonista en cifras de comunidad 

receptora de migrantes como también la zona focal de mayor vigilancia para los derechos de los 

migrantes y actuación de las bandas criminales; sin embargo, Colombia no es el único país que 

presenta estas problemáticas según el medio se han reportado sucesos de este tipo en países como 

Chile, Perú y México.  

 

Una de nuestras conclusiones es que muchas veces las mujeres están inmersas en la 

espiral de violencia que precede al femicidio, pero al emigrar, han perdido su red de 

apoyo, están en un entorno en el que no pueden acudir a su familia o a las amigas para 

protegerse y los agresores pueden considerarse con mayor impunidad para actuar. Esto 

incrementa la vulnerabilidad. (18/08/d12) 

 

4.1.2 Análisis de las narrativas sobre mujeres venezolanas migrantes en el 2019 

 

Durante este año, las notas publicadas revelan una narrativa centrada en los retos y 

posibilidades que deben asumir las mujeres venezolanas al salir de su país. Se abordaron 

temáticas frente a los derechos y posibilidades que tenían las migrantes y sus familias al llegar a 

Colombia; desde los derechos de salud hasta la mortalidad infantil y materna, se presentan 
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igualmente indicaciones de cómo pueden ser atendidas las mujeres migrantes en Colombia y 

cómo lograr la obtención de la nacionalidad de hijos. 

 

Tabla 5Notas del Nacional.com 2019 

Código Título de la noticia Narrativa 

19/05/d19 

Migrar como mujer 

venezolana, perspectiva 

de género, 

 

Artículo investigativo, evidencia las cifras de 

vulnerabilidad de mujeres por la migración, 

enfatiza las problemáticas como acoso, violencia 

de género, salarios desiguales etc. 

 

19/06-d25 

 

Atención médica está 

garantizada  

para venezolanas 

embarazadas en 

Colombia. 

Información frente a las posibilidades que existen 

en Colombia para las migrantes embarazadas. 

19/07/d3 

 

96,53% de las 

venezolanas que 

migraron se 

fueron porque no tenían 

qué comer. 

 

Postula las razones por las cuales las mujeres 

venezolanas abandonan su país, es en sí una 

visibilización a la problemática de alimentos en 

Venezuela. 

19/03/d14 

Mujeres venezolanas 

caen en la trampa de 

tratantes de personas en 

Perú. 

 

La mujer como víctima de la trata de personas a 

raíz de la inestabilidad documental y control 

quedan expuestas a las redes. 

19/07/d16 

Crisis venezolana disparó 

tasa de prostitución 

de mujeres en 

Latinoamérica. 

 

Esta nota es evidencia de la prostitución en 

Latinoamérica, frente a este tema es la única nota 

que aborda el trabajo sexual bajo el título de 

prostitución o referirse a la trabajadora como 

prostituta, sin embargo, no se identifica una 

intención narrativa para afirmar negativamente el 

ser de las venezolanas. Usan fuentes de las 

personas que viven el problema, mujeres 

migrantes que se han dedicado al trabajo sexual 

debido a las condiciones político/económicas de 

su país. 

 

19/07/d19 

Muerte de niño de mujer 

migrante entre Perú y 

Chile 

 

La narrativa presente frente a la mujer es de 

víctima junto a su hijo, pues debido a la situación 

migrante y el fallecimiento la nota expone el 

interés de los gobiernos involucrados a prestar 

atención a la situación crisis. 

 

19/09/d5 Ivanka Trump conmovida  
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Código Título de la noticia Narrativa 

tras encuentro con 

venezolanas 

en Cúcuta. 

Nota informativa, de político/farándula. En esta 

nota se festeja la donación y apoyo de los Estados 

Unidos para afrontar la crisis humanitaria y 

restaurar la democracia en Venezuela. 

 

19/10/d5 

 

Mayoría de venezolanos 

en Perú son mujeres 

menores de 30 

años. 

Revela la cantidad de venezolanos migrantes y su 

rango de edad, aumento de migrantes. 

19/10/d28 

Smolansky: 70% de las 

mujeres que dan a luz 

en Cúcuta y en Boa Vista 

son venezolanas. 

 

Nota denuncia apoyada en cifras de mujeres en 

embarazo, se usa argumentativamente para 

señalar que es necesario atender este problema y 

la solución es la libertad de Venezuela. 

 

19/11/d6 

 

Corea del Sur donó 

500.000 dólares a 

Colombia 

para atender a migrantes 

venezolanos. 

 

Nota informe de donación por parte de Corea del 

Sur a la problemática venezolana. Es la voz del 

gobierno colombiano frente a los problemas de 

salud que afrontan las mujeres y niños migrantes 

en el país como también. 

 

 

Nuevamente, se construye una narrativa donde la mujer venezolana es quien lidera el proceso 

migratorio, incluso, modificando una práctica tradicional, como se expresa en la siguiente nota:  

 

Esto muestra el cambiante rol de las mujeres en los procesos migratorios, quienes ahora 

parecen estar liderando la migración, con sus parejas llegando después. Esta tendencia 

también está desafiando la visión tradicional de que las mujeres venezolanas esperan que 

sus parejas emigren primero, se establezcan y entonces reunificar a la familia una vez que 

la situación laboral y medios de vida del hombre se hayan estabilizado. (19/05/d19) 

 

La feminización de la migración es narrada desde la perspectiva de la mujer proveedora que 

busca garantizar el bienestar de su familia.  La escasez de alimentos se plantea como la causa 

principal de abandono del país “La mayoría son madres y líderes del hogar. Su salida no es 
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voluntaria sino forzada y busca restablecer un derecho mínimo como es la alimentación”. 

(19/07/d3) 

 

Las voces internacionales por parte de los defensores de derechos humanos son presentes en 

este año para denuncia y seguimiento frente a las situaciones que enfrentan las mujeres 

relacionadas con la explotación sexual, trata de personas o intercambio de derechos y privilegios 

por acciones sexuales como también restablecimiento de derechos, como se evidencia en las 

siguientes notas:  

 

El informe presentado este mes por la alta comisionada de la ONU para los derechos 

humanos, Michelle Bachelet, evidenció las violaciones que sufren las mujeres 

venezolanas como consecuencia de la crisis política, económica y social que afronta su 

país. (19/07/d16) 

Una venezolana que se dedica a la prostitución en Perú reveló que todo empezó en 

Venezuela porque el salario mínimo mensual que percibía no le alcanzaba para vivir, por 

lo que se vio forzada a buscar mejores oportunidades para ella y su hija fuera de las 

fronteras del país. (19/07/d16) 

Desde 2017 hasta 2018, las autoridades peruanas registraron más de 1.700 víctimas de 

trata de personas, de las cuales 10% provenía de Venezuela”, informó José Iván Dávalos, 

jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones 

Unidas en Perú. (19/03/d14) 

 

Este año se enfocó en la magnitud de la crisis, en similitud con el 2018 los organismos 

internacionales fueron motivo de noticia puesto que los índices ya ahondaban que 5.000 
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personas abandonaron el país por día, “se calcula que los migrantes pueden superar los 

7,5 millones el año próximo, según un informe presentado a finales de junio por la 

Organización de Estados Americanos (OEA)”. (19/07/d19) 

Juan Pablo Uribe, ministro de Salud de Colombia, destacó que el objetivo de la 

cooperación es brindar atención integral a las gestantes. Así como atender a recién 

nacidos venezolanos en situación migratoria irregular. También apoyará a la población de 

acogida que carece de sistema de seguridad social y se puede ver afectada por el alto flujo 

de migrantes. (19/11/d6) 

 

4.1.3 Análisis de las narrativas sobre mujeres venezolanas migrantes en el 2020 

 

La xenofobia denunciada por el presidente Nicolas Maduro, problemáticas de alimentos, 

explotación, pandemia del COVID-19, los procesos burocráticos y medidas de migración por 

parte de Trinidad y Tobago consideradas como inhumanas, son los temas que expone en diario 

en el 2020.  

Es claro que la situación de COVID-19 representó un aumento de vulnerabilidad en una 

población que para el 2019 ya venía enfrentando la trata de personas, la explotación sexual y la 

prostitución forzada.  
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Tabla 6 Notas del Nacional.com 2020. 

Código  Título de la noticia  Narrativa 

20/04/d14 

VIDEOS] Dos venezolanas 

retornadas dieron a 

luz en la frontera. 

 

Nota única con las voces de 

Nicolás Maduro, sin embargo, no 

se refieren a él como presidente. En 

estas denuncia un estado xenófobo 

por parte de Colombia. 

 

20/04/d18 

 

El drama de las madres 

migrantes venezolanas que 

se 

enfrentan a la pandemia del 

COVID-19. 

 

Advertencia, nota de la situación 

de mujeres venezolanas en la 

pandemia del COVID-19. 

20/05/d31 

Migrantes venezolanas 

ofrecen servicios sexuales 

en la 

frontera durante la 

pandemia. 

 

Lideresa de prostitución Cúcuta, 

relato frente a la prostitución y las 

bajas de precio que ha tenido este 

sector debido a la pandemia como 

preocupación al bienestar de las 

mujeres que en su mayoría son 

venezolanas. 

 

20/12/d24  

Jueza en Trinidad y Tobago 

criticó deportación de 

mujeres 

y niños venezolanos. 

 

En esta nota se muestra a los 

migrantes (dentro de ellos 6 

mujeres) como víctimas de los 

procesos burocráticos de Trinidad 

y Tobago frente a su deportación; 

califican estas acciones como 

inhumanas. El lenguaje usado en la 

nota es neutral, se evidencia el uso 

de fuente internacionales ONGs y 

nacionales como juezas. 

 

 

 

En este orden de ideas es de resaltar que el periódico ElNacional.com de Venezuela en este 

año presenta a Nicolás Maduro como una figura política desprestigiada, despojándolo del título 

de presidente; de igual forma esta es la única nota en temática de mujer en donde se presenta la 

voz de quien se conoce como el líder de la Nación venezolana. 
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Nicolás Maduro reveló este lunes que dos migrantes venezolanas, que retornaron al país desde 

Colombia, dieron a luz en la frontera con Táchira. El segundo caso fue el de la madre del niño Adrián 

Luciano Leal, quien caminó desde Bogotá hasta la frontera venezolana. “Se vino caminando y sufriendo 

insultos del sector xenofóbico del gobierno colombiano”, expresó Maduro. (20/04/d14) 

 

La nota enfatiza la denuncia de Nicolás Maduro y no presenta más fuentes informativas; sin 

embargo, el no nombramiento de la investidura implica en sí una posición del medio frente al 

reconocimiento de un presidente. 

 

Por otra parte, se evidencian necesidades de las mujeres venezolanas en pandemia pues la 

situación disminuyó los empleos y llevó a muchas a recurrir al trabajo sexual para sobrevivir en 

confinamiento como también encontrar herramientas para comunicarse y lograr afrontar 

pandemia. 

 

Un grupo de WhatsApp con el nombre de Estoy en la Frontera da cuenta de la situación de más de 100 

migrantes venezolanas que son cabeza de familia y se encuentran en condición de vulnerabilidad en la 

cuarentena, reseñó el diario La Opinión. (20/04/d18) 

 

Esta vulnerabilidad también es reflejada en el aumento de la prostitución en la ciudad de 

Cúcuta como también en los países de Perú y Argentina en donde también afrontan problemas 

por vivienda y alimentos. 

 

Siguen saliendo las chicas y algunas usan sus tapabocas; no se dejan tocar tanto. Y apenas 

salen del acto sexual, se bañan y buscan alcohol o antimateria. Pero siempre va a haber 
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contacto de saliva hacia el cliente, así no sea por un beso, sino al momento de prestar otro 

tipo de servicio», manifestó Katherine Crespo, líder de las mujeres que ejercen la 

prostitución en Cúcuta. (20/05/d31) 

 

En este sentido se denota la narrativa de víctimas frente a los problemas sociales políticos y de 

salud pública que han dejado sin alternativas a las mujeres migrantes quienes no sólo velan por 

su integridad sino con la responsabilidad de responder por hijos y familiares que han dejado 

atrás. 

 

Hola, buenos días. Soy venezolana, tengo dos hijos pequeños y estoy preocupada por toda 

esta situación. Trabajo por mi cuenta día a día en La Parada, Villa del Rosario, y no tengo 

cómo darle de comer a mis hijos. Este es el relato de Yessica Romero, quien pide 

orientación y apoyo. (20/04/d18) 

 

4.1.4 Análisis de las narrativas sobre mujeres venezolanas migrantes en el 2021 

 

Aumento de riesgos sexuales para las mujeres migrantes; la explotación sexual forzada y trata 

de personas, en este año se presentó la corte constitucional colombiana para dar sustento a que 

toda mujer en situación de embarazo sin importar nacionalidad debe ser atendida; siendo esto un 

avance en material legal por los derechos fundamentales. 
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Tabla 7 Notas del Nacional.com 2021. 

Código  Título de la noticia  Narrativa 

21/02/d6 

Mujeres migrantes 

venezolanas víctimas de 

abusos en las fronteras 

El Centro de Justicia. 

 

Nota frente al aumento del riesgo y 

casos de explotación sexual en mujeres 

migrantes; se presentan cifras y voces de 

organizaciones internacionales que 

incluso advierten de condiciones que 

pueden aumentar riesgo en esta 

población. 

 

21/02/d17 

Víctimas de violencia 

sexual y prostitución 

forzada: la cruda 

realidad a la que se 

exponen las venezolanas 

que escapan 

del hambre. 

 

Esta nota periodística busca más que 

informar frente a una situación el 

entendimiento del por qué se debe fijar 

la mirada a la problemática sexual que 

afrontan las migrantes. Expone casos de 

Trinidad y Tobago una vez más para 

evidenciar las duras políticas a 

migrantes y peligros por migración; 

pone a Colombia como un país que ha 

dado un paso positivo para atender la 

crisis humanitaria. 

 

21/04/d1 

Corte Constitucional de 

Colombia: Migrantes 

irregulares 

Las embarazadas tienen 

derecho a estabilidad 

laboral. 

 

Nota frente al pronunciamiento del cote 

colombiano ante la falta de derechos 

fundamentales a la seguridad 

social y a la estabilidad laboral reforzada 

para personas con situación migrante 

indefinida. 

 

21/04/d2 
¿Por qué migran las 

mujeres venezolanas? 

Explicación desde la vida venezolana 

frente a las problemáticas que viven las 

mujeres en el país, entre ellas la 

desnutrición, inseguridad alimentaria, 

derechos sexuales y violencia a razón de 

género, mortalidad materna. 

 

21/05/d16 

“Mamita, usted no viene 

a vender café”: 

venezolanas en 

Colombia, víctimas de 

trata sexual. 

 

El reflejo de la víctima, esta nota/crónica 

buscó contar la historia de una mujer 

que sufrió la trata de personas, fue 

engañada, abusada y secuestrada con sus 

hijos pues bajo la esperanza de un mejor 

futuro aceptó un "trabajo" como 

cafetera. Así pues, busca denunciar e 

informar a la comunidad los medios de 



63 

 

 

Código  Título de la noticia  Narrativa 

captación más usados por estas redes de 

prostitución y trata de blanca. es a su vez 

una invitación a la denuncia a quebrar el 

miedo psicológico que las bandas 

ejercen en sus víctimas para que se 

queden calladas. 

 

21/05/d25 

Migrante venezolana 

falleció cuando cruzaba 

a pie la 

frontera entre Chile y 

Bolivia. 

Noticia de mujer migrante venezolana 

que muere tras intentar cruzar la frontera 

Chile/Bolivia. Hace un llamado a la auto 

seguridad, por otra parte, resalta las 

fuertes medidas del gobierno chileno 

para retener el ingreso de irregulares al 

país debido a situaciones generadas por 

una oleada anterior que obligó a 

instaurar zonas de cuarentena 

preventiva. 

