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Resumen 

Este proyecto de investigación se centra en la identificación del tratamiento periodístico que 

le dan tres ciber medios americanos (lanación.com -Argentina-, elcomercio.com -Perú- y el Nuevo 

Herald -Miami-) a la migración venezolana, específicamente en cuatro categorías: 1. Mujeres; 2. 

Niños, niñas y adolescentes; 3. Jóvenes y 4. Seguridad, discriminación y xenofobia. Cuyo objetivo 

es crear un observatorio social sobre la situación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos/familias venezolanas en estado de movilidad en el país, que oriente el estudio desde la 

academia, que articule procesos de investigación – acción y dinamice una campaña de 

comunicación (publicaciones) con el fin de acercarse con mayor definición a la realidad desde las 

distintas esferas que existen en los menores y sus congéneres migrantes en condición de 

vulneración de derechos. Por lo cual, desde el programa de Comunicación Social se inició con el 

proceso de recuperación y análisis de información documental, para el caso específico, la prensa 

digital de Perú, Argentina y Estados Unidos, de tal modo que se pueda conocer el tratamiento 

periodístico que ofrecen sobre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y las mujeres migrantes 

venezolanas, esto con el objetivo de aportar insumos que permitan la valoración e interpretación 

del fenómeno migratorio. 

 

Palabras clave: Tratamiento periodístico, migración, cibermedios. 
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Abstract 

This research project focuses on identifying the journalistic treatment given to Venezuelan 

migration by three American cyber media (lanación.com -Argentina-, elcomercio.com -Peru- and 

el Nuevo Herald -Miami-), specifically in four categories: 1. Its objective is to create a social 

observatory on the situation of Venezuelan children, adolescents, young people and 

adults/families in a state of mobility in the country, which orients the study from the academia, 

which articulates research-action processes and dynamises a communication campaign 

(publications) with the aim of approaching with greater definition the reality from the different 

spheres that exist in minors and their fellow migrants in a condition of violation of rights. For this 

reason, the Social Communication programme began the process of recovery and analysis of 

documentary information, in this specific case, the digital press of Peru, Argentina and the United 

States, in order to learn about the journalistic treatment they offer about children, adolescents and 

young people and Venezuelan migrant women, with the aim of providing inputs that allow the 

assessment and interpretation of the migratory phenomenon. 

 

Keywords: Journalistic treatment, migration, cybermedia. 
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Introducción 

 

Gomis (1991) definió al periodismo como un método para la construcción de la realidad y 

como todo método, la elaboración de las notas periodísticas está compuesta por tres fases 

interrelacionadas: producción, circulación y consumo o reconocimiento (Alsina, 1999).  

 

En el momento de la producción, inciden diferentes factores como la línea editorial del 

medio de comunicación, las rutinas y prácticas de los periodistas para conseguir la información, 

que pasa por la selección de las fuentes, y la construcción discursiva de la información, incluso, 

las palabras utilizadas, las fotografías que acompañan la nota y la relación objetividad-

subjetividad del periodista (Barnidge et al., 2020). A todo este proceso se le denomina tratamiento 

periodístico y se evidencia en las notas publicadas.  

 

Este proyecto de investigación se centra en la identificación del tratamiento periodístico que 

le dan tres ciber medios americanos (lanación.com -Argentina-, elcomercio.com -Perú- y el Nuevo 

Herald -Miami-) a la migración venezolana, específicamente en cuatro categorías: 1. mujeres; 2. 

niños, niñas y adolescentes; 3. jóvenes y 4. seguridad, discriminación y xenofobia. 

  

Se recuperaron las notas publicadas en estos medios de comunicación entre el 2017 y el 

2021; estas fueron organizadas por año y categorías, y posteriormente se les asignó un código para 

su identificación. Después, a través del análisis de contenido se establecieron características 

internas y externas como se expone en la metodología.  

 

Este proyecto es la segunda parte del macroproyecto denominado “Tratamiento periodístico 

de la migración venezolana en ciber medios de América” que inició en el 2021 con el estudio de 

cinco diarios digitales de Venezuela, Colombia y Ecuador.  
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En su momento, este macroproyecto surgió como iniciativa conjunta con la Fundación 

Creciendo Unidos (FCU, 2020) que a través del proyecto “Promoción de la integración social y 

mejor acceso e implementación de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias 

migrantes venezolanas en Colombia” se propuso crear e implementar un observatorio sobre su 

situación en condición de migrantes venezolanos (retornados, transitorios y/o con vocación de 

permanencia, retornados y/o en situación de desplazamiento).  

 

Dicho Observatorio espera profundizar el estudio de los diferentes contextos y escenarios 

por los que tienen que transitar los menores de edad y sus familias, las comunidades por donde se 

movilizan, estacionan o permanecen y la aproximación que desde la academia se puede 

desarrollar para analizar, comprender, reconocer e interpretar los diferentes momentos y acciones 

por las atraviesan. 

 

Para alcanzar estos objetivos, la FCU invitó a diversos actores institucionales y agencias 

cooperantes, siendo la academia y en especial, la Universidad Francisco de Paula Santander una 

de las entidades con la que ha adelantado conversaciones.  

 

Desde el programa de Comunicación Social se inició con el proceso de recuperación y 

análisis de información documental, para el caso específico, la prensa digital de Perú, Argentina y 

Estados Unidos, de tal modo que se pueda conocer el tratamiento periodístico que ofrecen sobre 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y las mujeres migrantes venezolanas.  

 

Esto con el objetivo de aportar insumos que permitan la valoración e interpretación del 

fenómeno migratorio desde un dispositivo cultural como lo es la prensa escrita de tal modo que se 

puedan, posteriormente, diseñar campañas críticas de información, sensibilización y 
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comunicación que ayuden a aumentar la empatía y la comprensión intercultural en escenarios 

permeados por la discriminación y la xenofobia (Oxfam, 2109). 

 

En este documento se exponen como novedad, además de los ítems correspondientes al 

anteproyecto de investigación (hace parte del macroproyecto) y las correcciones sugeridas por los 

evaluadores iniciales; un marco contextual en el que se presentan aspectos generales sobre el 

origen y tendencia de los medios de comunicación analizados; además, los capítulos de resultados 

por cada uno de los ciber medios estudiados.  

 

Para finalizar, las conclusiones y recomendaciones que dan luces sobre nuevos proyectos de 

investigación y de intervención.  
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1. Problema 

 

1.1 Titulo  

Tratamiento periodístico sobre la migración de niños, niñas, adolescentes (NNA), jóvenes y 

mujeres venezolanos en tres ciber medios de Perú, Argentina y Estados Unidos (2017-2021). 

 

1.2 Planteamiento 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 

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 la explotación laboral o sexual, violencia sexual o trata de personas. 
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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 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 

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. 
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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 deciden 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 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 
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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. 

 

Se requiere el mapeo y análisis de los actores que intervienen en las diferentes acciones con 

la población, de la misma manera, cuál es la articulación y coordinación interinstitucional, 

realizando el proceso anterior del contexto dinámico y de incidencia política para intencional y 

mejorar la implementación de leyes, programas y servicios de atención existentes de la nación y la 

participación más directa y la apertura de espacios de participación/codecisión para migrantes. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Crear un observatorio social sobre la situación de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos/familias venezolanas en estado de movilidad en el país, que 

oriente el estudio desde la academia, que articule procesos de investigación – acción y dinamice 

una campaña de comunicación (publicaciones) con el fin de acercarse con mayor definición a la 

realidad desde las distintas esferas que existen en los menores y sus congéneres migrantes en 

condición de vulneración de derechos. 