 

 

  

ElNacional.com presenta para este año una nota periodística ahondando en las características 

de la migración venezolana (21/02/d17) como también en razones y causas de la crisis; esta nota 

por contenido y extensión centró la mirada una realidad que se venía ya denunciando y 

advirtiendo como se ha evidenciado en repetidas notas (8/05/d8, 18/08/d12; 19/07/d16, 

20/12/d24 20/05/d31, 20/12/d24 y 21/05/d16). 

 

El Centro de Justicia y Paz señaló en un informe reciente que en enero pasado ocurrieron 

10 feminicidios de connacionales en el exterior, cifra que representa cerca de 20% de los 

que se registraron el año pasado, durante sus 12 meses. Sara Fernández, vocera de la 

organización, dijo que la decisión de Colombia de otorgar la regularización temporal es un 

paso correcto y un ejemplo que deben seguir los países de la región. (21/02/d17) 

 

Esta nota expresa la intensión de revisar la crisis bajo una perspectiva de género que se 
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argumenta en la realidad de vulneraciones; pues si bien todas las personas ya sean hombres o 

mujeres en condición de migrantes tiene altas posibilidades de enfrentar vulneración de derechos 

en materia de salud, vivienda y seguridad, las mujeres están inmersas en otros escenarios de 

vulneraciones como la sexual y la trata de personas. 

 

Todo migrante, de por sí, sufre vulnerabilidad, no solo en el trayecto sino en el país de 

acogida, que muchas veces implica una sobrecarga laboral o dificultades para conseguir 

trabajo. Pero es importante entender que los grupos de mujeres migrantes sufren otra 

discriminación adiciona. (21/02/d17) 

 

La pobreza y la falta de oportunidades laborales bien remuneradas en Venezuela son 

factores que convierten a las venezolanas migrantes en presas fáciles de abusos, de acuerdo 

con defensores de los derechos de las mujeres. (21/02/d6) 

 

En 21/04/d2 ElNacional.com expone cifras respondiendo al por qué de la migración de la 

mujer venezolana; en esta nota dota la figura de la mujer como aquella que lidera no sólo los 

papeles en el hogar sino la migración. 

 

En materia de seguridad alimentaria, sabemos que las mujeres venezolanas representan 

72,7% de las jefaturas de hogar en el quintil más bajo y lideran 41,7% de los hogares donde 

tanto mujeres como hombres mantienen a la familia. En el rol de jefatura de hogares, se 

espera que ellas no solo generen los ingresos para comprar alimentos sino también hagan 

las filas para comprar cuando hay alimentos disponibles, y deben también volverse expertas 
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en la adquisición de productos a través de las redes informales de compra y venta de 

alimentos, conocida en Venezuela como bachaquero. (21/04/d2) 

 

El trabajo del Nacional de Venezuela devela que la situación de prostitución en Colombia, 

específicamente en Cúcuta es camuflaje del flagelo de trata de personas; si bien  

 

Esto es mucho más grande de lo que parece y de lo que se quiere reconocer. Pareciera que 

hay una negación de lo que pasa; fíjate que estimamos que de las mujeres venezolanas que, 

supuestamente, están en situación de prostitución en Colombia, alrededor de entre 80% y 

90% son, en realidad, víctimas de trata sexual. (21/05/d16) 

 

Así pues, la figura de mujer frente a la narrativa de elnacional.com se presenta como persona 

víctima que afronta en su mayoría sólo las condiciones políticas económicas y sociales a fin de 

lograr establecer nuevos rumbos en diferentes países. La mujer es vista como la líder del proceso 

migratorio; se dota a la figura de mujer bajo la necesidad de atender problemas macros de 

seguridad y derechos humanos a los cuales están más expuestas o vulnerables por ser mujeres 

como lo es la explotación sexual o trata de blancas. 

 

Las voces de las víctimas son escuchadas y puestas en escena narrativa noticiosos; en ninguna 

nota se presentan estilos narrativos fantasiosos ni comparaciones románticas frente a la situación 

de prostitución, trata de blancas o deportaciones. 

 

La representación visual usada en las notas deja como evidencia que en el 77 % de las notas 
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analizadas usaron fotografía relacionada con las temáticas informadas mientras que un 23% no 

tenían una relación directa; en cuanto a si la fotografía era de archivo se evidenció que el 54% de 

las notas pertenecen al archivo mientras que un 46% no; en cuanto a extensión dedicada por nota 

el promedio es de 2.5 páginas por nota. 

 

Tabla 8 Narrativas construidas entre el 2018 y el 2021. 

Año Narrativas 

2018 Cubrimiento frente a las mujeres migrantes en condición de 

embarazo a causa de la emergencia humanitaria. Exposición de 

las situaciones que afrontan las mujeres en cuanto a género. 

2019 En este año se narra la figura plena de victima para el migrante 

de procedencia venezolana como también se denuncia la 

vulnerabilidad de mujeres por la migración, enfatiza las 

problemáticas como acoso, violencia de género, salarios 

desiguales, tratas de personas y la prostitución forzada. 

2020 La Mujer afrontando problemas de género en pandemia 

COVID, al igual que obligadas/forzadas a buscar sustento por 

medio de la prostitución. 

2021 La narrativa periodista fue de denuncia frente al aumento de 

trata de blancas al igual que la prostitución, resaltando la 

importancia y la humanidad en mirar la problemática sexual 

que viven las migrantes. 

 

 

Para el análisis de este capítulo fueron tomadas un total de 31 notas periodísticas; las cuales 

abordan los temas de niños, niñas y adolescentes venezolanos frente a la migración, acogida, 

problemas de salud, abandono, víctimas de delincuencia común como también víctimas de 

carteles de drogas para reclusión. Este capítulo cuenta con información recopilada desde el 2017 

fecha en la que se anunciaba el recrudecimiento de costos en Venezuela para el transporte y 

alimentos.  
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4.1.5 Análisis de las narrativas sobre NNA en El Nacional.com 2017. 

 

Tabla 9 Notas del Nacional.com 2017. 

Código  Título de la noticia  Narrativa 

 

17/09/d

28 

Niños y jóvenes 

abandonan los estudios en 

una Venezuela en crisis. 

 

 

Presenta jóvenes y niños como víctimas por 

recrudecimiento de costos en sectores de alimentos y 

transporte; como también víctimas de hechos delictivos 

que han causado el abandono a clases. 

 

17/12/d

03 

 

Las Caras de la migración. 

 

Niños abandonados que presentan comportamientos 

agresivos por la tristeza de la separación de sus padres. 

Por otra parte, los padres que se van son rostros al igual 

que los estudiantes que ya no siguen sus estudios. 

 

 

Para el periodo correspondiente al 2017 se hallaron dos notas periodísticas (17/09/d28 y 

17/12/d03) que abordaron el tema de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuanto a los efectos 

de la migración en Venezuela para el sector de la educación.  Se evidencia la confrontación de 

fuentes nacionales junto a las declaraciones del gobierno venezolano para la discusión sobre el 

incremento de los costos en sectores de alimentos y transporte como causas directas del 

abandono a clases.  

 

Oscar Misle, director de Cecodap, explica que estos niños viven un duelo, ante el cual 

reaccionan de acuerdo con su edad y sensibilidad. Negación, rabia y tristeza son algunos 

de los sentimientos que experimentan los pequeños que quedan atrás cuando los padres 

deciden emigrar solos. (17/12/d03) 

 

Así mismo estas notas reflejan un sentido al tacto humanista para llegar al lector pues parte de 
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singularidades emocionales para la exposición o revelación de una problemática en torno a los 

NNA abandonados que presentan comportamientos agresivos, depresión y problemas de salud 

emocional. 

 

4.1.6 Análisis de las narrativas sobre NNA en El Nacional.com en el 2018  

Tabla 10 Notas del Nacional.com 2018. 

Código  Título de la 

noticia  

Narrativa 

 

18/06/d07 

 

Localizaron a tres 

niños venezolanos 

con VIH en la 

frontera 

con Brasil. 

Pobreza/enfermedad-VIH-problema migratorio. Se 

usan dos fuentes de organizaciones; una del 

ministerio de Brasil y otra de UNICEF. 

Se indica en el texto la medida de acciones para que 

los migrantes entren bajo los procedimientos 

establecidos por Brasil y puedan gozar de derechos. 

 

No se identifican a los menores. 

 

18/06/d015  

Gobierno Trump 

deja niños sin 

padres. 

 

Niño migrante abandonado/problemas de leyes en 

cuanto a hijos de migrantes en EE. UU. Este 

documento usa varias fuentes para dar una 

explicación a porqué el gobierno estadounidense dejó 

“miles de niños por fuera de la custodia directa'', 

junto a la exposición de la polémica por el uso de 

frases religiosas para reforzar el cumplimiento de 

leyes. la nota logra mostrar igualmente en un último 

párrafo que se optarán proyectos para acabar con la 

separación. 

 

 

18-07/d17 

 

Alfonzo Bolívar 

informó sobre el 

estado de salud de 

los niños migrantes. 

 

 

Desnutrición como tema de preocupación en salud, se 

usa una fuente para dar petición a los gobiernos a 

ayudar a afrontar la situación. 

 

18/06/d26 

 

Los niños que se 

están quedando sin 

padres en Venezuela 

por culpa del éxodo. 

 

Narrativa de tristeza por abandono a los niños 

ahondando en cómo pueden afrontar no sólo la 

soledad sino la tristeza efecto de la migración en la 

niñez y juventud. Por otra parte, maneja una narrativa 

frente al sentido de pertenencia y la relación con el 

bienestar general entre Colombia y Venezuela. 

Esta nota pone en primer lugar al niño pues es quien 

inicia la historia a medida que se van entregando 

datos informativos frente a la salud mental y el 
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Código  Título de la 

noticia  

Narrativa 

impacto en la vida de los niños que se quedan atrás 

debido a la "diáspora migratoria". 

 

 

18/07/d27 

Más de 700 niños 

migrantes siguen 

separados de sus 

familias. 

 

 

Nota muy corta con una sola fuente da continuidad a 

la nota del 18/06/d15. 

 

18/10/d12 

 

Prevalece la 

inseguridad 

alimentaria de niños 

venezolanos 

en Perú. 

 

Uso de una sola fuente; Unicef para informar los 

hallazgos en cuanto a Niños e inseguridad 

alimentaria que llegan a Perú. Es idéntica a menores 

como adolescentes con hijos en busca de mejores 

condiciones económicas; se resalta igualmente que 

estas personas traen consigo enfermedades por 

escasez alimentaria y estrés psicológico. 

 

 

18/10/d31 

 

¿Pueden los niños o 

adolescentes 

venezolanos estudiar 

en 

Colombia? 

 

Uso de una fuente informativa; Migración Colombia; 

se informa respecto a las cifras de menores 

ingresados al país y cuantos estaban escolarizados en 

Colombia; igualmente expone una ruta para acceder 

al derecho educativo en el País colombiano. Se hace 

referencia a estudiantes venezolanos. 

 

 

18/11/d05 

 

Ecuador adoptará 

protocolo para 

proteger a niños 

venezolanos. 

 

 

UNICEF, cancillería de Ecuador como fuentes 

informativas; esta nota resalta únicamente el 

acuerdo firmado para velar por el 

respeto, la garantía y la protección de los derechos 

humanos de los extranjeros y especialmente de los 

menores y otras personas vulnerables. 

 

 

 

Para el año 2018 se encontraron un total de 8 notas periodísticas en torno a la niñez, infancia y 

adolescencia. De estas notas se resalta que cinco de ellas (18/06/d015, 18/07/d17, 18/10/d12, 

18/10/d31 y 18/11/d05) abordan la temática de forma general, pues ubican factores políticos a 

materia internacional dando cifras y citando leyes en cuanto a cómo se reciben a los menores de 

edad en diferentes países como Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. En estas 

notas se evidencia un uso menor a 3 fuentes para su construcción narrativa y confrontación de 
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fuentes; las principales referencias recaen en organizaciones internacionales como la UNICEF y 

ONU. 

 

Por otra parte, se identificaron dos notas (18/06/d07 y 18/06/d26) donde se reconocen 

menores de forma directa para poder desarrollar una descripción panorámica de la situación que 

viven los niños con VIH en fronteras (Brasil) como también los impactos emocionales y en salud 

física de los infantes que eran dejados atrás por sus familias; estas dos notas manejaron más de 

tres fuentes para el desarrollo. 

 

Salanova indicó que hay enfermedades como “sarampión, paludismo, desnutrición; además 

las adolescentes llegan embarazadas y sin ningún tipo de control”. Los migrantes viven en 

condiciones muy precarias. Duermen a la entrada de los comercios y cocinan en las mismas 

calles, denunció. (18/06/d07) 

 

Cuatro (4) de ocho (8) notas publicadas en este periodo de tiempo abren a la interpretación 

frente a la problemática de los menores de edad con nulo o bajo acceso a la educación, 

ejemplifican y amplían información de cómo se puede estudiar en Colombia. 

 

Actualmente, el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT) 

muestra que, al menos, 31.674 estudiantes reportados como venezolanos en el sistema 

educativo, de acuerdo con la información que han ido actualizando las Secretarías de 

Educación Certificadas con respecto a la variable “país de origen.” (18/10/d31) 
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 Ninguna de las notas muestra a menores involucrados como víctimas o victimarios en hechos 

delictivos.  

 

Cinco (5) de ocho (8) notas presentaron como temática la entrada irregular migrante y la 

presencia de leyes en frontera a ejemplo de 18/06/d015 donde se trató como tema principal la 

expulsión de venezolanos de EE. UU. 

 

Por último, una nota (18/07/d27) de seguimiento informativo a una noticia internacional frente 

a las normativas estadounidenses que resultaban en la separación de padres e hijos migrantes en 

suelo norteamericano.  

 

 Al efectuar una trazabilidad, las notas identificadas muestran un marcado enfoque a la 

visualización de problemáticas de alimentación, salud y educación para los meses de 

mayo/junio/septiembre; pues para octubre y diciembre se caracterizaron por mostrar avances en 

acceso a la educación como también en cuanto a la seguridad de los migrantes menores en los 

países de acogida, en este caso Colombia y Perú. 

 

4.1.7 Análisis de las narrativas sobre NNA en El Nacional.com en el 2019  

 

Tabla 11 Notas del Nacional.com 2019. 

Código  Título de la 

noticia  

Narrativa 

 

19/01/d31 

 

Unicef solicitó 

$69,5 millones 

 

Nota Informativa; expresa las intenciones de la 

Unicef tras la petición de recursos para atender 
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Código  Título de la 

noticia  

Narrativa 

para los niños de la 

diáspora. 

desastres naturales y a la primera infancia 

enfocada a los migrantes venezolanos. 

 

19/02/d12 

 

Niños desnutridos, 

el rostro más 

desgarrador de la 

crisis 

venezolana. 

 

Se evidencia el uso de 5 fuentes (internacionales, 

nacionales, Asociaciones y declaración 

presidencial) para evidenciar la escasez de 

alimentos como causa directa de la desnutrición 

de niños en Venezuela. 

Se usa la historia de caso de un niño Temilay y 

su madre quienes caminaron 14kl para recibir 

alimentos, esta nota focaliza la atención en la 

gravedad de la desnutrición desde fuentes 

humanas para un sentir y contrastadas con datos 

de ONGS. 

 

 

19/02/d13 

 

Pedirán protección 

para niños 

migrantes 

venezolanos ante 

la CIDH. 

 

 

Noticia informativa política frente a los niños 

migrantes a nivel internacional. Se usa una fuente 

internacional/ ONU. 

 

19/04/d29 

 

Unicef indicó que 

400.000 niños han 

dejado Venezuela 

por 

crisis humanitaria. 

 

 

Uso de una fuente informativa internacional de la 

UNICEF como reporte noticioso de 

proclamaciones de AGENTES Internacionales 

ante las medidas adoptadas por Perú. 

 

19/06/d14 

 

Viven en las 

sombras: Niños de 

padres 

venezolanos que 

nacen en 

Colombia. 

 

Historia de una pareja de venezolanos que viven 

en Bogotá para evidenciar la problemática de los 

niños a patriadas. 

Muestra un trabajo de diferentes ópticas para 

visualizar la problemática, las solicitudes al país 

y develar la necesidad de hacer algo; igualmente 

da indicios de posibles desenlaces para abordar 

las voces de la nación como el presidente. Así 

pues, se identificaron más de 3 fuentes 

informativas. 

 

 

19/10/d3 

Cecodap: 28,3% de 

los migrantes 

venezolanos 

dejaron al 

menos 1 niño en el 

país. 

 

Uso de dos fuentes informativas 1 nacional de 

Venezuela y una internacional; ambas coinciden 

en la revelación de una problemática en salud 

emocional por la crisis.   
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Código  Título de la 

noticia  

Narrativa 

 

19/10/d19 

 

Drogaban a niños 

venezolanos, los 

disfrazaban de 

niñas y 

los forzaban a 

prostituirse. 

 

 

Uso de 3 fuentes para presentar la captura de 

banda criminal dedicada a la prostitución infantil, 

se evidencia en la narrativa la preocupación por 

los resultados de casos resueltos vs los casos 

denunciados.  

 

 

 

19/12/d2 

 

Quintana apoya 

campaña de 

solidaridad con 

niños 

migrantes 

venezolanos. 

 

 

 

Se identifican 3 fuentes para la presentación y 

animación del apoyo del deporte hacia la 

problemática de los niños migrantes como alivio 

o alternativa para enfocar energías. 

 

19/12/d25 

 

Esto es lo que 

pidieron niños 

venezolanos en 

Lima para 

Navidad. 

 

 

Se presenta información directa de entrevista de 

ACNUR a niños y niñas en Perú para la llegada 

de navidad como fuente única informativa. 

 

Nueve notas publicadas en el 2019 evidencian un uso continuo de fuentes internacionales 

como la ONU, UNICEF y la OEA a diferencia del uso de fuentes nacionales, las cuales no 

superan las 5 en total. En estas se hace referencia al venezolano como niño migrante, menores 

migrantes, niños venezolanos y niños y niñas desprotegidos; en tres notas (19/02/d13, 19/04/d29 

y 19/06/d14) se ahondaron en temáticas de políticas de frontera, impacto de la crisis económica 

en la nutrición y vida de las familias en especial niños y niñas, la garantías de derechos de los 

NNA, cubrimiento de necesidades saneamiento, educación, seguridad, el deporte y el sentido 

patriótico, pues los entrevistados afirmaban sentir más emociones positivas hacia Colombia. 

 

Aproximadamente 400.000 niños venezolanos han emigrado a diversos países de la región 

empujados por la crisis humanitaria que vive el país, aseguró este lunes a EFE la directora 
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regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval. De ese 

número de menores, alrededor de 170.000 se encuentran en calidad de migrantes en Perú. 

(El Nacional 19/04/d29)  

 

Para ese año se evidencia el cubrimiento de peticiones de recursos por parte de entes 

internacionales al igual que búsqueda de ayuda humanitaria en pro de la niñez migrante a causa 

de casos de desnutrición revelados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos: 

“Pediremos que se haga una visita a las zonas fronterizas para constatar las difíciles condiciones 

que deben afrontar no solamente en Colombia, al igual que en Brasil y en los pasos limítrofes 

entre Ecuador y Perú” (CIDH 19/02/d13); las notas ponen en la agenda pública la problemática 

que afrontan los niños y niñas migrantes en cuanto a la escasez de alimentos, (19/01/d31 y 

19/02/d12); la inseguridad debido a la presencias de bandas dedicadas a la explotación infantil y 

tráfico sexual, (19/10/d19) como también muestran los problemas de salud física y emocional 

que afrontan los migrantes. (19/12/d25)  

 

En el hospital de diez pisos donde tratan de salvarlo, la mugre cubre los pisos, el ascensor 

no funciona y en muchas habitaciones carteles advierten que “no hay agua”.  “Hay médicos 

que se han desmayado porque no comen”, cuenta a la AFP una anestesióloga con 20 años 

de trabajo en ese hospital. Maduro niega que haya una “crisis humanitaria” y sostiene que 

seis millones de familias pobres reciben. el “CLAP”, alimentos que el gobierno vende a 

precios subsidiados en medio de la debacle económica. (19/02/d12) 

 

 En cuatro (4) de estas notas se logra concebir a los menores como no escolarizados como 
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consecuencia de situaciones internacionales y políticas de aceptación del migrante 

(19/01/d31,19/02/d13,19/06/d14,19/10/d3). Ninguna de las notas evidencia una postura de 

menores o jóvenes involucrados en acciones ilegales como victimarios sino como víctimas 

constantes de bandas criminales.    

 

Durante el procedimiento, realizado el pasado 7 de octubre, fueron detenidas ocho personas 

en La Guajira, según reportó la revista Semana. La banda se hacía llamar La Mona y sus 

víctimas, tanto colombianas como venezolanas, tenían entre 14 y 17 años. A los menores 

de edad los drogaban, los disfrazaban de niñas y los forzaban a prostituirse por 60 mil pesos 

(18 dólares aproximadamente). (19/10/d19) 

 

En cuanto a menores enfermos se identificaron cuatro notas (19/02/d12, 19/10/d3, 19/10/d19 

y 19/12/d25). Se resalta la relación de problemas mentales como problemas de salud igualmente 

padecidos por la niñez, al igual que la presencia de rostros de los acontecimientos como fuentes 

directas para iniciar la exposición de la problemática de alimentos y desnutrición (19/02/d12) al 

igual que con la cobertura de niños a/patriadas (19/06/d14): “La organización venezolana 

Cecodap informó este miércoles que al menos 849.000 niños perdieron contacto con sus padres 

por la migración en 2018”. (19/10/d3) 

 

4.1.8 Análisis de las narrativas sobre NNA en El Nacional.com en el 2020. 

 

Para el año 2020 se cuenta con nueve notas. El abordaje periodístico que se centró en 

evidenciar las problemáticas frente al Covid/19 para los niños de origen venezolano en otros 
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países y su condición de migrantes; también se preocupó por la incursión de grupos ilegales ELN 

y disidencias FARC en el reclutamiento de jóvenes y niños y niñas migrantes para la explotación 

minera y en causas delictivas ligadas al narcotráfico, la prostitución y explotación infantil. Se 

reconoce un fuerte uso de fuentes internacionales para el cubrimiento de las notas frente a la 

protección de derechos y vigilancia de las ONGs en la crisis migratoria muy por encima del uso 

de fuentes gubernamentales de Venezuela, como también la presentación de noticias donde el 

venezolano es víctima no sólo de su condición migrante sino del entorno al que se enfrenta. 

 

Tabla 12 Notas del Nacional.com 2020. 

Código Título de la noticia Narrativa 

 

20/02/d17 

 

Borges alertó sobre 

reclutamiento de 

jóvenes por grupos 

armados en la 

frontera. 

 

 

Incursión de grupos ilegales ELN y disidencias 

FARC reclutando jóvenes y niños para la 

explotación minera, tráfico y sus causas 

delictivas; se usan dos fuentes de carácter 

internacional en el cubrimiento noticioso. 

 

20/05/d31 

 

Está en riesgo el 

retorno a la escuela 

de los niños y 

adolescentes 

venezolanos que 

emigraron a otros 

países. 

 

Se usa información de Unesco en la alerta de 

niños con poco alcance a la educación por 

situación pandemia y condición migrante. 

 

 

20/10/d02 

 

Explotación 

sexual: el drama de 

niños y jóvenes 

venezolanos que 

emigran solos a La 

Guajira 

colombiana. 

 

Evidenciar las cifras de explotación infantil en la 

guajira Colombia/ afectaciones de nivel 

psiquiátrico a las víctimas menores. 

 

Se identificaron 3 fuentes para el desarrollo 

noticioso, una de la fundación colombiana 

Renacer, datos de ACNUR y Migración 

Colombia. 

 

Este trabajo se apoya en relatos de víctimas para 

lograr humanizar los datos del 23% de aumento 

en tráfico sexual de niños. 
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Código Título de la noticia Narrativa 

 

20/11/d22 

 

Trinidad y Tobago 

deportaron a 16 

menores 

venezolanos sin 

sus padres. 

 

Se presenta noticia que inicia a evidenciar de 

Xenofobia y abusos por parte de entidades 

gubernamentales en Trinidad y Tobago como la 

deportación de 16 menores. 

 

20/11/d23 

 

La CIDH pide a 

Trinidad y Tobago 

vigilar la 

protección de 

niños migrantes. 

 

Noticia continuación del 20/11/d22 ante la 

deportación de niños menores de edad sin sus 

padres como medida, se expande el panorama a 

las voces de las ONG internacionales que abogan 

por el cumplimiento de derechos ante una crisis 

humanitaria; así pues, se presentan fuentes como 

CIDH, OEA y las palabras de Juan Guaido 

presidente venezolano reconocido por algunos 

países, no hay voces referentes a Maduro. 

 

20/11/d24 

 

Smolansky: Los 16 

niños estarían de 

regreso a Trinidad 

y 

Tobago. 

 

Se dan voces a la CIDH ante el regreso de los 

niños deportados, noticia seguimiento, uso de 

fuentes internacionales para el cubrimiento, OEA 

Y CIDH, no hay voces de trinidad y tobago o 

funcionarios. 

 

20/12/d1 

 

Unos 1.100 niños 

venezolanos se 

encuentran bajo 

protección del 

Estado 

colombiano. 

Uso De tres fuentes 1 nacional 2 internacionales 

(colombianas) explicación de qué son los hogares 

de paso y quienes pueden participar del 

programa. Los 1.100 niños yacen ahí a causa de 

la crisis migratoria y las condiciones del 

Covid/19, esta iniciativa o esfuerzo como medida 

reglamentada por el Gobierno Colombiano. 

 

 

20/12/d3 

Unicef: 4,3 

millones de niños 

venezolanos en 

países de 

acogida necesitarán 

asistencia 

humanitaria en 

2021. 

Covid aumenta pobreza en niños migrantes, se 

informó respecto a la petición de 500 millones de 

dólares para la asistencia vital humanitaria para 

11 millones de niños en condiciones de pobreza y 

hambre. 

 

20/12/d16 

Exigen que niños 

venezolanos 

deportados en 

noviembre por 

Trinidad sean 

reunificados con 

sus familias. 

Seguimiento noticioso 20/11/d22, Presenta la 

exigencia de la CIDH a Trinidad y Tobago para 

la reintegración sana y salva de niños a sus senos 

familiares. Se reitera el uso de fuentes como 

OEA, CIDH. 

20/12/d18 La situación de la 

infancia 

venezolana 

migrante es 

Este documento da cuenta de los riesgos que 

están afrontando los venezolanos en los 

diferentes países de llegada como ecuador, Perú 

Colombia y Brasil relató hechos de violencia al 
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Código Título de la noticia Narrativa 

aterradora. igual que evidencia que los jóvenes de Venezuela 

están propensos al consumo de sustancias. 

 

 

Así pues, en las notas analizadas se logró evidenciar que la entrada irregular del migrante 

hacia Colombia, Perú, Trinidad y Tobago como también en Ecuador está presente directa o 

indirectamente en siete (7) de nueve (9) notas. No se presentan casos de venezolanos ingresando 

legalmente al país en condiciones de precariedad; por otra parte, las notas que no presentan esta 

característica exponen los riesgos en cuanto a derechos educativos y la violencia de bandas 

dedicadas a la trata y esclavitud sexual (20/05/d31 & 20/10/d02). 

 

En tres de las notas se presentan a los menores y jóvenes como víctimas de hechos delictivos 

y flagelos como el narcotráfico ligado a la siembra y cultivo ilícito como también de explotación 

sexual (20/02/d17, 20/10/d02 & 20/12/d18). 

El comisionado para las relaciones exteriores de Venezuela dijo que 75% de los niños que 

dejan la escuela en las zonas fronterizas, entran a trabajar para el ELN, EPL y disidentes 

de las FARC… Destacó que en 2019 denunciaron que el ELN aplicó un censo para 

determinar el número de niños (20/02/d17). 

Autoridades del país vecino señalan que las víctimas de las redes de tráfico de personas 

han aumentado 23% en el último año en esa nación//La explotación sexual de menores de 

edad no conoce fronteras y son muchos los niños, niñas y adolescentes que están expuestos 

a este crimen en el mundo, aseguró la activista colombiana Mayerlín Vergara Pérez 

(20/10/d02). 

La representa de la ONG global Plan International, Anyi Morales, hizo un llamado a las 
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autoridades regionales, nacionales y locales para implementar políticas públicas y reforzar 

los mecanismos de protección para prevenir cualquier tipo de violencia, explotación o 

negligencia contra las niñas, niños y adolescentes venezolanos (20/12/d18). 

 

La figura de los niños, niñas y adolescentes venezolanos es narrada como una víctima del 

entorno y esclavo de su situación cuanto, al narcotráfico, grupos ilegales, explotación infantil y 

diferentes tipos de violencias, es de resaltar la carencia de fuentes nacionales que se manifiesten 

frente a las temáticas abordadas pues la mirada internacional es la prevaleciente; por otra parte, 

se realizó un cubrimiento de tres 3 notas continuidad a la noticia 'Trinidad y Tobago deportó a 16 

menores venezolanos sin sus padres” (20/11/d22), en el cubrimiento se expone el panorama a las 

voces de las ONG internacionales que abogan por el cumplimiento de derechos ante una crisis 

humanitaria; en este caso la “OEA recordó la puesta en práctica de las resoluciones 4/18 y 1/20 

sobre los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas, víctimas de trata de 

personas y ante la pandemia por el COVID-19” (20/11/d23). Como también centra la mirada en 

las políticas de frontera y tratamiento de migrantes en cuatro notas (20/11/d22, 20/11/d23, 

0/11/d24 & 20/12/d16) las cuales relatan el regreso de niños sin sus padres, maltrato de la policía 

por xenofobia a migrantes venezolanos, petición de garantías en los procesos y la sentencia de la 

CIDH frente a la deportación.  

 

4.1.9 Análisis de las narrativas sobre NNA en Notas del Nacional.com 2021  

 

Continuando con el patrón en fuentes para el 2021 la presencia de organismos internacionales 

en la construcción de noticias prevalece. Por otra parte, se reconoce nuevamente las 
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problemáticas sufridas por los migrantes en torno a los grupos ilegales “La mayoría de estas 

personas reclutadas por los grupos armados son migrantes que huyen de la emergencia 

humanitaria compleja venezolana”, denunció Garcia. Los trabajos se llevan a cabo en la línea 

limítrofe entre Colombia y Venezuela. (21/03/d15) la explotación sexual y las bandas criminales 

dedicadas al tráfico de blancas. 

 

Tabla 13 Notas del Nacional.com 2021. 

Código  Título de la 

noticia  

Narrativa 

21/03/d15  Fundaredes 

denuncia que 

grupos armados 

en Apure reclutan 

jóvenes para que 

hagan trabajos de 

cultivo de droga. 

Uso de ONG Fundaredes como fuente 

principal y única para denunciar la presencia 

de grupos armados del ELN y disidencias 

FARC reclutando jóvenes venezolanos; se 

presenta que las bandas están aprovechando 

la situación de quiebre económico para 

reclutar cosechadores. 

 

21/05/d2 Bebés de 

migrantes 

venezolanas eran 

comprados por 

banda 

en Cúcuta y 

vendidos en 

Europa. 

Uso de la Opinión periódico de la frontera 

para informar respecto a la captura de 5 

miembros de red criminal dedicada a la 

explotación sexual. Jóvenes como 

principales víctimas del flagelo sin embargo 

evidencia el crecimiento de esta modalidad 

en Colombia. 

 

Estas notas reflejan el uso de fuentes nacionales de Colombia como también las voces 

internacionales haciendo énfasis en la protección de derechos y cuidados hacia la infancia y 

adolescencia. 

 

Las autoridades de la Fiscalía y de Migración Colombia capturaron a miembros de una 

supuesta banda que traficaba bebés de mujeres venezolanas migrantes embarazadas desde 
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Cúcuta, una vez que las convencían de venderlas al nacer, hacia Europa. (21/05/d2) 

 

Tabla 14 Narrativas construidas entre el 2017 y el 2021. 