1.3.2 Objetivos específicos. Determinar el tratamiento periodístico sobre niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y mujeres migrantes venezolanos ofrece tres cibermedios de Perú, 

Argentina y Estados Unidos entre el 2017 y el 2021. 

Comparar el tratamiento periodístico sobre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres 

migrantes venezolanos que ofrecen tres ciber medios de Perú, Argentina y Estados Unidos entre el 

2017 y 2021. 

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

los contenidos de los cuatro ciber medios de Perú, Argentina y Estados Unidos entre el 2017 y el 

2021. 

 

1.4 Formulación del Problema 

¿A través del tratamiento periodístico se puede crear un observatorio social sobre la migración 

de niños, niñas, adolescentes (NNA), jóvenes y mujeres venezolanos en tres ciber medios de Perú, 

Argentina y Estados Unidos (2017-2021? 
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1.5 Justificación 

Se hace necesaria la implementación de una propuesta estratégica para el desarrollo del 

proceso investigativo donde estén presentes lo académico y la situación social, por lo tanto, es 

importante reconocer que la teoría y la acción deben ir de la mano en el progreso del observatorio, 

en la generación, difusión y aplicación del conocimiento científico, en la interpretación del saber 

popular y el compromiso con la compresión de su realidad individual, familiar y social. 

 

En este sentido, para la implementación del Observatorio, uno de los componentes a 

considerar en la propuesta es el aspecto comunicacional enfatizando en las representaciones e 

imaginarios sociales que se crean y desarrollan en las comunidades migrantes. Por lo anterior, 

para la FCU, las organizaciones aliadas y los entes educativos, como la Universidad Francisco de 

Paula Santander, es fundamental el manejo del lenguaje en el proceso de acercamiento con las 

colectividad, pues al entender, que están compuestas por seres que se desarrollan por medio de la 

lengua, la cual funciona como el canal principal por el que se transmiten los modelos de vida, 

aprenden a actuar como miembros de la 'sociedad', dentro y a través de los diversos grupos 

sociales, la familia, la escuela, las diversas instituciones… y con la cual adoptaron su 'cultura', sus 

modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores, se podrá comprender e interpretar las 

problemáticas más sentidas por las que atraviesan. 

 

Del mismo modo, es necesario entender que por medio del lenguaje y las interacciones que 

generan las y los migrantes aprenden acerca de la cultura a la que ingresan y les sirve para 

transmitir, las cualidades esenciales de la sociedad y la naturaleza de su ser. Estos elementos 

deben ser reconocidos y apropiados para desarrollar un mejor trabajo desde la investigación con 

mayores y mejores herramientas teniendo en cuenta lo social. 
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Desde este enfoque, las vivencias de las y los migrantes y el proceso de investigación – 

acción, pilares del Observatorio, buscan la valoración, el análisis e interpretación de los discursos 

e interacciones surgidas, y de esta forma, poder establecer la intencionalidad de las acciones de las 

comunidades dentro de su contexto social, desde su propio transcurso histórico de vida, en su 

práctica colectiva e individual, expresada en sus propios relatos, sobre su vivencia, experiencia, 

sentimientos, ideas e ideales... Es decir, desde su intersubjetividad. 

 

Por lo tanto, el objetivo de determinar el tratamiento periodístico que le dan a la migración 

venezolana en los tres cibermedios de referencia, permitirá conocer contenidos que circulan por 

los medios masivos de comunicación y que contribuyen a la construcción de la realidad en la que 

se ven inmersos estas personas y la población de acogida. 

 

Para la Universidad Francisco de Paula Santander esta investigación es fundamental, porque 

contribuye al cumplimiento de su misión ya que su propósito es la formación integral de 

profesionales comprometidos con la solución de problemas del entorno para promover el 

desarrollo sostenible de la región.  

 

A su vez, para el Programa de Comunicación Social esta investigación le permite, de 

acuerdo con el perfil profesional de sus egresados, desarrollar competencias de expresión escrita, 

verbal y no verbal, necesarias para la producción de mensajes, y las habilidades para la 

comprensión y análisis de problemas relacionados con la comunicación y la información; a su vez, 

dentro de los propósitos de formación, se contribuye al alcanzar el número 3. Promover una 

cultura investigativa (PEP, 2012). 
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2. Referentes Teóricos 

 

2.1 Antecedentes 

Los y las migrantes en la prensa escrita. 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. 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, Castellanos-Díaz y Prada-Penagos (2019) identificaron las 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 
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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 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, 

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). 
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En concordancia con esta interpretación, Ordóñez y Ramírez (2019) 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 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 y diciembre de 2018. Concluyó que 

los procesos de movilidad son representados como una situación que pone en riesgo la seguridad y 

requiere de atención con el uso de la fuerza. 
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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. 

 

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 ofrece el trabajo de Ruíz y Cacay (2019) al analizar el contenido 

del periódico sensacionalista Extra de circulación en Ecuador y las 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, sólo 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 
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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 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 y 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 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 deja 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 
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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, 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 

resumidas cuentas, las mujeres son “precarizadas” relacionadas a alguna amenaza o peligro para 

la población lectora del medio de comunicación. 

 

2.2 Marco Teórico 

 Los estudios sobre el mensaje periodístico y los efectos de estos en la sociedad se han 

desarrollado desde mediados del siglo XX. En las teorías clásicas, previas a la II Guerra Mundial, 

en las que se  proclamaba el poder omnipotente de los con Lasswel en 1927, pasando por las 

teorías de los efectos limitados de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, 1944, hasta los años setenta de 

donde se formulan teorías de mayor actualidad como las de la agenda setting, lideradas por 

McCombs y Shaw en 1972; la espiral del silencio de Noelle-Neumann en 1974 (muy útil en 

periodos electorales) hasta las más recientes como la teoría del framing con Entman en 1993; 
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Scheufele en 1999 y Tankard en 2001, quienes reconocen la importancia de los efectos de los 

medios de comunicación en determinadas circunstancias contextuales. 

 

Para efectuar estos estudios se han desarrollado diversas propuestas técnico metodológicas 

como el análisis de los medios, (cualitativo y cuantitativo), análisis (crítico) del discurso, las 

encuestas de opinión y experimentos de laboratorio (Álvarez-Gálvez, 2012). 

 

Al utilizar estas técnicas se espera identificar el tratamiento periodístico que se le da a la 

información, es decir, la manera en que los periodistas convierten el hecho en noticia, siendo 

importante, las fuentes que utilizan, las formas de enunciación y la relevancia que le dan a los 

datos, las fotografías u otro tipo de elementos con los que se ilustran o complementan las 

publicaciones.  

 

Todo esto es fundamental porque ofrece luces sobre los efectos que la información 

publicada provocará en quienes la consumen, formando así una opinión pública atravesada por 

dichos elementos.  

 

En la actualidad las investigaciones sobre análisis de los medios se desarrollan desde los 

siguientes referentes conceptuales: 

 

Tabla 1. Referentes conceptuales. 

 

Referentes Metodología  Disciplinas 

Tratamiento periodístico Análisis de Contenido  Periodismo  

Cubrimiento Análisis de Contenido Periodismo 

Encuadre  Análisis de Contenido, Análisis de 

Discurso 

Periodismo; Ciencias Políticas  

Narrativas Análisis textual cualitativo  Periodismo; Sociología 
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Representaciones  Métodos diversos  Periodismo; Sociología; Psicología 

Imaginarios  Métodos diversos  Periodismo; Sociología; Psicología; 

Antropología; Historia  

 

Dado que este marco teórico-conceptual hace parte del proyecto “Promoción de la 

integración social y mejor acceso e implementación de derechos de niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y familias migrantes venezolanas en Colombia” a través del cual se espera crear e 

implementar un observatorio sobre su situación en condición de migrantes venezolanos 

(retornados, transitorios y/o con vocación de permanencia, retornados y/o en situación de 

desplazamiento), se ha efectuado una edición del mismo, con el ánimo de concentrar la 

información que se considera más relevante para interpretar los resultados del macroproyecto de 

investigación con el que el Programa de Comunicación Social contribuye a la consolidación del 

Observatorio.  

 

Aunque esta pasantía no se refiere específicamente a las representaciones, si realiza el 

primer abordaje y recopilación de información, que más adelante se requiere para identificar las 

representaciones sociales que ofrecen los cibermedios analizados.  

 

Las representaciones sociales. Las representaciones sociales son fundamentales para 

comprender que el lenguaje incide en el desarrollo investigativo – académico – cotidiano, es decir, 

el lenguaje está inmerso en el contexto total de las interacciones. Al aclarar esta premisa, es 

importante también recalcar cómo se construyen al interior de las comunidades las 

representaciones sociales, en este caso Morales (1997), nos plantea que el conocimiento cotidiano 

que denominamos representaciones sociales”, tienen unas características específicas, que son: 

 

 El carácter social de su génesis. 
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 El hecho de que es compartido ampliamente y distribuido dentro de una colectividad, es 

decir, que se caracteriza por una forma específica de pensamiento, sentimiento y actuación 

de los grupos sociales. 

 La estructura interna y los procesos implicados. 

 
Fischer (1990), plantea que la representación social es un proceso de elaboración perceptiva 

y mental de la realidad que transforma los objetos sociales (personas, contextos, situaciones) en 

categorías simbólicas (valores, creencias, ideologías) y les confiere un estatus cognitivo que 

permite captar los aspectos de la vida ordinaria mediante un reencuadre de nuestras propias 

conductas en el interior de nuestras interacciones sociales. 

 

De esta forma, las comunidades van aprendiendo su rol dentro de ese quehacer cotidiano y 

de su grupo, es decir, cada miembro, no solo, intercambia comunica y se relaciona con los otros, 

sino que, todo este complejo conjunto de circunstancias, son los que conforman su universo 

simbólico. 

 

En este sentido, vale la pena introducir desde el símbolo lo planteado por Pons (2010) 

Los símbolos que aprendemos son abstracciones mentales, tales como palabras o ideas que 

tienen significado, y la mayoría de estos símbolos son adquiridos, aprendiendo lo que 

significan para los demás... estos símbolos, significados y valores a los que se refiere no se 

dan sólo en fragmentos aislados, sino a menudo en agrupaciones algunas veces amplias y 

complejas. (p. 27) 

 
Al manejar ese discurso producto de la intersubjetividad de las comunidades, desde el 

Observatorio se hace necesario desarrollar procesos para conocer y reconocer las representaciones 

e imaginarios que se crean al interior de las comunidades, en este sentido Moscovici afirma, que 

la Representación social, se define como la elaboración de un objeto social por una comunidad, 

esto significa que la construcción y manifestación de la representación social, está inicialmente en 
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el espacio público, al alcance de todos los miembros del grupo, y que posteriormente es objeto de 

una elaboración individual. Por lo tanto, la representación social sólo puede aparecer en la vida 

grupal, dentro del discurso social (Aguirre, 1998). 

 

En consecuencia, en el Observatorio, se deben estructurar mecanismos que permitan 

desarrollar procesos a partir del propio conocimiento que las y los migrantes han construido y 

apropiado en su cotidianidad en su interacción, y las cuales están presentes en su dinámica social 

que es desarrollada con aportes de los procesos comunicativos acogidos en su entorno. Aguirre 

(1998), en su texto representaciones sociales, plantea que “la comunicación facilita la 

consolidación de las representaciones generadas en la sociedad en un determinado momento, así 

como también es el medio que hace posible la modificación de las ya existentes en un grupo” (p. 

89). 

 

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. 

 

La Nueva Cultura de Infancia se asume como la inclusión de NNAS como sujeto de 

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. 
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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) 

 
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 

cómo lo realizan con las comunidades a las cuales llegan, es como se establecen los resultados 
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2.3 Marco contextual 

En el continente se 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, 

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 
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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 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 Sudamérica una gran nación, se convirtió 

en un punto crítico y tenso en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y el país 

suramericano en un contexto regional que transitaba políticamente en lo que algunos han 

catalogado como “giro hacia la izquierda”, siguiendo a Benjamín Arditi la denominación de 

izquierda que se ha planteado a este período de cambios de gobiernos en América Latina puede 

ser vistos desde el desplazamiento de los mapas cognitivos, las victorias electorales, la dimensión 

performativa de la política y la codificación de un nuevo centro político (Arditi, 2009, p. 237)  y la 

configuración de bloques regionales (Lomnitz, 2006). 

 

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 



39 

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 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. 

 

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 

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 
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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.  

 

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.  

 

Estas situaciones son tratadas, cubiertas, narradas y representadas por los medios masivos de 

comunicación en todo el continente, por lo que se hace necesario conocer el origen y apuesta de 

los diarios analizados en esta investigación y así, poder comprender más sobre el tratamiento 

periodístico que le dan a la migración venezolana. 

 

El Comercio de Perú: Orden, libertad y saber. Es importante destacar que El Comercio fue 

fundado en 1839, lo cual lo convierte en el más importante y antiguo del país, además de ser uno 

de los diarios más antiguos de lengua española. 

 

La primera sede de El Comercio fue la Casa de la Pila, ubicada en la calle del Arzobispo n.º 

147, pero veinticuatro días después se trasladó a la calle de San Pedro n.º 63, ambas en el Cercado 

de Lima. Finalmente, a fines de 1841, El Comercio se trasladó a una finca situada en la esquina 

formada por las calles de San Antonio y La Rifa.  
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 De este modo, El Comercio comenzó siendo un diario comercial, político y literario. 

Originalmente era un periódico vespertino de una hoja impresa por ambos lados en formato 

tabloide. Su precio era de un real de plata. En el cual resaltaba el lema: Orden, libertad, saber. En 

total fueron diez las personas que prepararon el primer número. La impresión se hizo en una 

prensa plana «Scott» de manubrio, accionada por un malacate movido por una mula. Marcando en 

la historia de Perú su primera publicación, el sábado 4 de mayo de 1839.  