Año Narrativas 

2017 Problemáticas internas por el abandono y migración en 

Venezuela, primeras denuncias en vulnerabilidad hacia NNA. 

2018 Denuncia problemáticas en torno al migrante, se ahonda en el 

tema de la mujer y sus retos ante la alimentación, maternidad y 

bandas de trata. 

2019 Peticiones – cumplimiento de derechos de los NNA y 

evidenciaron internacionalmente problemáticas migratorias. 

2020 Garantías para procesos migrantes y derechos otorgados 

(vigilancia) para caso de mujeres y NNA deportados; reporte 

de abusos hacia la figura migrante y violaciones de derechos 

directos a mujeres. 

2021 Denuncia y vigilancia de actividades de grupos y 

reclutamiento de niños para la explotación y de mujeres para el 

trabajo sexual. 
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4.2 Narrativas frente a mujeres, niños, niñas y adolescentes en el cibermedio ElTiempo.com 

  

Con el pasar de los años, la migración ha sido un tema de mayor importancia especialmente si 

se trata de mujeres, por esto, los medios de comunicación incluyen en su agenda informativa 

estos temas, ofreciendo diferentes encuadres de la información. El cibermedio ElTiempo.com 

mantiene informados a los lectores con lo que acontece en la ciudad, país y el mundo. El 

cubrimiento del fenómeno migratorio tuvo un auge en el diario por la entrada masiva de 

migrantes venezolanos en Colombia desde aproximadamente hace 5 años.  

 En el análisis de las narrativas del periódico digital El Tiempo se encontraron 25 notas en la 

categoría de mujeres migrantes venezolanas, entre los años 2017 al 2021 

Esto es fundamental, porque a partir de la identificación de los elementos y características de 

las notas periodísticas, es posible afirmar se moldea la opinión pública de quienes interactúan 

con el medio. 

 

Tabla 15 Porcentaje de notas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com 

 

Medio digital 

 

Categorías 

 

N° de 

noticias 

 

Porcentaje 

 

 

El Tiempo.com 

 

Mujeres migrantes 25 53% 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

migrantes (NNAJ) 

9 19% 

 

En la información de la Tabla 14 representa el número de notas que se hallaron según sus 
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categorías. Se puede afirmar que en su mayoría el ElTiempo.com en el periodo de 2017 a 2021 

informó más de las mujeres migrantes venezolanas, seguido de la categoría de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes migrantes (NNAJ). 

Las causas por las que los venezolanos abandonan su país, sin enfrentar una guerra 

convencional o un desastre natural, son la emergencia humanitaria compleja, violaciones de 

derechos humanos, violencia generalizada, el colapso de servicios públicos y el desplome 

económico. Esto hace que especialmente las mujeres venezolanas migrantes en estado de 

vulnerabilidad crucen fronteras en busca de oportunidades debido a las necesidades que le ha 

causado su país natal. Muchas de ellas están expuestas a crímenes como trata de personas, 

explotación sexual e incluso riesgo de feminicidios.  

A continuación, se presentan los titulares de las notas periodísticas del año 2017 al 2021 de las 

mujeres migrantes venezolanas del periódico digital ElTiempo.com.  

 

Tabla 16 Narrativas 2027-2021/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 

CÓDIGO TÍTULO 

ET 27/07/2017 Rastrean red de prostitutas venezolanas en burdel El Castillo 

ET 21/02/2017 

Sindicato y Corte piden defender el 

trabajo de prostitutas venezolanas 

ET 24/04/2017 

Asunto de vida o muerte, venezolanas 

que viajan a parir en Colombia 

ET 22/08/2017 El drama de venezolanas que ejercen la prostitución cerca de Cartagena 

ET 23/02/2018 

Las venezolanas que cruzan la frontera 

para dar a luz en Colombia 

ET 18/08/2018 En Cúcuta ahora nacen más bebés 
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CÓDIGO TÍTULO 

venezolanos que colombianos 

ET 21/08/2018 

En un sótano vivían 23 venezolanas 

prostituidas por red en Cartagena 

ET 4/10/2018 

Venezolana que espera trillizos en el 

Valle del Cauca pide ayuda 

ET 20/11/2018 Explotación sexual de migrantes también habita en internet 

ET 23/11/2018 

Las venezolanas que cruzan a Ecuador 

para que sus bebés tengan patria 

ET 23/11/2018 (2) 

Con crueldad, 43 venezolanas eran 

explotadas sexualmente 

ET 13/12/2018 En Magdalena cada día se atienden dos partos de venezolanas 

ET 15/03/2019 

Capturan a señaladas de extorsionar y 

secuestrar en la frontera 

ET 22/03/2019 "Eres venezolana, ¿qué esperabas?" 

ET 14/08/2019 Madres sin fronteras y con derechos 

ET 16/08/2019 

7 de cada 10 diez niños que nacen en 

Cúcuta son de madres venezolanas 

ET 25/09/2019 

Autoridades alertan por cifras de 

migrantes gestantes en Santander 

ET 08/10/2019 

200 venezolanas, al mes, llegan a tener 

bebés a Barranquilla 

ET 26/12/2019 

Las violaciones de derechos que viven 

las migrantes venezolanas 

ET 4/09/2020 Corte ordena proteger a migrante víctima de trata de personas 

ET 22/10/2020 Menores venezolanas pidieron aventón a camión y luego desaparecieron 

ET 28/12/2020 El drama de las mujeres migrantes y de la población LGBTI en Colombia 
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CÓDIGO TÍTULO 

ET 24/11/2020 

La precaria situación laboral de las 

migrantes venezolanas en el país 

ET 28/03/2021 Red falsificaba documentos y explotaba sexualmente a migrantes 

ET 31/03/2021 Migrantes embarazadas tienen derecho a estabilidad laboral 

 

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las personas continúan saliendo 

de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas, y la falta de alimentos, 

medicinas y servicios esenciales. Con más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes de 

Venezuela – la mayoría de las cuales vive en países de América Latina y el Caribe –, esta se ha 

convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. 

Para el análisis de este capítulo fueron tomadas un total de 25 narrativas periodísticas de la 

categoría de mujeres migrantes venezolanas entre el año 2017 a 2021, las cuales afrontan los 

temas frente a la migración como:  problemas de salud, prostitución, víctimas de delincuencia, 

abandono, trabajo informal, embarazos, secuestro, víctimas de expendedoras de drogas para 

reclusión etc.  

4.2.1 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-mujeres migrantes 

venezolanas 2017 

 

Tabla 17 Narrativas 2017/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 

Código 
Título de la 

noticia 
Narrativa 

Et-21-feb-2017 

Rastrean red de 

prostitutas 

venezolanas 

en burdel El 

Castillo 

“Además de incautar el prostíbulo El Castillo, con fines de extinción, el 

operativo de este miércoles en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe 

tenía un segundo propósito: seguirle el rastro a una red de prostitución 

que está reclutando en Bogotá de manera ilegal a decenas de jóvenes de 

nacionalidad venezolana para ‘comercializarlas’ en casas de lenocinio. 
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Lo que hasta ahora se ha establecido es que los proxenetas sacan ventaja 

de las necesidades económicas del grupo de venezolanas, por la crisis 

que atraviesa su país. Y aunque las ofrecen a mayores precios a los 

clientes, bajo la etiqueta de que son extranjeras y nuevas en la zona, a 

ellas les dan menos dinero del que ganan las trabajadoras colombianas”. 

Et/24/abril/2017  

Sindicato y Corte 

piden defender el 

trabajo de 

prostitutas 

venezolanas 

“Estiman que hay alrededor de 4.500 ejerciendo el trabajo sexual en 

Colombia. Piden respetarlas. La cifra la dio la presidenta del Sindicato 

de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sintrasexco), Fidelia Suárez, 

quien defendió la labor que ejercen estas mujeres provenientes del país 

vecino”. 

Et/jul/2017 

Asunto de vida o 

muerte, 

venezolanas 

que viajan a parir 

en Colombia 

“La crisis que vive el vecino país ha obligado a las mujeres a buscar 

nuevas 

Oportunidades. Dayana Zambrano con casi nueve meses de embarazo. 

El hambre que padeció en una Venezuela en crisis la obligó a migrar a 

Colombia para recibir atención médica y dar a luz sin que sea una 

cuestión de vida o muerte”. 

Et/22/agot/2017 

El drama de 

venezolanas que 

ejercen la 

prostitución cerca 

de Cartagena 

“Es un problema muy grave, porque hoy los jóvenes hacen lo que sea 

para conseguir plata e ir a los bares donde están las venezolanas. 

Tenemos que hacer algo antes de que esto se nos salga de las manos”, 

indicó. Son cuatro los bares donde prestan sus servicios las mujeres 

venezolanas y, aunque todavía no se ha hecho un censo real para saber 

el número real de ellas, se estima que hay más de 90, según lo relatado 

por las mismas jóvenes. Franzual contó que cada una de estas mujeres 

carga con una tragedia de dolor encima, y recordó que ha habido casos 

lamentables, como el de una venezolana que llegó a Bayunca a buscar 

trabajo y lo único que le ofrecieron fue el de trabajar en alguno de los 

bares”. 

  

Para el año 2017 se encontraron 4 notas registradas en la categoría de mujeres migrantes; en la 

mayoría de las notas se evidenciaron fuentes de protagonistas y expertos como Fidelia Suarez, 

presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sintrasexco) y el historiador 

Fabio Zambrano, de la Universidad Nacional. 

Las notas reflejan como principal problemática la prostitución debido a la crisis que se 

encuentra Venezuela, las mujeres migran en busca de nuevas oportunidades y un futuro digno ya 

que les ha tocado padecer hambre; son engañadas, secuestradas y comercializadas por bandas 

delincuenciales vulnerando sus derechos. 

 

A demás otra de sus notas refleja la situación de como cruzan la frontera debido a los escases 

y la pobreza que atraviesa su país, por eso no les queda más remedio que llegar a Colombia para 
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recibir atención médica y poder dar a luz dignamente. 

 

Para el año 2018 se presentan los titulares de las notas periodísticas sobre mujeres migrantes 

venezolanas extrayendo lo más importante de las narrativas. 

 

Narrativas Periodísticas del Cibermedio ElTiempo.com 2017- Mujeres Migrantes 

Venezolanas. 

4.2.2 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-mujeres migrantes 

venezolanas 2018 

 

Tabla 18 Narrativas 2018/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 

Código 
Título de la 

noticia 
Narrativa 

Et/23/feb/2018 

Las venezolanas 

que cruzan la 

frontera 

para dar a luz en 

Colombia 

“Pese a esa dificultad y al llanto de la nena, esta mujer nacida en Valencia 

conversó con BBC Mundo sobre un fenómeno que se ha multiplicado 

dramáticamente entre 2016 y 2017: las venezolanas que cruzan la frontera 

para recibir atención, dar a luz y criar a sus hijos en Colombia. El fenómeno 

de las mujeres que cruzan la frontera para dar a luz es apenas una de las 

múltiples dimensiones de la crisis migratoria venezolana que parece no estar 

cerca de parar. Esta venezolana de 31 años llevaba tres meses de embarazo 

cuando decidió cambiar Caracas por Cúcuta. Así fue como esta caraqueña 

decidió marcharse, para dar a luz e inmediatamente después buscar trabajo en 

cualquier lugar de Colombia. Y no es raro ver a mujeres con embarazos 

avanzados caminar por el Puente Internacional Simón Bolívar. La mujer 

indica que se animó a viajar hasta Cúcuta porque le llegó el rumor de que en 

Colombia "estaban colaborando a las mamás venezolanas" y así fue”. 

 

Et/18/2018 

En Cúcuta ahora 

nacen más bebés 

venezolanos que 

colombianos 

“En la misma sala de Noralcy se encuentran tres venezolanas más, que en la 

noche anterior dieron a luz. Una de ellas es Carolina Montenegro, quien está 

aferrada al cuerpo del recién nacido. Su parto no presentó mayores 

complicaciones, pero debe permanecer otro día en observación médica 

porque antes de entrar al quirófano su cuerpo presentaba síntomas de 

desnutrición. “Últimamente, los ingresos de venezolanos han aumentado 

exponencialmente. Lo que más nos ha llamado la atención es que en la parte 

de gineco obstetricia, donde hay servicio de urgencia, encontramos un 

aumento de señoras venezolanas” 

Et/21/agot/2018 
En un sótano 

vivían 23 

“En una contabilidad encontrada en un operativo de la Fiscalía contra una red 

de trata de personas en Cartagena, Bolívar, las autoridades encontraron el 
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Código 
Título de la 

noticia 
Narrativa 

venezolanas 

prostituidas por 

red en Cartagena 

detalle de cómo eran explotadas sexualmente 49 mujeres, entre ellas 23 

venezolanas. Al ingresar a los locales, los investigadores hallaron como 

fachada discotecas y en los sótanos, que estaban comunicados internamente, 

se encontraban las mujeres que vivían en un espacio de menos de 30 metros y 

allí mismo eran prostituidas”. 

Et/04/oct/2018 

Venezolana que 

espera trillizos 

en el 

Valle del Cauca 

pide ayuda 

“A Yudmery Pino, una venezolana de 29 años, madre de tres hijos de 11, 6 y 

1 año, casi le da un infarto cuando se enteró de que estaba de nuevo 

embarazada y que tendría quíntuples. Ella hace parte de los 16.752 

venezolanos que dejaron su país para probar suerte en el Valle del Cauca. 

“Ahora me dicen que son tres niños, así sean tres y no cinco, es fuerte 

escucharlo y más en esta situación”, decía la venezolana que llegó hace cinco 

meses al Valle procedente de Zulia y quien asegura que, en el Hospital de los 

Andes de Mérida, donde nació su último hijo, por cesárea, le hicieron la 

ligadura de trompas para prevenir nuevos embarazos. “Necesitamos espacio, 

somos cinco y pronto seremos ochos. No tenemos nada, así que cualquier 

ayuda, camas para mis tres hijos y cunas para los otros tres que llegarán serán 

de gran ayuda”, pedía la mujer venezolana, muy criticada en las redes 

sociales por este múltiple embarazo. “Me han dicho irresponsable, que lo del 

embarazo es una estafa, Yo les digo, no me juzguen, en lugar de criticarme, 

ayúdenme”, pide la mujer”. 

Et/20/nov/2018 

Explotación 

sexual de 

migrantes 

también 

habita en 

internet 

“La explotación sexual de niñas y mujeres es un fenómeno que también se 

vive en internet. Según expertos, delincuentes se aprovechan de mujeres que 

buscan un sustento para sus familias. La vulnerabilidad de las migrantes se 

evidencia en jornadas más largas, menos remuneración y en el riesgo a no 

denunciar, por miedo a resultar deportadas. La experta señala que la 

explotación sexual no solo se realiza de forma física, sino que puede ser 

utilizada para fines de lucro al vender el material sexual que evidencia el 

abuso de otra persona. Quintero apunta que en el caso particular de la 

población migrante el abuso contra venezolanas presenta un alto riesgo de 

que las víctimas duden en acudir a las redes de ayuda o a las líneas de 

denuncia por temor a ser deportadas. 'Jaimico' asegura que las mujeres 

venezolanas "se encuentran expuestas a todas las vulnerabilidades". La 

explotación a las migrantes se evidencia en menos paga, jornadas más 

extensas, retención de documentos y deudas que crecen sin ningún tipo de 

garantía”. 