 

Tiempo después, en el año 1839, se publicó el diario con cuatro páginas. Lanzándose una 

edición matutina, y quedó la edición vespertina como la edición de la tarde. Que se mantendría 

poco más de ciento veinte años. 

 

Es así como a inicios del siglo xx, El Comercio se convertiría en el diario más influyente del 

país; en la década de 1950, debido a la competencia de otros periódicos y nuevos medios como la 

radiodifusión, El Comercio tomó la decisión de adaptarse a los cambios. El 29 de marzo de 1953, 

El Comercio llegó a convertirse en el primer diario peruano en publicar una sección cultural como 

un suplemento dominical especializado.  

 

El 2 de mayo de 1959, se publicó la última portada del diario con avisos. Es así como en ese 

mismo año exactamente el 4 de mayo, se publicó la primera edición matutina con una portada 

totalmente noticiosa y con un diseño renovado que se mantendría por veinticuatro años. 

 

En 1982, El Comercio inició el cambio progresivo notorio de los antiguos sistemas de 

edición en linotipos y comenzó a ser diseñado mediante computadoras, transición finalizada 

exitosamente en noviembre de 1983 con la adopción de un sistema de fotocomposición 

electrónica. 
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A mediados de la década de 1990, se implementó un nuevo sistema de edición 

computarizada y preprensa digital. Pero es exactamente el 15 de enero de 1997 donde El 

Comercio marcó un punto importante en su historia lanzando su portal en internet. Asimismo, en 

ese año, la planta de impresión fue modernizada con la adquisición de una nueva rotativa "Goss 

Newsliner” que se sumó a la anterior. Todo lo cual le permitió a El Comercio tener, desde el 19 de 

enero de 1999, un vanguardista diseño en un tamaño ligeramente más pequeño, aunque todavía 

manteniéndose en el tradicional gran formato que utilizaba desde mediados del siglo XIX. 

 

La Nación de Argentina: Los Mitre un legado que aún prevalece. El diario La Nación fue 

fundado el 4 de enero de 1870 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por el Ex Presidente 

Bartolomé Mitre, el cual a raíz de mucho esfuerzo y dedicación pudo sacar adelante un nuevo 

diario. 

 

La orientación política original fue la partidista en base a su fundador Bartolomé Mitre y así 

se mantuvo durante varios años, hasta que más tarde para el año de 1906 fue sucedido por sus 

hijos y nietos, cambiando la orientación política por el liberalismo conservador. A lo largo de los 

años el diario La Nación ha alcanzado reconocimiento a nivel nacional e internacional por su 

ardua labor periodística. En la sección "columnas de opinión" han pasado muchas personalidades  

como  Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa y  Alberto Lleras Camargo, quien fue 2 veces 

presidente de Colombia para los años de (1945–1946) y (1958–1962), entre muchas 

personalidades de diversas ideologías políticas. 

 

Actualmente en Facebook, Twitter e Instagram suman más de 10 millones de seguidores, y 

un gran prestigio en Argentina. 
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Para el 2020 falleció el director del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre, tataranieto del 

general Bartolomé Mitre. Luis Mitre escribió el libro "Sin libertad de prensa no hay libertad", 

publicado en 1990 por la Fundación Banco de Boston. Según publicó La Nación en su sitio web, 

Mitre "se destacó por su sencillez y su cordialidad", lo que "le valió no sólo el respeto sino 

además la estima y el afecto de quienes pasaron" por el prestigioso periódico, uno de los más 

leídos de Argentina. 

 

Nuevo Herald: un diario inglés escrito en español. El sistema de comunicaciones de los 

Estados Unidos no se puede comparar con el sistema de comunicaciones de nuestro país. Fue el 

primer país en imponer la libertad de prensa en su constitución. El desarrollo de los medios para la 

comunicación masiva ocurrió en los Estados Unidos. Además, en los Estados Unidos ha habido 

una explosión de medios comerciales (televisión y radio) y, eventualmente, un desarrollo más 

reciente, la era de los medios digitales nació en los Estados Unidos. 

 

La prensa en Estados Unidos es considerada la "cuarta dosis" del estado, lo que significa 

que los medios tienen que estar pendientes del gobierno y de los políticos. Uno de los 

acontecimientos que afectó particularmente a la prensa es el estancamiento de los periódicos y de 

los medios impresos en general desde los años sesenta con la llegada de la televisión, la radio y 

luego de Internet. 

 

Para entender cómo un periódico no inglés como el New Herald en los Estados Unidos 

puede tener tanto éxito, uno debe entender los mecanismos detrás de los medios, en relación con 

la historia, la economía, el mundo y el mercado del periodismo en los diferentes sectores. 

 



44 

El Nuevo Herald es el principal diario en español del sur de Florida. Fundado en 1975, ha 

recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Ortega y Gasset en el año 2002 por el 

mejor periódico en español del mundo. 

 

El Nuevo Herald es un periódico de gran formato publicado por Miami Herald Media 

Company, fundado, con el objetivo de llegar al mundo, todos los días, de manera personal. Entre 

las publicaciones diarias, El Nuevo Herald es el diario dominical más grande en español y el 

segundo diario más influyente de América Latina y el Caribe por su importante e innovadora 

información. 

Principales fechas que marcan la historia del Nuevo Herald. 

 1976: Primera edición publicada como El Miami Herald. 

 1987: Edición ampliada y vuelta a lanzar como El Nuevo Herald. 

 1998: El Nuevo Herald disponible como periódico independiente. 

 2002: Principal premio obtenido: Premio de Periodismo Ortega y Gasset para el Mejor 

Diario en Español del Mundo 
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3. Metodología  

 

3.1  Diseño 

Esta propuesta de Observatorio es 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, 

un desarrollo multilateral, que propende por la creación de condiciones de vida favorables y 

procesos metodológicos de investigación, que descubran y exploren en el terreno de la vida 

cotidiana las múltiples situaciones, condiciones y relaciones sociales. 

 

Para el proceso investigativo se propone la implementación de un proceso de pluralismo 

metodológico, donde se realiza una triangulación de datos, aplicando distintas metodologías para 

el análisis. En este sentido, la Triangulación (Rose como se citó en Quintero, 2015), se ejecuta a 

partir del uso de métodos cuantitativos y método cualitativos para comprender e interpretar la 

realidad social de los migrantes. La idea básica es que los datos obtenidos con las diferentes 

técnicas e instrumentos de recolección de información se puedan contrastar con los obtenidos de 

la revisión documental, apoyando el conjunto de la investigación. Aunque, las distintas estrategias 

de investigación se aplican independientemente unas de otras, estas están dirigidas a la medición 

de los mismos conceptos teóricos por vías diferentes. 

 

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, 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 
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Interpretación o hermenéutica de los mismos en relación a la situación vivida (discursos, acciones 

y estructuras latentes). 

 

Desde esta perspectiva se asume un enfoque estructural-dialectico, en la especificidad de la 

movilidad de los migrantes, así como la comprensión y los métodos cualitativos (asociada a la 

dimensión intersubjetiva de los actores), este paradigma cualitativo asociado a la epistemología 

interpretativa centra su ejercicio en el sujeto y en el descubrimiento del significado, los motivos y 

las intenciones de su acción. 

 

Para el caso específico del trabajo de pasantía se utilizará el análisis de contenido cualitativo 

y cuantitativo. Las matrices utilizadas para el análisis serán las propuestas por Espinel-Rubio et al. 

(2021). 

 

Tabla 2. Matriz de aspectos estructurales de la nota. 

 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS (ASPECTOS DE ESTRUCTURALES DE LA NOTA) 

 

AÑO 

 

2015 

 

FUENTES 

 

 

 

 

 

Fecha 

publicación 

 

 

 

 

Tema 

 

 

 

 

 

Título 

de la 

noticia 

 

 

 

 

Procedencia 

(internacional, 

nacional, local) 

 

 

Transcriba 

(textualmente) los 

párrafos en los que 

se refiere 

explicitamente a la 

mujer venezolana 

 

Oficiales: son los representantes de los 

organismos del gobierno o cualquier 

entidad pública o privada 

 

Protagonistas: son los sujetos sobre 

los que recaen las acciones o los 

problemas 

 

Los expertos: son los investigadores, 

académicos etc. que aportan 

credibilidad frente a un tema 

 

Si 

 

No 

 

Cuántas 

 

Cuáles 

 

Si 

 

No 

 

Cuántas 

 

Cuáles 

 

Si 

 

No 

 

Cuántas 

 

Cuáles 

                 

 

Esta matriz deberá ser diligenciada para todas las notas que hagan parte de la muestra. Las 

matrices Tabla 3 y Tabla 4. Se diligencian exclusivamente para las notas que se refieren a mujeres 

migrantes venezolanas. 
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Tabla 3. Matriz de análisis de notas sobre mujeres migrantes. 

 
Matriz Mujeres Migrantes Venezolanas 

 

Marca con una X 

Economía Delincuencia 

 

 

 

Trabajadora 

Sexual/Prostitución 

 

 

 

Trabajadora 

Informal 

 

 

 

Empleada 

Formal 

 

 

 

Empresaria 

 

 

 

Lideresas 

Hurto Asesinato Secuestro Extorsión Trata de 

Personas 

Drogas 

V
ic

ti
m

a
 

V
ic

ti
m

a
ri

a
 

V
ic

ti
m

a
 

V
ic

ti
m

a
ri

a
 

V
ic

ti
m

a
 

V
ic

ti
m

a
ri

a
 

V
ic

ti
m

a
 

V
ic

ti
m

a
ri

a
 

V
ic

ti
m

a
 

V
ic

ti
m

a
ri

a
 

E
x
p

en
d

ed
o

ra
s 

C
o
n

su
m

id
o

ra
s 

O
tr

o
s 

C
u

a
l 

                   

 

Tabla 4. Matriz de análisis sobre la situación de la mujer migrante. 
 

Matriz Mujeres Migrantes Venezolanas   

Marca con una  X   

Estado civil Estado de Salud Edad Fotografía Enlaces 

Número de 

páginas 

Código 

Implícito 

 

 

 

Explícito 

 

 

 

E
m

b
a
ra

za
d

a
 

C
á
n

ce
r
 

V
IH

 

V
a
cu

n
a
s 

C
o
m

p
ra

 d
e 

m
ed

ic
in

a
s 

O
tr

a
s 

A
d

u
lt

a
s 

N
iñ

a
s 

A
n

ci
a
n

a
s 

A
d

o
le

sc
en

te
s 

J
ó
v
en

es
 

Es 

ralcionada 

con la 

informació

n de la nota 

Es una 

fotografí

a de 

archivo 

Tiene enlaces 

en otrsas 

notas 

1 2 3 4+ 

No deja claro 

cuál es el estdo 

civil 

En Pareja,, Soltera, 

Madre cabeza de 

Hogar 

S
Í 

N
O

 

S
Í 

N
O

 

S
Í 

N
O

 

C
u

á
n

to
s 

        

                                                  

 
 

Las matrices Tabla 5 y Tabla 6, se diligencian solamente para NNAJ migrantes 

venezolanos. 

 
Tabla 5. Matriz de análisis para el caso de NNA migrantes. 

 
 

Código Sexo 

(H o M) 

Menor 

viajand

o solo 

Menor 

viajando 

acompañado 

Menor 

enfermo 

Menor 

implicado 

en hechos 

delictivos 

como 

víctima 

Menor 

implicado 

en hechos 

delictivos 

como 

victimario 

Menor 

escolarizado 

(Si o No) 
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Tabla 6. Matriz de análisis para el caso de Jóvenes. 
 

Código Sexo 

(H o M) 

Edad Joven 

implicado 

en hechos 

delictivos 

como 

víctima 

Joven 

implicado en 

hechos 

delictivos 

como 

victimario                                                                                   

Menor 

escolari

zado (Si 

o No) 

Deportado Judicializado 

 

 

Tabla 7. Matriz de análisis de casos de Inseguridad. 

 
 Cómo se denomina 

almigrante 

 
En qué hace énfasis la nota 

 

Código 
(Extranjero, 

venezolano, 

caminante, otro, 

¿Cuál? 

 

Entrada 

irregular 

 

Migrantes 

delincuentes 

 

Política de 

fronteras 

 

Expulsión o 

devolución 

Otro 

      ¿Cuál? 

 

 

3.2. Plan de trabajo  

 

Tabla 8. Plan de trabajo. 
 

Objetivo Específico Acciones Indicadores Resultados esperados 

 

 

 

 

 

Determinar el 

tratamiento periodístico 

sobre niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y 

mujeres migrantes 

venezolanos ofrecen tres 

ciber medios de Perú, 

Argentina y Estados 

Unidos entre   el 
2017 y el 2021. 

Recuperación y 

organización documental 

en plataformas virtuales 

de los ciber medios 

N° de notas 

periodísticas  

recolectadas para el 

periodo 2017-2021. 

Al menos 150 notas 

periodísticas recolectadas para 

el periodo 2017-2021. 

Análisis de contenido de 

las notas en plataformas 

virtuales de los 

cibermedios 

para el periodo 2017- 

2021 

N° de notas 

periodísticas analizadas 

para el periodo de 

referencia. 

Al menos 150 notas 

periodísticas analizadas para el 

periodo de referencia. 

Definición de 

Resultados e 

Identificación del 

tratamiento periodístico 

dado por los tres 

cibermedios para 
el periodo 2017-2021. 

Caracterización del 

tratamiento periodístico 

dado por los tres ciber 

medios en el periodo 

2017-2021. 

Un capítulo de resultados que 

dé cuenta del tratamiento 

periodístico dado los tres ciber 

medios para el periodo 2017-

2021. 

Comparar el tratamiento 

periodístico sobre niños, 

niñas, adolescentes, 

jóvenes y mujeres 

migrantes venezolanos    

ofrecen tres cibermedios 

de Perú, Argentina y 

Estados Unidos entre el 

2017 y 2021 

Hallazgos de los puntos 

de encuentro y 

divergencias entre el 

tratamiento periodístico 

del fenómeno estudiado 
en los dos Cibermedios 
de referencia durante el 
periodo seleccionado 

Convergencias y 

divergencias en el 

tratamiento periodístico. 