Et/23/nov/2018 

Las venezolanas 

que cruzan a 

Ecuador 

para que sus 

bebés tengan 

patria 

“Lo único que me da miedo es que no vaya a tener su nacionalidad. Para mí 

es imposible volver a Venezuela a registrarla. Entonces, ¿quién sabe?, ¿cómo 

hago para que la chamita no esté así?”, pregunta Virginia, una de las 8.209 

mujeres venezolanas en estado de embarazo que a corte de junio estaban en el 

país, según Migración Colombia. Unas 10 mujeres embarazadas han 

denunciado que les hacen cobros, que nos les prestan todos los servicios y 

expresan temor por el día del parto. Sin los controles de su embarazo, muchos 

están en alto riesgo y han corrido rumores de cobros por cesárea de hasta 7 

millones de pesos. Otras más han intentado ingresar al Sisbén, pero afirman 

que por ser profesionales o por las zonas en donde viven, el puntaje no les da 

y han terminado fuera del sistema. “A mí me dijeron que solo podían 

atenderme una vez, entonces ahora tengo seis meses de embarazo y solo me 

he hecho un control prenatal y una ecografía”, cuenta Elizabeth Vásquez, 

quien llegó hace 5 meses de Venezuela”. 

Et/23/nov/2018 

Con crueldad, 43 

venezolanas eran 

explotadas 

sexualmente 

“Un grupo de 500 hombres, entre Policía, la Sijín, Dipol, Antinarcóticos y 

Gaula, ingresaron sorpresivamente, la madrugada de ayer, jueves 22 de 

noviembre, a varios establecimientos y burdeles ubicados entre las carreras 

16 y 16A, entre calles 22 y 23, en el barrio Santa Fe de la localidad de Los 
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Código 
Título de la 

noticia 
Narrativa 

Mártires, en donde encontraron a 43 venezolanas que estaban siendo 

explotadas por una banda de trata de personas. Las mujeres eran traídas desde 

Cúcuta hasta Bogotá, en donde la banda les quitaba sus documentos y les 

hacía pagar los costos del viaje con trabajos sexuales en tres burdeles de la 

zona que fueron sellados por las autoridades (Venus Club, Bahía Bar y 

Lion)”. 

Et/13/dic/2018 

En Magdalena 

cada día se 

atienden dos 

partos de 

venezolanas 

“Al menos dos partos de mujeres venezolanas se presentan a diario en los 

municipios del Magdalena. El dato fue revelado esta semana durante la XIV 

Mesa de Coordinación Migratoria del país, que se cumplió en Santa Marta, en 

la que se concluyó que las problemáticas de mayor gravedad en el Magdalena 

están integradas en el sector salud. La aguda problemática de falta de 

planificación y conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, también se 

extiende en la deuda con el servicio de salud y los casos de VIH que afloran 

en los rincones del departamento. “Es una gran prevalencia de mujeres 

embarazadas, a diario se presentan dos partos de mujeres venezolanas en los 

municipios del Magdalena sin contar a Santa Marta”, admitió el funcionario 

nacional, quien agregó que otra preocupación es la prevalencia de 

venezolanos en pruebas de VIH”. 

 

         

  De las 8 notas, una de ellas registrada el 23 febrero sobre un fenómeno que se ha 

multiplicado dramáticamente entre 2016 y 2017: las venezolanas que cruzan la frontera para 

recibir atención, dar a luz y criar a sus hijos en Colombia, contando con 4 fuentes oficiales, 3 

protagonistas y 1 experto como: Ministerio de Salud, BBC Mundo, Migración Colombia, 

Gerente del Hospital Erasmo Meoz, migrantes venezolanos y Ministerio de Salud. 

          En las 8 notas halladas en el diario El Tiempo.com 5 de ellas tratan sobre la 

problemática que aumentan en mujeres venezolanas para dar a luz en Colombia y el mundo, 

obteniendo así una nacionalidad y oportunidad de trabajo. Las otras 3 notas hablan sobre 

explotación sexual que existe en las diferentes ciudades de Colombia, la mayoría de ellas son 

comercializadas y prostituidas por bandas criminales.  

           Una de las notas del 23 de noviembre encontró a 43 venezolanas eran cruelmente 

explotadas sexualmente, y gracias a que 500 hombres, entre Policía, la Sijín, Dipol, 

Antinarcóticos y Gaula, ingresaron con un operativo sorpresa, acabando con estas bandas 
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criminales secuestraban y obligaban a prostituirse y eran llevadas de Cúcuta a Bogotá con el de 

sacarles el mejor provecho posible. 

          A continuación, se presentó los titulares de las narrativas periodísticas de las mujeres 

migrantes venezolanas del periódico digital ElTiempo.com, del año 2019 extrayendo lo más 

importante de las narrativas. 

            En los últimos tres años, más de 900.000 venezolanos han migrado a Colombia. 

Aunque lo hacen mujeres y hombres, hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, 

queremos poner la lupa sobre los efectos particulares de la migración en las mujeres. Las están 

violando, maltratando y explotando en los cruces fronterizos y en los países a los que llegan. 

Algunas son captadas, mediante engaños, por redes de trata con fines de explotación sexual y 

servidumbre doméstica. 

4.2.3 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-mujeres migrantes 

venezolanas 2019 

 

Tabla 18. Narrativas 2019/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 

Código Título de la noticia Narrativa 

Et/15/marzo/2019 

Capturan a 

señaladas de 

extorsionar y 

secuestrar en la 

frontera 

“Mediante labores de inteligencia y gracias a la campaña de prevención 

‘Yo no pago, yo denuncio’ que realiza el Grupo de Acción Unificada 

por la Libertad Personal Norte de Santander, adscrito a la Segunda 

División del Ejército Nacional, se logró en flagrancia la captura de dos 

venezolanas, quienes pertenecen la banda delincuencial de La Línea, al 

servicio de Los Pelusos. Las procesadas fueron ubicadas en Cúcuta tras 

un trabajo de inteligencia militar de dos meses, que evidenció las 

extorsiones cometidas por estos migrantes a comerciantes, tenderos y 

transportadores en los barrios El Salado y El Escobal, de la ciudad 

fronteriza”. 

Et/22/marzo/2019 
"Eres venezolana, 

¿qué esperabas?" 

“Aunque para modelos web como Carolina, la venezolana que comparte 

su historia en la primera parte de este especial, su ocupación puede 

definirse como la de una persona que se dedica a motivar y despertar /en 

línea/ los instintos sexuales de la gente, entender las distancias entre 
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Código Título de la noticia Narrativa 

actriz porno, modelo webcam y prostituta no es algo simple. Y en 

ocasiones, incluso la ley tiene dificultades para entender las diferencias. 

Ella recuerda que uno de los golpes más duros que vivió en el país fue 

cuando le dijeron “en la cara” que era la candidata mejor cualificada 

para un puesto pero que no la contratan por ser venezolana. Otro golpe 

que vivió ocurrió en Medellín. “Un día me metieron con prostitutas en 

un camión. Yo había salido a rumbear. Asumieron que por mi 

nacionalidad estaba en la calle trabajando en servicios sexuales, pero en 

ese entonces yo trabajaba en un almacén”. “Dejé ese trabajo porque el 

dueño quiso abusar de mí. Cuando fui a poner la denuncia, en el CAI, 

quienes me atendieron me dijeron: 'Eres venezolana. ¿Qué esperabas?'”. 

Según apunta la directora de apropiación de Red Papaz, Viviana 

Quintero, un gran riesgo que corren las mujeres migrantes es el miedo a 

denunciar. “Es muy probable que las mujeres migrantes duden en acudir 

a las redes de ayuda o a las líneas de denuncia por temor a ser 

deportadas”. De hecho, a lo largo de este reportaje, numerosas mujeres 

afectadas se negaron a dar su testimonio, asegurando temer las 

consecuencias. Según el activista en derechos humanos, durante la 

década de los años 90 existía la percepción de que las mujeres que 

ejercían actividades sexuales llegaban a las ciudades engañadas. “Hoy 

día, en el barrio Santa Fe, el 80 por ciento de las mujeres que ejercen 

prostitución informalmente son venezolanas, ellas llegan sabiendo a qué 

vienen”. 

Et/14/agot/2019 

7 de cada 10 diez 

niños que nacen en 

Cúcuta son de 

madres venezolanas 

“El segundo piso del Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem), 

ubicado en Cúcuta, se ha convertido en la sala de partos de más de 

2.400 mujeres venezolanas, que entre enero y junio de este año se han 

visto obligadas a salir del vecino país y cruzar frontera con sus cuerpos 

debilitados, para concebir a sus hijos lejos de su hogar. Para las 

directivas de este centro asistencial, la cifra es preocupante, porque 

mantiene desde 2016 una tendencia, que sigue en ascenso. Solo ese año 

se atendieron 212 nacimientos de extranjeras, menos del 10 por ciento 

de lo que se ha registrado en los primeros seis meses de 2019”. 

Et/16/agot/2019 

Autoridades alertan 

por cifras de 

migrantes gestantes 

en Santander 

“Cifras de la Gobernación de Santander revelaron que en el 

departamento de Santander hay 3.550 mujeres migrantes gestantes, 

situación que preocupa a las autoridades porque esto significa que la 

población se va a multiplicar y tanto las madres como los menores 

requieren atención del Estado. Así lo señaló el secretario del Interior de 

Santander, Andrés Fandiño, quien sostuvo que con ellas se realizará una 

campaña especial junto con la Secretaría de Salud enfocada en su 

atención y para verificar si ellas se van a quedar en el territorio, van a 

retornar a su país de origen o seguirán en tránsito hacia otro lugar”. 

Et/08/oct/2019 

200 venezolanas, al 

mes, llegan a tener 

bebés a Barranquilla 

La capital del Atlántico ha invertido 19 mil millones de pesos en 

atención a inmigrantes. Un llamado al Gobierno Nacional para que 

defina una política clara de atención a los inmigrantes venezolanos hizo 

este martes el Personero de Barranquilla, Jaime San juan, quien aseguró 

al mes en su despacho se están atendiendo en promedio a unas 200 

mujeres embrazadas, que llegan a esta capital buscando atención médica 
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Código Título de la noticia Narrativa 

para dar a luz. 

Et/25/sep/2019 
Madres sin fronteras 

y con derechos 

“La otra, venezolana, ha tenido dificultades con su segundo embarazo y 

se convirtió en niñera en un país vecino. El diálogo que sostienen arroja 

luces sobre la situación que guarda el cuidado de la salud materna y su 

impacto en las venezolanas migrantes gestantes que, en condición 

irregular, residen en Colombia”. 

Et/16/nov/2019 

‘Parece que la 

nacionalidad es un 

defecto’, dice 

escritora venezolana 

“Diálogo con Vaitière Rojas, autora que ganó el Concurso de Novela 

Universidad Central. Se inscribió en el curso de Escrituras Creativas de 

Idartes y, después de terminarlo, comenzó a escribir una novela en la 

que mezcla los dramas propios con los de otros venezolanos. Le dio por 

nombre Algo habla con mi voz, la presentó al Concurso de Novela 

Universidad Central 2019 y ganó”. 

Et/26/dic/2019 

Las violaciones de 

derechos que viven 

las migrantes 

venezolanas 

“Entre los últimos asesinatos de mujeres que se han reportado en la 

ciudad está el de una mujer colombo venezolana de 28 años que murió 

el pasado sábado, tras recibir varios disparos cuando estaba en un 

vehículo acompañada de dos niñas. Este no es el único caso de 

homicidios contra venezolanas que se han registrado en Medellín en los 

últimos años. La situación es vista con preocupación por organizaciones 

que tienen reportes de distintas vulneraciones a los derechos de la 

población femenina que llega desde el vecino país y que, según datos de 

Migración Colombia, corresponde a la mitad del total de migrantes, con 

el 48 por ciento. Por ello, ocho instituciones nacionales e 

internacionales se unieron para crear una subcomisión adscrita al 

consejo de seguridad pública para las mujeres, que es la primera del país 

y busca atender específicamente casos de venezolanas que se ven 

sometidas a vulneraciones en Medellín, la cuarta ciudad que más 

migrantes recibe en Colombia. Adicionalmente, no conocen la geografía 

ni la composición social de la ciudad, como tampoco las instituciones y 

sus competencias, lo que las pone en un estado más alto de 

vulnerabilidad, de acuerdo con la directora, quien añadió que muchas de 

ellas terminan ejerciendo la prostitución y que ello también ha generado 

problemas”. 

 

En el caso de la categoría de las mujeres migrantes, del año 2019 se presentaron 8 narrativas 

periodísticas. En su mayoría son narrativas que hablan de las mujeres migrantes venezolanas que 

salen de su país a buscar oportunidades de trabajo en el ámbito sexual, a dar a luz a sus bebés, y 

presuntamente en busca de otra nacionalidad. Dos de las notas hablan del aumento de mujeres 

gestantes en Colombia, otras tres hablan de la vulneración de derechos y por último otras tres 
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notas extorción y secuestro. 

 

Del mismo modo, este tipo de informaciones se crea un imaginario hacia la mujer venezolana, 

es idealizada por los demás países como una simple trabajadora sexual o prostituta, o madre 

cabeza de hogar. Estigmatizar a la mujer es una problemática grave que cada vez más se 

evidencia en estos casos de migración.   

 

En la nota del 15 de marzo se evidencio que, si eres venezolana que más puede esperar con la 

dura realidad de una sociedad machista y discriminatoria, y que su única opción es participar 

como chica Web Cam como salida económica para abastecer el hambre y la pobreza de sus 

familias.  

 

La mayoría de las notas registraron fuentes oficiales, una de ellas: Trigésima Brigada Del 

Ejército, del 15 marzo, además temas como: extorción y secuestro en la frontera. Otra de las 

notas titulada las violaciones de derechos que viven las migrantes venezolanas, con otra cara 

positiva de la moneda donde en Medellín fue creada la primera subcomisión del país que busca 

proteger a las migrantes y así poder valer sus derechos y escuchar su voz. 

 

 4.2.4 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-mujeres migrantes 

venezolanas 2020 

Tabla 19 Narrativas 2020/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 

Código Título de la noticia Narrativa 

Et/22/oct/2020 
Menores venezolanas 

pidieron aventón a “El pasado 16 de octubre dos hombres de nacionalidad venezolana que 
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Código Título de la noticia Narrativa 

camión y luego 

desaparecieron 

caminaban en la vía entre Cúcuta (Norte de Santander) y Málaga 

(Santander) presentaron una denuncia por la desaparición de dos 

adolescentes de 17 y 16 años. Los dos migrantes llegaron hasta el lugar 

en el que se iban a encontrar con las dos menores, pero nunca llegaron. 

"Dijeron que pasó un camión que suele transportar papa y las mujeres 

se subieron y que se iban a encontrar en el siguiente municipio que es 

El Cerrito, pero nunca llegaron. Activamos el protocolo para 

buscarlas", indicó Julián Eduardo Rubio, personero de Málaga”. 

Et/04/sep/2020 

Corte ordena proteger a 

migrante víctima 

de trata de personas 

“En un auto, la Corte Constitucional acaba de ordenar la protección 

inmediata de Yolanda*, una mujer venezolana víctima de trata de 

personas a la que el Estado le había cerrado todas las puertas para poder 

acceder a una ruta de protección. Según Women’s Link Worldwide, la 

organización que ha acompañado a Yolanda en su lucha jurídica es la 

primera vez que la Corte revisa un caso de una mujer migrante víctima 

de trata de personas, así como la primera vez que emite medidas 

provisionales para garantizar su protección. Yolanda llegó a Colombia a 

comienzos del año pasado, luego de que en Venezuela le ofrecieron 

trasladarse al país para vender café en una zona fronteriza. Ella viajó 

con sus hijas de 6 y 7 años y, una vez llegó a Colombia, fue amenazada 

para que ella y sus niñas ejercieran la prostitución. También fue 

agredida sexualmente y una de sus hijas fue abusada”. 

Et/24/nov/2020 

 

La precaria situación 

laboral de las 

migrantes venezolanas 

en el país 

“Precariedad e informalidad: estos son los términos que mejor definen 

la situación laboral de las migrantes venezolanas en el país, un factor 

que también impacta la vida social, la garantía de sus derechos 

fundamentales e incluso el acceso a servicios como la salud. A su vez, 

las migrantes trabajan más horas que las locales (cerca de 42,5 en 

promedio a la semana frente a 37 horas), pero reciben ingresos 

inferiores al mínimo (785.814 pesos en promedio) y que constituyen 

casi la mitad de lo que ganan sus pares locales (1’458.596 pesos). Y 

agrega que datos como estos “evidencian que se puede estar creando en 

el país un contexto estructural de violencia en el mundo del trabajo, 

cuya principal afectada es la mujer migrante venezolana”. 