Un capítulo de resultados que 

dé cuenta del tratamiento 

periodístico dado por los tres 

cibermedios para el periodo 

2017-2021. 
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Explicar el fenómeno 

violencia- securitización 

asociadoa la migración 

venezolana con base en 

los contenidos de los 

tres cibermedios de 

Perú, Argentina y 

Estados Unidos entre el   

2017 y el 2021 

Identificación dentro de 

los hallazgos realizados 

de qué manera el 

tratamiento periodístico 

de los cibermedios 

asocia la migración a 

procesos de violencia y 

securitización 

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 

 

 

Tabla 9. Cronograma. 
 

Resultados esperados Tiempo Fecha de     
entrega 

Al menos 150 notasperiodísticas recolectadas para el 

periodo 2017-2021. 

Dos 

semanas 

19 de marzo 

Al menos 150 notas periodísticas analizadas para el 

periodo de referencia con base en la matriz de análisis 

de contenido. 

Tres 

semanas 

9 de abril 

Un capítulo de resultados que dé cuenta del 

tratamiento periodístico dado por El Espectador.com y 

ElComercio.com para el periodo 2017-2021. 

Tres 

semanas 

30 de abril 

Un capítulo de resultados que dé cuenta del 

tratamiento periodístico dado por El Espectador.com y 

ElComercio.com para el periodo 2017-2021. 

Tres 

semanas 

21 de mayo 

Un capítulo que dé cuenta de los procesos de 

violencia y securitización visibilizados por los 

cibermedios de referencia. 

Dos 

semanas 

11 de junio 

Entrega del documento final con conclusiones y 

recomendaciones 

Dos 

semanas 

   21 de junio 
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 4. Resultados 

 

Las nuevas tecnologías y los medios digitales tienen un amplio alcance y esto posibilita 

conocer de primera mano lo que sucede en el mundo; la prensa tradicional latinoamericana, en su 

transición a la virtualidad, ha logrado cubrir y difundir temas de interés en sus países, pero 

también para toda la región. Este es el caso de la migración, que se ha constituido en el 

fenómeno multidimensional que afecta al subcontinente, propiciando transformaciones en las 

políticas fronterizas y en las formas de comprender y asumir las migraciones 

 

4.1 Tratamiento Periodístico del ciber medio elcomercio.pe   

  

 

Figura 1. Diario El Comercio.  

Fuente: El Comercio, 2022. 

 
 

Este análisis fue aplicado al ciber medio elcomercio.com en el cual se obtuvieron 86 notas 

entre los años 2017 a 2021 sobre la migración venezolana en cuatro categorías: mujeres 

migrantes, niños, niñas adolescentes (NNA), jóvenes migrantes, y una última categoría que 

encierra los temas de xenofobia, éxodo e inseguridad.  

 

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 donde la mayoría vive en América Latina, esta se 

ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. 
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En la Tabla 10 se muestra el porcentaje de notas encontradas a través de los perfiles 

digitales de las redes sociales del diario en cada una de las categorías determinadas 

 

Tabla 10. Distribución de las notas recolectadas y analizadas en el Diario el Comercio (Perú) en 

porcentaje según su categoría. 

Medio Digital Categoría Número de Noticias Porcentaje 

 

Diario el Comercio 

Mujeres migrantes 8 9.3% 

Niños y niñas migrantes 10 11.63% 

Jóvenes migrantes 6 6.97% 

Xenofobia, éxodo e inseguridad 62 72.1% 

 

 
 

Figura 2. Distribución de notas recolectadas La Nación (Argentina) según su año y categoría. 

Mujeres, niñas, niños y hombres salen de Venezuela en dirección a países vecinos y de 

otras regiones debido a las circunstancias políticas, socioeconómicas y de derechos humanos en 

su país. Muchas de estas personas llegan asustadas, cansadas y en extrema necesidad de 

asistencia. Los medios de comunicación se han encargado de reportar e informar esta situación.  

 

4.1.1 Capítulo 1.  Mujeres venezolanas migrantes. Hoy en todo el mundo la gente está 

en constante movimiento. Las personas migran para escapar de la pobreza, para mejorar sus 



 52 

medios de vida y oportunidades, o para escapar de los conflictos y la devastación que asolan a 

sus países. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2 017). Las mujeres 

representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de los 19,6 millones de 

personas refugiadas del mundo. 

 

En esta crisis las mujeres suelen ser las primeras en reaccionar en el país de origen o el de 

destino, ellas cumplen un papel fundamental en el cuidado, el sostén y la reconstrucción de sus 

familias y sus comunidades. Sin embargo, las necesidades, las prioridades y las voces de las 

mujeres refugiadas y migrantes suelen estar ausentes, son estos los casos que buscan ser 

visibilizados a través de los medios. 

 

Tabla 11. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: mujeres migrantes. 

 

Matriz Mujeres Venezolanas Migrantes 

Código Título 

DC10082017 El drama de las venezolanas embarazadas que huyen a Colombia para dar a 

luz. 
DC18082017 Ex fiscal general Luisa Ortega escapó de Venezuela en una lancha. 
DC050720171 Korina Rivadeneira desde la clandestinidad: "Me están buscando". 
DC31122019 La Libertad: mujer fue asesinada en plena calle en La Esperanza. 
DC14052020 De vender arepas en la calle a trabajar como médica luchando contra el 

coronavirus en un hospital de Perú. 
DC08032021 A propósito del #8M ¿Qué sabemos de las adolescentes migrantes? 
DC10052021 Opinión: ¿Por qué migra una madre? 
DC19102021 Ministra de la Mujer se reúne con cónsul de Venezuela para velar por 

huérfanos y mujeres extranjeras vulnerables en Perú. 
 

 

En esta categoría se encontraron 8 notas periodísticas que involucran a mujeres de 

diferentes edades sin exclusión alguna, muchas de ellas hacen parte de reportajes donde se 

cuentan sus historias de vida y su travesía antes, durante y después  del proceso migratorio, 

mujeres que se han visto obligadas a dejar a sus hijos huérfanos, se han involucrado en negocios 
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ilegales, han tenido que dormir sin un techo y sin comer, aquellas que con una mínima esperanza 

salen de su país y muchas en ocasiones terminan topándose con la muerte. 

 
Figura 3. Nube de palabras recolectadas del diario El Comercio (Perú) relacionadas a la 

categoría: mujeres migrantes. 

 

Se lograron asociar diferentes términos como: drama, escape, huir, libertad, trabajar y 

esperanza; los cuales denotan a las mujeres que migran afrontan discriminaciones particulares y 

problemas específicos. Tienen menos posibilidades de hacerlo legalmente (escapar a la violencia 

sexual no siempre es una razón para obtener protección) y, en el proceso, se enfrentan a 

violencias como la explotación, de género o la trata, así como a la falta de atención a su salud 

sexual y reproductiva. También enfrentan mayores dificultades para reunificar a sus familias, 

insertarse en los mercados laborales de los países de destino y otros tipos de marginación 

adicionales solo por su condición de mujeres migrantes. 

 

4.1.2 Capítulo 2. Menores venezolanos migrantes. Millones de niños están en 

movimiento. Algunos han tenido que abandonar sus hogares debido al conflicto, la pobreza o el 
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cambio climático; otros se van con la esperanza de encontrar una vida mejor y más segura. 

Muchas personas enfrentan peligros, arrestos, privaciones y discriminación en su camino hacia, 

desde o al regresar. 

 

Tabla 12. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: menores migrantes. 
 

Matriz Menores Venezolanos Migrantes 
Código Título 

DC11062017 Unos 900 menores venezolanos accederán a servicios de salud y educación. 
DC16122017 Andrés Hurtado: presentador de TV fue detenido en aeropuerto de Venezuela. 
DC17122017 Chavismo: "Permisos de viaje de niños que iban a Perú eran fraudulentos". 
DC25092017 Crisis en Venezuela obliga a muchos a buscar alimentos en la basura. 
DC010920181 La migración venezolana narrada por los niños. 
DC03032019 En Venezuela la esperanza de vida se redujo 3,5 años. 
DC18082019 Defensoría exige a Migraciones adoptar medidas urgentes para control migratorio de 

menores. 
DC30042019 Campaña promueve buen recibimiento a niños y adolescentes venezolanos. 
DC07092020 Bolivia investiga posible “alquiler” de niños venezolanos para pedir limosna. 
DC18032021 El niño venezolano que vende dibujos en Twitter para comprar comida para su 

familia. 

 

 

El sufrimiento y la exclusión de los niños migrantes y desplazados no solo es inaceptable, 

sino que se puede prevenir. Sobre todo, los niños siguen siendo niños, sin importar por qué se 

fueron de casa, de dónde vinieron, dónde estaban y cómo llegaron allí. Todos los niños merecen 

ser protegidos, cuidados y recibir toda la ayuda y los servicios que necesitan para seguir 

adelante. 
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Figura 4. Nube de palabras recolectadas del diario El Comercio (Perú) relacionadas a la 

categoría: menores migrantes. 

 

El Diario El Comercio, ha publicado 10 artículos sobre adolescentes que muestran que 

muchos niños migrantes y desplazados enfrentan una multitud de dificultades en el camino, a su 

destino y a su regreso, a menudo debido a muy poca o ninguna forma segura y legal de moverse 

de ellos. Estos niños a menudo carecen de acceso a una educación y atención médica de alta 

calidad, y tienen dificultades para adaptarse a la sociedad en la que ingresan. Tratar de aprender 

un nuevo idioma e integrarse a una nueva cultura puede complicar aún más su situación. 

Además, estas dificultades tienen consecuencias físicas y emocionales a largo plazo y pueden 

impedir que los niños alcancen su máximo potencial en el camino. 

 

4.1.3 Capítulo 3. Jóvenes venezolanos migrantes. Los jóvenes son una población 

desatendida en la investigación sobre migración, así como en las políticas de integración, donde 

los países reconocen su papel como actores políticos y sociales en los movimientos migratorios. 
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Por ello, es importante desligar sus narrativas del oficio cotidiano situándose como actores clave 

en el proceso migratorio actual. 

 

Tabla 13. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: jóvenes migrantes.  
 

Matriz Jóvenes Venezolanos Migrantes 

Código Título 

DC05072017 Cinco jóvenes venezolanos cuentan lo que es escapar de Maduro y venir a trabajar a 

Lima. 

DC16062017 ¿Qué expresa Venezuela de sus jóvenes vendedores de arepas que migraron al Perú? 

DC15032018 Maduro a jóvenes que migraron: "No van a encontrar un país como Venezuela". 

DC16082018 Maduro llama "esclavos y mendigos" a jóvenes que emigraron de Venezuela. 

DC30042019 Campaña promueve buen recibimiento a niños y adolescentes venezolanos. 

DC06122020 La joven venezolana que en 3 meses pasó de vender fruta en su pueblo a dirigir una 

orquesta en París 

 

 

Un dato importante es la participación de los jóvenes en las migraciones internacionales, 

así como en muchos otros fenómenos sociales. Los jóvenes son parte fundamental para buscar 

comprender la dinámica de los flujos migratorios, así como los procesos combinados de los 

agentes migratorios, pues al reconocer sus identidades nacionales y culturales pueden 

comprender los discursos familiares, educativos, culturales y sociales. Entendiendo así la 

estructura social de los migrantes, así como sus actitudes y habilidades (Echeverri, 2005). 

 

Se encontraron 6 notas protagonizadas por jóvenes que nos muestran que debemos dejar de 

ver al joven como un problema o como alguien que lleva la carga de ser padres cómo un 

inmigrante, lo cual los impulsa a ser “residentes de segunda generación, desentrañar sus 

historias, visualizarlas y romper con el lenguaje desarticulado” (Yáñez, 2018) esto fortalece 

grietas identitarias y potencia chispas culturales. 
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 Figura 5. Nube de palabras recolectadas del diario El Comercio (Perú) relacionadas a la 

categoría: jóvenes migrantes. 

 

Esto evidencia que la migración de jóvenes venezolanos se ha convertido en un tema 

importante que evidencia que un joven en ocasiones migra, convirtiéndose en el primer eslabón 

de la cadena migratoria, en ese sentido los jóvenes migran para asegurar trabajos y apoyo en el 

futuro dispuesto a buscar soluciones relacionadas con la supervivencia y la oportunidad que une 

a sus familias. 

 

4.1.4 Capítulo 4. Otras notas de venezolanos migrantes. América Latina ha vivido una 

larga historia de flujos migratorios, pero hoy el país vive un éxodo sin precedentes: desde 2016, 

más de 4,6 millones de mujeres, hombres y niños han salido de Venezuela en busca de un futuro 

mejor, la mayor movilización de la historia reciente de la región. Los migrantes huyen de una 

crisis humanitaria y económica que ha empeorado la seguridad de sus ciudadanos y el nivel de 

vida del país. 
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Tabla 14. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: otras notas de venezolanos 

migrantes. 