Et/28/dic/2020 

 

El drama de las 

mujeres migrantes y de 

la población LGBTI en 

Colombia 

“Azucena* es una mujer venezolana con estatus migratorio irregular 

que estaba casada con Juan*, un hombre colombiano, quien un día a su 

llegada a la casa la agredió físicamente e intentó ahorcarla. En esos 

momentos vecinos del sector lo interrumpieron y ayudaron a la mujer. 

Flora es una sobreviviente, no solo de discriminación por su 

nacionalidad en distintos ámbitos, sino de violencia psicológica 

relacionada con celos, por parte de Pedro”. 

 

En primer lugar, las narrativas halladas en el año 2020 entre los meses de septiembre hasta 

diciembre, sobre temas abuso y trata de personas en mujeres migrantes venezolanas, se 

destacaron notas como: la precaria situación laboral de migrantes venezolanas en el país con 
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fuentes oficiales, protagonistas y de expertos. 

 

Según el DANE entre 2014 y 2020 las mujeres han representado en promedio el 49,7% de 

esta población. En 2020, del total de migrantes de Venezuela, el 50,2% son mujeres (1,13 

millones de personas) y 49,8% son hombres (1,12 millones de personas). Esto refleja que la 

población migrante hace más énfasis en las mujeres. 

 

Por otro lado, en una de las notas se registró la protección de una migrante que llego a 

Colombia después de ser engañada ofreciéndole un trabajo digno donde se llevó la sorpresa que 

sería víctima de trata de persona y donde las autoridades toman las medidas bajo la Corte 

Constitucional acaba de ordenar la protección para la migrante siendo lo más justo y positivo. 

 

4.2.5 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-mujeres migrantes 

venezolanas 2021 

Tabla 20 Narrativas 2021/ Mujeres Migrantes Venezolanas. 

Código 
Título de la 

noticia 
Narrativa 

Et/28/marzo/2021 

Red falsificaba 

documentos y 

explotaba 

sexualmente a 

migrantes 

“Con esos PEP la red atraía con engaños y falsas promesas de trabajo a 

mujeres venezolanas, pero cuando llegaban a Colombia las obligaban a 

realizar trabajos sexuales para pagar supuestas deudas adquiridas con el 

cabecilla de la organización criminal”. 

Et/31/marzo/2021 

Migrantes 

embarazadas 

tienen derecho a 

estabilidad 

laboral 

“La Corte Constitucional hizo un pronunciamiento de fondo sobre los 

derechos de las migrantes embarazadas que estén en Colombia en situación 

irregular y le informó al Gobierno de su fallo para que lo tenga en cuenta en 

sus políticas migratorias. El Tribunal determinó que los derechos a la 

seguridad social y a la estabilidad reforzada de una mujer embarazada 

también cobijan a las migrantes, así su situación en el país no haya sido 

regularizada”. 
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Venezuela se encuentra en medio de una crisis humanitaria que no se va a detener y en la que 

las mujeres están sufriendo unas consecuencias particulares que hasta el momento son invisibles 

para la mayoría. El Gobierno debe tener más en cuenta esta perspectiva y proteger la salud y la 

vida de las migrantes venezolanas. 

 

En el año 2021 se encontraron 2 narrativas con temas como: explotación sexual y mujeres 

gestantes con derechos sin importar su nacionalidad. Una de las notas hallada el 28 de marzo se 

hallaron fuentes protagonistas como: la voz de mujeres migrantes y cabecillas de la red conocida 

como los PEP.WEB. Además de los derechos de mujeres migrantes venezolanas con una fuente 

oficial llamado: La Sala De Revisión De La Corte, Con Ponencia Del Magistrado José Fernando 

Reyes Cuartas. 

 

Cabe destacar que ACNUR ha fortalecido su presencia a lo largo de las fronteras más 

importantes para limitar los riesgos en la medida de lo posible, en particular con respecto al 

acceso al territorio, la trata y la explotación, y para identificar a las personas que pueden 

necesitar protección y servicios específicos, como mujeres embarazadas y niñez separada o no 

acompañada.  

 

En el diario El Tiempo.com  se visualizó que las narrativas periodísticas desde el año 2017 al 

2021, se presentaron  en la mayoría de ellas 8 notas con temas de trabajo sexual/prostitución, es 

decir que un 32%  equivale a las mujeres representativas a este tipo de trabajos, esto denota que 

las mujeres son las más afectadas, y que el camino más rápido para abastecer sus necesidades es 

la prostitución, por otra parte el trabajo informal en migrantes es cada vez más alarmante, debido 
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a la crisis que se enfrenta su país natal; puesto que 8 de sus notas registradas viven la precaria 

situación tanto en mujeres, hombres y niños la mayor parte de estas narrativas son en Colombia, 

sin dejar atrás las víctimas de trata de personas y víctimas de secuestro. En consecuencia, 

también se registró que el estado civil de 21 notas era de forma implícita y 4 notas de manera 

explícita entre estas: 1 parejas, 1 madre cabeza de hogar y 2 en estado soltera. 

 

Continuando con el análisis se registró 9 notas, con representación en mujeres embarazadas y 

2 notas más con temas de salud como el VIH (Et/17/12/18 & Et/08/10/19) y 1 por compra de 

medicina. (Et/24/11/20), en las narrativas se habló de la problemática de salud como neumonía y 

depresión evidenciadas en 2 notas, una de estas fue (et/22/08/17) el cual registro a una menor con 

neumonía que salió de Venezuela en busca de trabajo en el corregimiento de Bayunca-Colombia 

donde su rumbo fue la muerte y que lo único que le esperaba era la prostitución. La otra nota 

(et/25/09/19) se registró en mujeres gestantes que velan por su salud física y mental entre estas la 

depresión a causa de la preocupación permanente en la que viven; por eso el plan de respuesta 

del sector salud procura la atención integral de las gestantes como solución a sus problemas. 

Finalmente, la mayor parte de las narrativas anteriormente son de procedencia nacional. 

 

Otra de las narrativas visualizo el 76% en edad adulta, además 1 menor, 3 adolescentes y 12 

jóvenes entre los años 2017 al 2021. Adicionalmente las notas analizadas utilizaron 19 

fotografías relacionadas con la información anexada, mientras que 4 fotografías no registraron 

foto de archivo; en cuanto a enlaces a otras notas el 25% si registro y el 64% no, y el 48% 

equivale al número de páginas. Equivalente a esto entre el año 2018 al 2021 se encontró que la 

mayor de los migrantes se les denominaba migrante delincuente, seguido de venezolano y por 
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último extranjero. 

  

Tabla 21Narrativas Periodísticas del cibermedio ElTiempo.com 2017 al 2021 

Año Narrativas 

2017 Crisis económica, escases, hambre, pobreza, y prostitución son 

las causas principales por las mujeres migrantes venezolanas 

expuestas al peligro de las calles. Seguido de mujeres gestantes 

que buscan la forma de parir en Colombia, ya sea por la 

nacionalidad o atención médica.  

2018 Para este año prevalece la esclavitud sexual, vulneración de 

derechos y maltrato. Debido a la crisis migratoria siendo las 

mujeres las más afectadas por los altos casos de conflicto. 

Además, se registró un alto porcentaje de partos en Colombia 

(3.820). La falta de información y conocimiento de métodos 

anticonceptivos que ayuden a mitigar esta problemática. 

2019 La problemática de inseguridad, secuestro y extorción por pate 

de migrantes venezolanas. Vulneración de los derechos, abuso 

y discriminación (migrantes exigen ser respetadas). En 

Colombia nacen más bebes venezolanos que colombianos 

(falta de recursos y atención). 

2020 El drama de la población LGBTI (abuso y trata de personas). 

Denuncian menores desaparecidas por nacionalidad 

venezolana, situación laborar es cada vez más desbordante 

(impacto social, falta de servicios, salud y poca calidad de 

vida) son la mayor de las narrativas para este año. 

2021 Estabilidad laboral para mujeres venezolanas embarazadas 

(este irregular o no en el país). Falsificación de documentos y 

explotación social, preocupante situación por venezolanas 

debido a la desaparición. 

 

En las narrativas analizadas de la categoría: Niños Niñas y Adolescentes entre los años 2017 

al 2021, se hallaron 9 notas, las cuales abarcan los temas frente a la migración, acogida, pobreza, 

abandono, mendicidad, falta de educación, víctimas de delincuencia, desintegración familiar, 

trabajo informal y explotación infantil. Este capítulo cuenta con información recopilada desde el 

año 2018 al 2021 ya que para el año 2017 no se registró información. 
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4.2.6 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-niños, niñas y 

adolescentes-2018  

Tabla 22 Narrativas 2018/ Niños Niñas y Adolescentes. 

Código Título de la noticia Narrativa 
 

Et/08/oct/2018 

     

Los bebés sin patria 

que podría dejar el 

éxodo venezolano 

en Colombia 

 

“Los niños y niñas nacidos en Colombia de padres venezolanos en 

situación irregular, es decir que no tienen un estatus migratorio, se 

encuentran en riesgo de apatridia. De acuerdo con las leyes 

venezolanas, los hijos de padres venezolanos nacidos en riesgo de 

apatridia en Colombia en el extranjero pueden acceder a la nacionalidad 

de ese país acudiendo a la misión diplomática y siguiendo una serie de 

trámites”. 

 

 

 

 

 

Et/06/nov/2018 

 

 

La preocupante 

situación de los 

menores 

venezolanos en 

Colombia 

“Las niñas y los niños migrantes y refugiados venezolanos que han 

llegado al asentamiento improvisado ubicado a unas cuadras de la 

terminal de Transportes del Salitre de Bogotá, se distraen de la realidad 

que les rodea mientras sus padres salen en busca de dinero a través de la 

venta de dulces, que es la fuente de ingresos más común. “Estamos 

hablando de niños y niñas que llegan en condiciones muy complejas de 

vulnerabilidad y pobreza, lo que los convierte en sujetos de riesgo ante 

problemáticas que los puedan afectar. Estamos hablando de que se 

pueden presentar casos de violencia intrafamiliar, explotación sexual, 

trabajo infantil, reclutamiento, vinculación, situación de calle y 

mendicidad, riesgo de abuso sexual, entre otras”, señala la subdirectora. 

Emocionalmente, los niños y las niñas venezolanos se han visto 

afectados por los fuertes e inesperados cambios a los que son 

sometidos. Muchos padres de familia se ven desorientados a la hora de 

ayudar a enfrentar el duelo migratorio por el que atraviesa el niño o 

niña. Los niños, las niñas y adolescentes migrantes y refugiados 

venezolanos tienen los mismos derechos que toda la población infantil 

en el mundo”. 

 

Allí se hallaron dos narrativas periodísticas entre los meses de octubre y noviembre del año 

2018, donde abordaron temas los bebes sin patria y la preocupante situación de los menores 

venezolanos en Colombia en cuanto a los efectos de estatus en Venezuela para el sector de la 

educación y la nacionalidad.  En ambas notas se evidencio fuentes nacionales, llevando a cabo 

las causas que lo confrontan como el hambre y la pobreza. De acuerdo con el artículo 96 de la 

Constitución Política, la nacionalidad colombiana se puede obtener por nacimiento o por 
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adopción. 

De acuerdo con lo anterior muchas madres viven la mayor de sus angustias por riesgo de 

apátrida, donde no podrían acceder a servicios básicos como la salud, la educación, no tener 

autorización para trabajar, ni votar, o incluso no tener la posibilidad de registrar su matrimonio o 

el nacimiento de sus hijos. La falta de protección de un estado deja a las personas apátridas en 

situación de indefensión y vulnerabilidad. Es decir que apátrida es como ser invisible. 

Por último, los NNA afectados por la migración, para el mes de septiembre de 2018, el ICBF 

atendió a más de 55.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país. La situación es crítica y en 

condiciones muy complejas de vulnerabilidad y pobreza, lo que los convierte en sujetos de riesgo 

ante problemáticas que los puedan afectar. Las causas que se pueden presentar son la violencia 

intrafamiliar, explotación sexual, trabajo infantil, reclutamiento, vinculación, situación de calle y 

mendicidad, riesgo de abuso sexual, entre otras. (6/11/2018) 

 

4.2.7 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-niños, niñas y 

adolescentes-2019 

Tabla 23 Narrativas 2019/ Niños Niñas y Adolescentes. 

Código Título de la noticia Narrativa 
 

 

Et/02/agost/2019 

 

Migración venezolana, otro 

ingrediente para la 

mendicidad infantil 

“La utilización de niños, niñas o adolescentes para pedir dinero 

en las calles es un flagelo que no parece dar tregua, por el 

contrario, hay señales de ir en aumento. “Hemos intensificado 

nuestras jornadas de atención a menores porque vemos que hay 

un incremento. La situación se relaciona con el gran número de 

venezolanos que entran y piden dinero en las calles con sus 

hijos”. Para proteger a estos menores, más allá de su 

nacionalidad, el protocolo del ICBF es enviar equipos móviles 

para buscar a las familias que tienen menores en los semáforos 

pidiendo dinero o vendiendo bolsas de plástico y dulces, entre 

otros elementos”. 
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Para el año 2019 se registró una nota periodística en torno a la migración de mujeres 

venezolanas acompañados por sus hijos.  

 

Adicional se resalta que la narrativa (02/08/2019) abordo temas de explotación infantil, y 

mendicidad, ocasionando un problema de alto riesgo para estos menores. 

 

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indican que el número de 

menores de edad afectados por explotación infantil aumentó un 25 por ciento en 2018. Para esos 

casos, los reportes dicen que mientras que en el 2017 se abrieron 1.117 procesos de 

restablecimiento de derechos, en el 2018 fueron 1.400 casos. La mayoría de esos casos están 

concentrados en Córdoba, Cesar y Bolívar. Cabe resaltar que en esa condición están los niños 

que son explotados sexual o económicamente (mendicidad), utilizados para trabajo servil o, 

incluso, comercialización de órganos. 

 

En conclusión, hay que tener en cuenta que el trabajo informal, especialmente en menores, 

infringe los derechos de los niños y niñas, ya que pueden correr el riego de pertenecer a grupos 

ilegales y ser comercializados en diferentes partes del país. Estos menores deberían estar en la 

escuela, educándose y no estar en condición de calle. 

 

4.2.8 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-niños, niñas y 

adolescentes-2020 

Tabla 24 Narrativas 2020- Niños, Niñas y Adolescentes. 
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Código Título de la noticia Narrativa 

Et/24/nov/2020 El drama de los 16 

niños venezolanos 

deportados por 

Trinidad y Tobago 

“Trinidad y Tobago deportó a 16 niños venezolanos por mar, separando a 

algunos de ellos de sus padres'', denunciaron una abogada que intentó 

detener la repatriación y dirigentes opositores de Venezuela. Los niños 

fueron deportados el domingo 22 de noviembre, horas antes de la 

reanudación de la audiencia judicial en la que se solicitaba su permanencia 

en el país, le dijo a la 'AFP' la abogada Nafeesa Mohammed, quien pidió 

investigar el caso y le exigió al gobierno de Keith Rowley reconsiderar el 

manejo de la crisis migratoria vinculada con la llegada de venezolanos”. 

Et/17/dic/2020 Matrículas de 

estudiantes 

venezolanos 

aumentaron 448 % 

en dos años 

“Entre el año 2018 y el 2019, el registro de matrícula oficial en la 

educación preescolar, básica y media de estudiantes venezolanos en 

Colombia aumentó 488 por ciento. De esta manera, el sistema educativo 

de Colombia pasó de tener 32.213 estudiantes venezolanos a inicios de 

2018, a acoger a 189.382 ciudadanos del vecino país, lo que refleja un 

aumento significativo del 488 por ciento. “El aumento de estudiantes 

venezolanos en el sistema educativo colombiano implica grandes retos 

para garantizar la educación a todos los niños, niñas y adolescentes en el 

territorio nacional, como derecho fundamental, independientemente de su 

país de origen”. 

 

De las notas encontradas en el año 2020, dos en noviembre y diciembre, con fuentes oficiales, 

protagonistas y expertos. Dentro de las fuentes oficiales como: La ONU, David Smolansky, 

Comisionado de la secretaria general de la Organización de Estados Americanos, (OEA), la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (Et/24/11/2020). Fuente protagonista: 

padre de familia y fuente expertos: La ONU. 

 

En la participación de una de las fuentes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) expresó ‘preocupación’ por la situación tras denuncias sobre la desaparición de los 

migrantes. La CIDH exhortó a Trinidad y Tobago a "garantizar el ingreso" de venezolanos "que 

buscan protección internacional por razones humanitarias". 

 

 Para el año 2020 en la narrativa de NNA migrantes en el sistema educativo (Et/ 17/12/2020) 

evidenció entre el año 2018 y el 2019, el registro de matrícula oficial en la educación preescolar, 
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básica de estudiantes venezolanos en Colombia, con un aumento en las matrículas del 448 por 

ciento. 

 

En la nota se evidencia que son casi 200.000 los estudiantes de colegios públicos de 

nacionalidad venezolana, lo que, según el estudio, impone retos adicionales de los habituales 

sobre el sistema para estar en capacidad de garantizar el acceso y la permanencia, no solo de los 

colombianos, sino también de los extranjeros en el territorio nacional. 

 

En conclusión, esto pone en jaque a las instituciones educativas colombianas en la mejora de 

una educación incluyente y participativa. Les exige la implementación de programas y proyectos 

multiculturales y donde se promueva la diversidad y la diferencia.  

4.2.9 Narrativas recolectadas y analizadas del cibermedio ElTiempo.com-niños, niñas y 

adolescentes-2021 

Tabla 25 Narrativas 2021/ Niños, Niñas Y Adolescentes. 

Código Título de la noticia Narrativa 
Et/15/jun/2021 En Colombia, más de 

3.000 niños y niñas 

venezolanos están en 

el ICBF 

“En Colombia, 3.471 niños, niñas y adolescentes venezolanos están 

bajo protección del Instituto Nacional de Bienestar Familiar porque sus 

derechos no han sido garantizados por su familia, según argumenta la 

entidad. Muy lejos de las fronteras con el vecino país, pero siendo uno 

de los seis departamentos con más de 100.000 venezolanos, Antioquia 

registra 299 niños con dicha nacionalidad en proceso de 

restablecimiento de derechos, mientras en contraste, sólo hay un caso 

del mismo tipo con menores de edad provenientes de países como 

Argentina, Camerún, Chile, China, Costa Rica; cuatro de Chipre, tres 

de Comoras y dos de República del Congo. Los casos de colombianos 

son 8.382. “En este caso, el niño estaba siendo sometido a mendicidad 

y no tenía ningún derecho garantizado, es decir, no tenía salud, no tenía 

educación, ni unas condiciones dignas para una alimentación segura, 

todas esas cosas que hacen que usted vea que el niño está siendo 

atropellado en sus derechos”, aclaró Roldán sobre el hijo de Padilla. 
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Código Título de la noticia Narrativa 
Et/03/mayo/2021 La compraventa de 

bebés venezolanos 

con identidad 

colombiana 

“El comercio clandestino de recién nacidos venezolanos, que son 

movidos a otros países con identidades colombianas, acaba de quedar 

al descubierto tras seguimientos e interceptaciones hechos a una red 

que vende de manera ilegal cédulas y pasaportes originales a 

migrantes. Y agrega que los niños son registrados de manera irregular 

para posteriormente sacarlos del país “hacia Ecuador y posiblemente 

llevarlos a Europa”. 

 

Et/28/mayo/2021 

 

Niños no 

acompañados, la otra 

cara de la migración 

venezolana 

“Invisibilizados”. Así estarían, en los distintos países receptores, los 

niños y adolescentes que emigran de Venezuela sin compañía o 

separados de sus padres y familiares. “El impacto de la emergencia 

humanitaria que vive Venezuela constituye una motivación frecuente 

de salida de niños no acompañados, especialmente por falta de 

oportunidades, alimentos y medicinas en el país, lo que los lleva a salir 

en busca de seguridad alimentaria”, dice el estudio. Hecho confirmado 

por testimonios recopilados en el informe. Según el informe, si bien se 

han identificado a NNA (niños, niñas y adolescentes) venezolanos no 

acompañados o separados en Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay; 

Colombia es el principal país de destino y tránsito en donde, según el 

CDH, no existe una instancia que monitoree las vulnerabilidades y 

riesgos que enfrentan. “En estos sitios, los NNA quedan expuestos al 

reclutamiento forzado con fines de explotación sexual y trata; también 

son empleados como correo de mercadería de contrabando y sustancias 

ilícitas, así como para el manejo de armas y elaboración de minas”, 

dice el informe. 

Et/22/jul/2021 'Es como si 

Venezuela ya no 

existiera': dos niños 

relatan su historia 

“Entre los más de 5,6 millones de venezolanos que han salido de su 

país en los últimos años por la hiperinflación, la escasez, la violencia, 

la persecución, los salarios bajos y la falta de oportunidades, muchos 

son niños”. 

 

Entre los meses de mayo hasta julio se analizaron 4 notas, una de ellas expone los casos de 

mendicidad, el trabajo infantil y la falta de acceso a los servicios de salud y educación, siendo 

estas las razones por las que los menores se ven afectados en el proceso de su desarrollo 

emocional y físico. 

 

La nota (Et/15/06/2021) relata que en Colombia 3.471 NNA venezolanos están bajo 

protección del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF) porque sus derechos no han sido 
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garantizados por su familia, argumenta la entidad. Además, las notas evidenciaron fuentes 

oficiales y protagonistas. En este sentido se reivindican los derechos de los niños y niñas. 

 

Por otro lado, el resto de las narrativas (Et/03/05/2021, Et/28/05/2021, & Et/22/07/2021) una 

de ellas de carácter nacional y con fuentes oficiales como el director general De Migración 

Colombia, Palacios “Desde Migración Colombia hemos declarado una lucha frontal contra redes 

de tráfico de personas y explotación sexual y laboral, que no solo afectan a nuestros nacionales 

sino a otras nacionalidades. No vamos a detenernos ante este flagelo que consideramos de la 

mayor gravedad”, explicó el director de Migración, Juan Francisco Espinosa. 

 

Esta situación da luces sobre los números y frecuentes riesgos y delitos a los que se ven 

expuestos las personas migrantes, especialmente, los NNA. La compraventa de bebés 

venezolanos con identidad colombiana es ascendente, donde se convierte en un negocio 

clandestino de recién nacidos. 

 

Los hallazgos ya están en manos de la Cancillería de Colombia y de autoridades de tres 

gobiernos que, a través de personal de sus embajadas, cooperaron en la investigación 

trasnacional: Estados Unidos, Francia y España. 

 

            Cabe resaltar el caso del niño Juan David, 11 años de edad, Cúcuta Colombia. 

(Et/07/2021) cuenta que:  

“yo vivía en Venezuela, en el estado portuguesa. Era muy chévere porque tenía muchos 

amigos y con mi mamá era muy feliz. Nos vinimos a Cúcuta hace dos años por la situación 
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del país y cuando nos quitaron a mi hermana Bárbara. Los chicos eran muy malos y nos 

amenazaron y nos quitaron la casa y nos vinimos a Colombia”. 

 

En las otras dos notas restantes relatan los casos de NNA que salen en busca de oportunidad, y 

el flagelo de la crisis económica. Esta historia como la de muchos menores deja reflejada la dura 

realidad por la atraviesan sus familias, pero no les queda de otra, y aunque no todo es malo el 

niño a diferencia de Venezuela no está pasando hambre. Del mismo modo, noticias sobre recién 

nacidos como: “La compraventa de bebés nacidos en Venezuela con identidad colombiana” 

(et/03/05/2021) aluden a temáticas de venta y secuestro lo cual deja al descubierto el valor que le 

dan a dicha población estableciéndose así la representación cultural relacionando dicha 

colectividad como seres de poco o nulo valor para la sociedad.   

 

Tabla 26 Narrativas Periodísticas del cibermedio ElTiempo.com 2018 al 2021. 

Año Narrativas 

2018 La nacionalidad, pobreza y el hambre son las causas graves de 

las venezolanas que migran a Colombia (bebés sin patria). La 

crítica situación de vulnerabilidad y pobreza que rodea los 

55.000 NNA-ICBF. 

2019 En esta nota toma protagonismo la mendicidad infantil como 

ingrediente de la migración venezolana (proteger los derechos 

de los menores) 

2020 Rechazo internacional que provocó la deportación de 16 

menores, una emergencia humanitaria que le pone la lupa a los 

migrantes. (separación de familias), por otro lado, el reto 

educativo en las instituciones colombianas por aumento de 

matrículas de NNA venezolanos. (448% en dos años) 

2021 Garantías para procesos migrantes y derechos otorgados 

(vigilancia) para caso de mujeres y NNA deportados; reporte 

de abusos hacia la figura migrante y violaciones de derechos 

directos a mujeres. 

2021 Menores sin compañía (otra cara de la migración venezolana). 

La cruel realidad en aumento por compra y venta de bebés con 
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identidad colombiana. Mendicidad, trabajo infantil, educación 

y salud son las causas de niños venezolanos en (ICBF). 

Historia de vida de NNA que refleja la crisis de un mal 

gobierno en Venezuela. 
 

 

4.3 Análisis comparativo de las narrativas mujeres, niños, niñas y adolescentes de los 

cibermedios ElNacional.com y ElTiempo.com 

 

Identificación de los resultados obtenidos 

De acuerdo con los resultados de los periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com 

se ha podido identificar cuáles son las similitudes que engloban a las categorías; Mujeres 

Migrantes Venezolanas y a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes Venezolanos, entre los años 

2017 al 2021 en ambos diarios. Por otra parte, a través del proceso de recolección se logró 

determinar los hechos y roles que más se repiten en la redacción del medio, evidenciando que los 

trabajos a los que más recurren las mujeres migrantes son al de la prostitución y al trabajo 

informal y que gracias a la situación económica de su país han tenido que pasar por todo tipo de 

vulneración de derechos.  A continuación, se presenta de manera detallada el análisis de las 

narrativas en esas dos categorías, con el objetivo de dar cumplimiento a la investigación:      

 

4.3.1 Periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com – 2017 

 

Mujer Migrante Venezolana. En el 2017 se identifican dos problemáticas mencionadas sólo 

en el periódico digital El Tiempo, ya que no se encontró información de ningún tipo en el 
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periódico El Nacional en ese año. Por otro lado, esas dos características se encasillan en 4 notas 

citadas por el medio digital El tiempo, evidenciando fuentes de protagonistas y expertos como 

Fidelia Suarez, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sintrasexco) y el 

historiador Fabio Zambrano, de la Universidad Nacional.  Mencionando que las mujeres 

venezolanas han tenido que recurrir a esta labor por la necesidad económica que atraviesa su 

país. Pero que, aun así, han sido engañadas y sometidas a explotación laboral. Por otro lado, las 

mujeres embarazadas también han tenido que desplazarse hasta Colombia para poder dar a luz de 

manera digna ya que en su país no cuentan con implementos básicos que les permitan recibir la 

ayuda que necesitan. 

 

Nota Et-21-feb-2017, Rastrean red de prostitutas venezolanas en burdel El Castillo (2017):  

 

“Lo que hasta ahora se ha establecido es que los proxenetas sacan ventaja de las necesidades 

económicas del grupo de venezolanas, por la crisis que atraviesa su país. Y aunque las ofrecen a 

mayores precios a los clientes, bajo la etiqueta de que son extranjeras y nuevas en la zona, a ellas 

les dan menos dinero del que ganan las trabajadoras colombianas.” (El Tiempo.com 2017).  

 

Nota Et/24/abril/2017, Sindicato y Corte piden defender el trabajo de prostitutas venezolanas 

(2017): “Estiman que hay alrededor de 4.500 ejerciendo el trabajo sexual en Colombia. Piden 

respetarlas. La cifra la dio la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia 

(Sintrasexco), Fidelia Suárez, quien defendió la labor que ejercen estas mujeres provenientes del 

país vecino.” (El Tiempo.com 2017).   
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Nota Et/jul/2017, Asunto de vida o muerte, venezolanas que viajan a parir en Colombia 

(2017): “La crisis que vive el vecino país ha obligado a las mujeres a buscar nuevas 

oportunidades. 

 

Dayana Zambrano con casi nueve meses de embarazo. El hambre que padeció en una 

Venezuela en crisis la obligó a migrar a Colombia para recibir atención médica y dar a luz sin 

que sea una cuestión de vida o muerte.” (El Tiempo.com 2017). 

 

Análisis de las Notas: La narrativa de este medio digital presenta la prostitución como una de 

las principales problemáticas para las mujeres migrantes venezolanas, puesto que se ha 

convertido en su único medio de trabajo por la falta de oportunidades y la urgencia de un salario 

fijo. Asimismo, la escasez que tiene su país le ha obligado a desplazarse hacia otros lugares para 

poder recibir atención médica en su estado de gestación. 

 

Niños, Niñas y Adolescentes. Para el periodo correspondiente al 2017 se hallaron dos notas 

periodísticas (17/09/d28 y 17/12/d03) que abordaron el tema de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en cuanto a los efectos de la migración en Venezuela para el sector de la educación, pero 

solo en el medio digital El Nacional.   

 

Análisis de las Notas: La narrativa de este medio digital nos presenta la falta de empatía y 

cómo la ausencia de esto se convierte en un obstáculo para los migrantes, ya que en algunos 

países usan estrategias para separar a los hijos de sus padres, cuando el estado debería ser el que 

les garantizara la protección de sus derechos.  
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4.3.2 Periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com – 2018 

 

Mujer Migrante Venezolana. En el 2018 se encontraron dos problemáticas mencionadas por 

los periódicos digitales; El Tiempo y El Nacional, las cuales son el embarazo avanzado y la 

explotación sexual a mujeres migrantes ejercidas por proxenetas que se aprovechan de la 

situación de vulnerabilidad de la mujer migrante, para obligarla, esclavizarla u acorralarla. Por 

otro lado, esas dos características se encasillan en 11 notas. Mencionando que las mujeres 

venezolanas se desplazan hasta Colombia para recibir atención médica gratuita y de calidad.  

 

Nota Et/23/feb/2018, (…) Las venezolanas que cruzan la frontera para dar a luz en Colombia 

(2018): “las venezolanas que cruzan la frontera para recibir atención, dar a luz y criar a sus hijos 

en Colombia. El fenómeno de las mujeres que cruzan la frontera para dar a luz es apenas una de 

las múltiples dimensiones de la crisis migratoria” (El Tiempo.com 2018).  

 

Nota Et/18/2018, En Cúcuta ahora nacen más bebés venezolanos que colombianos (2018): 

“En la misma sala de Noralcy se encuentran tres venezolanas más, que en la noche anterior 

dieron a luz. Una de ellas es Carolina Montenegro, quien está aferrada al cuerpo del recién 

nacido.” (El Tiempo.com 2018). 

 

Nota Et/21/agot/2018, En un sótano vivían 23 venezolanas prostituidas por red en Cartagena 

(2018): “En una contabilidad encontrada en un operativo de la Fiscalía contra una red de trata de 

personas en Cartagena, Bolívar, las autoridades encontraron el detalle de cómo eran explotadas 
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sexualmente 49 mujeres, entre ellas 23 venezolanas.” (El Tiempo.com 2018).   

 

Análisis de las Notas: Estos medios digitales incluyen en sus investigaciones varias fuentes 

oficiales e involucran a las personas afectadas o victimas a que su voz pueda oírse. También 

tienen en común que los dos medios culpan a las bandas criminales de someter a las mujeres 

venezolanas a la red de prostitución y trata de blancas aprovechándose de su vulnerabilidad por 

la situación socioeconómica de su país.  

 

Niños, Niñas y Adolescentes.   En los dos medios digitales se comparten temas sobre las 

condiciones del niño migrante y todo lo que ese concepto abarca. En estas siete notas 

(18/06/d015, 18-07-d17, 18/10/d12, 18/10/d31 y 18/11/d05, Et/08/oct/2018, Et/06/nov/2018) se 

puede evidenciar como los problemas de alimentación, la separación de padres e hijo por su 

situación de migrante y el no tener claro la identidad del niño o su Patria permite tener un 

mensaje claro y contundente por parte de los medios, abordan la temática de forma general, 

cruda, como sucede en la realidad, para sensibilizar a las demás personas. 

  

Análisis de las Notas: La narrativa de este medio digital presenta fuentes oficiales y un 

mensaje contundente sobre la mano amiga que necesitan los migrantes y de cómo ésta nos afecta 

a todos, y que debemos hacer para contribuir a su disminución.       

   

4.3.3 Periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com – 2019 

 

Mujer Migrante Venezolana. En el 2019 la migración empieza a ser narrada en los dos 
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medios digitales El Tiempo.com y El Nacional.com como mujer proveedora del bienestar de su 

familia.  (Et/15/marzo/2019, Et/22/marzo/2019, 19-07-d16, 9-05-d19).  Por lo que tiene que 

verse obligada a ejercer la prostitución por la falta de oportunidades y de documentación. Gracias 

a la crisis económica de su país debe dar a luz a sus bebés en otros países, y sufrir de la 

vulneración de derechos, explotación, secuestro, homicidio, etc.  

Análisis de las Notas: La narrativa de este medio digital nos presenta a la prostitución como 

una de las principales problemáticas para las mujeres migrantes venezolanas, puesto que se ha 

convertido en su único medio de trabajo por la falta de oportunidades y la urgencia de un salario 

fijo. Asimismo, la escasez que tiene su país le ha obligado a desplazarse hacia otros lugares para 

poder recibir atención médica en su estado de gestación. Es una constante en las notas 

periodísticas por eso se repite. La falta de documentación de las mujeres migrantes alimenta los 

trabajos ilegales y explotación sexual, así como el secuestro y la violación.  

 

Niños, Niñas y Adolescentes.   En los dos medios digitales el tema en común era la 

explotación infantil y la desnutrición. (Et/02/agost/2019, 19/02/d12) En estas notas hablan de 

cuidar al infante y de visibilizar esos problemas con la mala alimentación y la discriminación por 

su situación de migrante. 

  

Análisis de las Notas: Las notas del 2019 en su redacción explícita, busca sensibilizar a la 

población de lo que está sucediendo con los y las migrantes no solo a nivel nacional sino 

mundial.  
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4.3.4 Periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com – 2020 

 

Mujer Migrante Venezolana. En el 2020 en primer lugar las narrativas en los dos periódicos 

digitales trataron temas como el abuso, la prostitución, la xenofobia y la trata de personas en 

mujeres migrantes venezolanas. También estuvo presente la situación de discriminación, 

desnutrición y los grabes problemas mentales que causa la separación y la soledad que tienen que 

padecer los hijos de padres y madres migrantes. 

 

Análisis de las Notas: La narrativa de este medio digital nos presenta a la xenofobia como 

uno de los principales obstáculos para las mujeres migrantes venezolanas, puesto que se ha 

convertido en su talón de Aquiles al tener que padecer una doble vulneración, la de ella como 

migrante y la de su hijo. Estos periódicos citan a personas reconocidas y vinculan a las víctimas 

para que su experiencia sea más cercana con el lector.   

 

Niños, Niñas y Adolescentes.   En los dos medios digitales el tema en común era la educación 

y el reclutamiento de niños para las guerrillas. Durante la pandemia la deserción escolar estuvo 

en ascenso y la llamada a formar parte de las guerrillas también era evidente. Los dos 

cibermedios citan a fuentes oficiales y le siguen dando la palabra al migrante para que pueda dar 

un mensaje claro de lo que se siente llevar esa palabra (Et/17/dic/2020, 20-02-d17). 

 

Análisis de las Notas: Las notas del 2020 en su redacción explícita, busca sensibilizar a la 

población de lo que está sucediendo con los y las migrantes no solo a nivel nacional sino 

mundial.  
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  4.3.5 Periódicos digitales El Tiempo.com y El Nacional.com – 2021 

 

Mujer Migrante Venezolana. En el 2021 los dos medios digitales ahondaron en notas 

periodísticas sobre las características de la migración venezolana y como sus obstáculos aún 

siguen siendo los mismos de hace años, repitiendo una cantidad de vocablos en sus notas como 

explotación Sexual, prostitución, indocumentación, migración entre otras.   

Análisis de las Notas: La narrativa de estos medios digitales nos presentan a través de voces 

comunes y fuentes oficiales un acercamiento increíble a la experiencia de lo vulnerado, llevando 

mejor el mensaje. Son periódicos que tienen muy claro su postura independiente y la de ayudar. 

  

Niños, Niñas y Adolescentes.   En los dos medios digitales el tema en común era la educación 

y el reclutamiento de niños para las guerrillas. Durante la pandemia la deserción escolar estuvo 

en ascenso y la llamada a formar parte de las guerrillas también era evidente. Los dos periódicos 

citan a fuentes oficiales y le siguen dando la palabra al migrante para que pueda dar un mensaje 

claro de lo que se siente llevar esa palabra. (Et/22/jul/2021, 21-03-d15) 

 

Análisis de las Notas: Las notas del 2021 en su redacción explicita, busca sensibilizar a la 

población de lo que está sucediendo con los y las migrantes no solo a nivel nacional sino 

mundial.
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CONCLUSIONES 

 

ELNACIONAL.COM 

 

Se puede afirmar que el desarrollo del 2017 logra identificar los primeros problemas de la 

migración enfocados en los impactos en Venezuela en cuanto a la educación y el abandono. Para 

el 2018 se presentan las problemáticas propias del migrante en cuanto al acceso de derechos 

como la inseguridad alimentaria, el acceso a la educación, protección, seguridad y salud física y 

mental. 

 

Es de resaltar que todos los años se presentan problemáticas, sin embargo, para el 2019 se 

destacan el cubrimiento a peticiones para el cumplimiento de derechos como el reconocimiento 

de patria para migrantes, la solidaridad de sectores para atender los problemas migrantes y la 

denuncia de presencia de bandas criminales. Así mismo es de resaltar que el diario evidencia una 

narrativa fuertemente ligada a los datos internacionales para evidenciar las problemáticas de 

niños niñas y adolescentes migrantes y temas de mujer a falta de acceso a la voz de su propio 

país. 

 

El 2020 el medio de comunicación se enfoca en las garantías para procesos migrantes y 

derechos otorgados; pues el impacto del COVID-19 agravó las ofertas de educción, la facilidad 

de alimento y aumentó índices de pobreza endureciendo la situación de la niñez migrante, 

mientras que el 2021 da continuidad frente a problemática de tratas de blanca, explotación 

infantil y bandas ilegales principalmente presentes en Colombia. 
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La mujer es considerada como lideresa de los procesos migratorios y como aquella que 

enfrenta y afronta las problemáticas de la familia, hogar y trabajo en países como Colombia, 

Perú, chile y Argentina donde debido a las vulnerabilidades y faltas de leyes para el migrante 

dejan como opción momentánea la prostitución como forma de subsistencia.  

 

Es necesario resaltar otros acontecimientos que ayudan a la interpretación de estos resultados 

como lo han sido las evidencias internacionales y las denuncias realizadas por los grupos 

periodísticos de ese país, pues los atropellos ante los medios de comunicación se remontan al 

2007 bajo el cierre de RCTV (radio caracas televisión) por Hugo Chávez y con una proximidad 

mayor se evidencia que Diosdado Cabello, reconocido líder chavista se ha quedado con la sede 

principal del periódico del periódico El Nacional según lo expresado por el Diario el País (2020). 

 

En los kioscos de Venezuela ya casi no se ven periódicos. En poco más de una década, 110 

medios de papel han dejado de circular en el país. El periodismo venezolano ha vivido una 

transición forzada y anticipada al mundo digital, como una vía de escape al cerco que ha ido 

estrechando el chavismo a los medios de comunicación, pero incluso en internet es difícil escapar 

de las amenazas (El País, 2021). 

 

Amenazas, ataques y expiaciones se han presentado a son de callar las indagaciones 

periodísticas en Venezuela, haciendo que esta labor no sólo sea más compleja sino riesgosa en 

cuanto a informar y divulgar aquellas preguntas críticas frente a la realidad; para  Marcano 

(2018) la revolución bolivariana por medio de amedrentamientos a periodistas y amenazas 
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directas a la vida han obligado a irrumpir la ética profesional y han interrumpido los proceso de 

acceso a información para esconder lo que negativamente les pueda afectar.  

 

Con esta claridad, es casi obvia la ausencia de voces institucionales; no es posible afirmar que 

sea una decisión intencionada por parte del medio en los periodos expuestos, pues el poco acceso 

a información se interpreta también como la falta de cooperación junto al miedo a represalias 

económicas o a la integridad por divulgar información correspondiente a la realidad.  

 

Marcano (2018) igualmente advierte que son los medios digitales en Venezuela quienes están 

bajo las banderas de informar presentan igualmente problemas por alcance y brecha digital. 

Para el gobierno la libertad de prensa debe ser condicionada a su gusto, han recurrido al 

método de asfixia económica para eliminar los medios independientes que no pueden controlar, 

en el caso de la prensa ha funcionado, a pesar de que han migrado a la web su alcance no ha sido 

el mismo, quizás por la misma brecha digital que existe en cuanto a conectividad. (Marcano, 

2018, p. 63) 

 

ELTIEMPO.COM 

 

En el análisis de las narrativas periodísticas entre los años 2017 al 2021 de las categorías 

Mujeres Migrantes Venezolanas y Niños, Niñas y Adolescentes, se logra observar que el proceso 

migratorio se enfocó más en mujeres, seguido de los NNA. 

 

Además, se hizo énfasis en las causas ocasionadas como la pobreza y el hambre, provocando 
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un resultado desagradable y llevándolas a ejercer trabajos sexuales/prostitución, trabajo informal, 

trata de personas y no siendo poco el incumplimiento de sus derechos, extorción y secuestro. Por 

lo tanto, en Colombia siendo de los países con más acogida para migrantes venezolanos 

identifico que en el 2017 las mujeres vivieron el drama de ejercer la prostitución y la necesidad 

de partos para ese año. Para el año 2018 las mujeres gestantes se vieron en la necesidad de cruzar 

frontera y ser atendidas debido a la crisis del país vecino, el cual el mayor impacto provocado por 

la crisis humanitaria reflejado en cuanto violencia intrafamiliar, explotación sexual, trabajo 

infantil, reclutamiento, vinculación, situación de calle y mendicidad, riesgo de abuso sexual. 

Asimismo, en el 2019 resalta la violación de los derechos, secuestro, extorción y embarazos, 

provocando inseguridad en el país.  

 

Para el 2020 da continuidad frente a la problemática de desaparición a menores venezolanas, 

debido al repudio y rechazo por ella, la precaria situación laboral con baja calidad que conlleva el 

aumento a robos, maltrato, inseguridad y peligro. Para finalizar en el 2021 logro tener una parte 

positiva logrando respetársele los derechos a las mujeres migrantes especialmente en estado de 

embarazo, siendo protegidas y valoradas cobijadas por la Corte Constitucional y por otro lado la 

falsificación de documento y la explotación sexual que acechan en las mujeres venezolanas.   

 

Para concluir es importante resaltar que ante un mundo lleno de discriminación y violencia las 

mujeres son las más afectadas, pero tratándose de mujeres venezolanas son denigradas, 

afectadas, poco valoradas y maltratadas por la sociedad en busca de un mejor futuro, afectadas 

por la crisis económica de su país. Por eso el rol de la mujer venezolana está en la prostitución 

como primera salida, en segundo la vulneración de sus derechos y por último, la explotación 
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laboral. 

 Por otra parte, si se tratase de los NNA, se logra visualizar en las narrativas que el proceso 

migratorio es preocupante la mayor parte de ellos son afectados física y psicológicamente debido 

a la mendicidad infantil, explotación, educación, alimentación y pobreza. 

 

Con relación a las actitudes, definidas por Nader (2010) como: “el agrado o desagrado frente a 

una situación específica” (p. 32), se evidencia, en este caso, la necesidad de la mujer migrante 

venezolana para que brinde auxilio a quien así lo solicite, en este caso a sus hijos, hijas y 

familiares. 

 

Mujer como refugio, aparece de manera reiterativa, dado que es una de las características que 

guarda inmersa a la mujer migrante y con la que comúnmente se relaciona a la mujer, en este 

caso, se requiere de la misma como cobijo y como una de las perspectivas necesarias para 

atender los requerimientos del mismo hombre, quien incluso desde que nace busca un refugio 

femenino, al respecto esta RS, ha calado de manera inminente en los colectivos y como tal, se va 

pasando incluso de generación en generación, por ello, Flores (2008) señala que dentro de las 

RS, se ubican: “naturaleza, aspectos educacionales y acciones educativas; naturaleza, elementos 

constituyentes; naturaleza, valores de protección a la vida, y naturaleza, elementos 

intervinientes” (p. 49), la protección a la vida, es una de las RS que se relacionan directamente 

con el refugio, dado que es una de las naturalezas de la mujer para dar continuidad a su 

existencia.
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se propone que, desde los semilleros de 

investigación, se estudie las posibles representaciones sociales que desde este trabajo se enuncian 

sobre los tipos de mujer que debe ser la migrante durante su proceso. 

 

Ya que, desde el campo de representación, podemos conocer los aspectos que definen las RS 

abordadas y de esta forma construir evidencias que son esenciales para definir el rol de la mujer 

migrante en la colectividad. 

 

Deberían crearse circulo de mujeres que se encontraran cada quince días, en donde sean las 

mismas mujeres las que creen rutas de ayuda o talleres sobre la violencia sexual y los embarazos. 

 

Por otro lado, se debe sensibilizar a través de campañas o productos audiovisuales a los/as 

servidores públicos que laboran en las instituciones de migración para que brinden una atención 

adecuada, pertinente y con enfoque diferencial, evitando la violación de derechos y el abuso de 

poder.  

 

Por lo anterior, se recomienda generar estrategias de comunicación que lleven a las mujeres a 

informarse antes de migrar, durante el tiempo que se piense quedarse en el país de destino y al 

devolverse, con el objetivo de prevenir y evitar las vulneraciones de derechos que ellas pueden 

llegar a sufrir.  
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También, difundir o viralizar a través de piezas gráficas, la red de retorno los fondos de 

ayudas o créditos, que están dirigidos exclusivamente a mujeres migrantes.  

 

Fortalecer los espacios de investigación sobre el tamaño real de la población migrante, no solo 

al salir sino también al entrar al país, para estar constantemente actualizados y poder garantizar la 

protección de sus derechos y disminuir el riesgo de volver a caer en la explotación laboral y trata. 

Articular acciones entre la esfera pública y la privada como conversatorios, eventos y campañas 

que favorezcan el escenario de la mujer migrante, generando espacios para que ellas sean 

escuchadas y, a partir de sus relatos, generar estrategias de comunicación y acciones que 

propendan a la construcción de políticas públicas.
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Anexos 

 

Anexo 1. Enlace al Google drive. 

Enlace al Google drive. En el siguiente enlace se hallará la recepción de la 

información, contiene las notas periodísticas de cada medio digital descargadas 

en PDF y sus respectivas matrices de análisis. 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDUTOBKRju5- 

yLzhzfpgMM2Ulb4iXm5G?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDUTOBKRju5-yLzhzfpgMM2Ulb4iXm5G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JDUTOBKRju5-yLzhzfpgMM2Ulb4iXm5G?usp=sharing