Matriz Otras Notas de Venezolanos Migrantes 

Código Título 
DC02082017 Las historias de venezolanos que trabajan en el Jirón de la Unión. 
DC12082017 Venezuela: lo que implica la expulsión de su embajador en el Perú. 
DC15072017 Venezuela rompe récord de más pedidos de asilo en el mundo. 
DC17082017 Venezolano que vendía empanadas fue insultado por pasajero de bus. 
DC18122017 Venezuela libera a activistas que traerían a niños al Perú. 
DC23102017 "En Venezuela mis hijos pasaban hambre y acá también". 
DC27072017 Los venezolanos que escapan y terminan durmiendo en la calle en Colombia. 
DC27082017 Tres venezolanos eligieron Huánuco como su destino ideal en Perú ¿Por qué?. 
DC30072017 Migraciones amplió plazo para dar permiso temporal a venezolanos. 
DC01092018 Migración venezolana: los acuerdos a los que llegó Perú con Colombia. 
DC01112018 Migración venezolana en frontera norte al máximo de su capacidad. 
DC05092018 Venezuela repatriará a emigrantes desde Perú, Ecuador y Argentina. 
DC05102018 Venezuela anuncia creación de policía migratoria para fronteras y terminales. 
DC06112018 Liberemos el talento, por Fernando Cáceres. 
DC08022018 Colombia endurecerá control en la frontera con Venezuela. 
DC10062018 Nueva iniciativa para proteger a la migración venezolana. 
DC10112018 Venezuela prepara ley para beneficiar a profesionales que decidan retornar al país. 
DC11112018 Colombia pide una acción internacional contra "la dictadura" en Venezuela. 
DC13092018 Crisis en Venezuela: los migrantes que deciden volver. 
DC14042018 Un Perú llamado Venezuela. 
DC15082018 Huir de Venezuela: Así es el tormentoso camino detrás del adiós. 
DC19082018 ¿Por qué es casi imposible obtener un pasaporte en Venezuela?. 
DC21122018 Venezolanos en Perú: estas son las cifras actualizadas de la migración. 
DC23102018 Canciller: Migración venezolana “ha desbordado capacidades nacionales”. 
DC25082018 Este lunes vuelo comercial trasladará a Venezuela a 100 venezolanos. 
DC26012018 ¿Cómo viven los emigrantes de Venezuela en Chile, Argentina y Uruguay?. 
DC26082018 Tumbes: así se vivió en la frontera los últimos minutos de ingreso sin pasaporte. 
DC27082018 Contigo, Venezuela, por Diana Seminario. 
DC28082018 Migrantes venezolanos se embarcaron en vuelo hacia su país. 
DC29082018 Maduro denuncia campaña "de desprecio" contra venezolanos en Perú. 
DC230820181 Venezolanos duermen en plena carretera en su camino al Perú. 
DC250820181 Migración venezolana: Perú se reunirá este lunes 27 con Ecuador y Colombia. 
DC290820181 Venezuela: 2.700 kilómetros de una fuga a pie y en autoestop hasta el Perú. 
DC06092019 Caracas y la migración interna de la crisis en Venezuela. 
DC07012019 La crítica situación en la que se encuentra la Venezuela de Nicolás Maduro. 
DC08012019 "Perdí 7 kilos": Las crisis de la Venezuela de Maduro. 
DC14082019 Migración venezolana al Perú se redujo en más del 90% en julio. 
DC19112019 ONU lanza programa de formación a migrantes venezolanos en Perú y Colombia. 
DC22022019 Estos son los 3 himnos venezolanos sobre la migración creada en el Perú. 
DC24102019 Desde septiembre salieron del Perú más venezolanos de los que ingresaron: ¿cuáles 

son las razones?. 
DC26112019 Un éxodo con potencial desaprovechado: ¿cómo la migración venezolana puede 

beneficiar a la economía peruana?. 
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DC29122019 Éxodo venezolano: salida de migrantes superó a ingresos en últimos meses del año. 
DC30102019 La tragedia de los migrantes venezolanos que desaparecen sin llegar a su destino. 
DC13102020 Historias de venezolanos que huyen del país caminando en plena pandemia de 

coronavirus. 
DC15052020 Retorno masivo: cómo la pandemia de coronavirus está cambiando el sentido de la 

migración venezolana. 
DC20052020 El trágico viaje de un grupo de venezolanos que intentó regresar a pie a su país desde 

Perú en medio de la pandemia. 
DC22012020 El Poder Judicial emitió primera sentencia contra red de venezolanos que explotaba a 

sus compatriotas. 
DC29122020 La violencia en Venezuela fue “más letal” que la pandemia de coronavirus, según 

ONG. 
DC03012021 Así operan las redes de tráfico ilícito de migrantes venezolanos en Tumbes. 
DC05032021 Cruzar a pie el altiplano, la última frontera de los caminantes venezolanos que 

quieren llegar a Chile. 
DC09092021 “Hermanos Venezolanos” , cómo funciona y cuán útil es la nueva plataforma de 

ayuda para migrantes. 
DC09122021 Regresan del Perú a Venezuela 92 migrantes con el Plan Vuelta a la Patria. 
DC11032021 Embajador de Venezuela: “Daniel Salaverry ha hecho declaraciones xenófobas y 

discriminatorias”. 
DC11102021 Más de 1.000 migrantes venezolanos fueron habilitados para ejercer su profesión en 

el 2021. 
DC12112021 Día mundial del emprendedor: migrantes venezolanos toman rumbo como 

empresarios. 
DC21032021 Un Perú con aroma a vinotinto: el aporte de la integración venezolana. 
DC22062021 En búsqueda de refugio, por Marta Luzes. 
DC25092021 ONU califica de “inadmisible humillación” el ataque a migrantes venezolanos en 

Chile. 
DC27092021 Chile: Marcha xenófoba termina con la quema de pertenencias de los venezolanos. 
DC210320211 Salud, educación y empleo: así va la inserción de la población venezolana en sectores 

clave del Perú. 
DC210320212 ¿Por qué es importante comprender el fenómeno de la migración y cuáles son sus 

implicancias?. 
DC070920201 El regreso a Venezuela en días de pandemia: “Un mes comiendo lentejas” 

 

 

 

La situación crítica provocada por el flujo migratorio ha llevado a los países a aumentar los 

requisitos de ingreso de migrantes y refugiados venezolanos, lo que no ha detenido el tránsito, 

sino que lo ha regulado. Perú ha recibido a unos 870.000 migrantes venezolanos, que han viajado 

4.500 kilómetros para llegar al país, y las soluciones comienzan con integrar a los migrantes y 

aprovechar su potencial para lograr nuevas oportunidades, según un nuevo informe del Banco 

Mundial. 
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Figura 6.  Nube de palabras recolectadas del diario El Comercio (Perú) relacionadas a la 

categoría: otras notas de venezolanos migrantes. 

 

“Las percepciones negativas hacia la población venezolana son más dominantes en el Perú 

que en otros países receptores, y son susceptibles de acrecentar”, expone, el Proyecto de Opinión 

Pública de Latinoamérica de la Universidad de Vanderbilt. Sin embargo, existen muchos mitos 

sobre los venezolanos en Perú que alimentan la creciente xenofobia e impiden su integración: “Si 

cerramos la frontera, no más”; “Todos los venezolanos en mi país son delincuentes”; "Mi país no 

puede albergar a tanta gente"; “Los venezolanos nos van a quitar el trabajo” (Universidad de 

Vanderbilt, 2018). 

 

4.2 Tratamiento Periodístico Diario Lanacion.com.ar 

En la actualidad en Argentina residen alrededor de 174.333 migrantes venezolanos, según 

el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU 

(OIM, 2021). 

 

Las secciones que más destacan (de las 16 secciones contado portada y contraportada) son 

las columnas de opinión y la sección de El mundo. 
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Al efectuar una búsqueda bajo el criterio ‘Venezuela’ la plataforma de La Nación arrojó 

13.994 resultados, entre el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

  

 

Figura 7. La Nación. 

Fuente: La Nación, 2022. 

 

Clasificadas en diferentes categorías, con puntos fuertes de gran influencia en el diario 

argentino, como el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, Juan Guaidó como el presidente 

interino de Venezuela, La relación de Rusia con Venezuela, Leopoldo López, Henrique Capriles, 

Coronavirus (noticias de gran magnitud para el año 2020 y 2021), la selección de fútbol, 

petróleo, etc. 

 

Del total de publicaciones que mencionan la palabra “migración venezolana”, se 

recolectaron 80 notas relacionadas con la migración venezolana en el Diario la Nación, ya que el 

Diario cuenta con 7 revistas de diferentes categorías, donde se evidencio en alguno de los casos 

temas de migración. Las notas recolectadas fueron las siguientes categorías: Mujeres migrantes, 

menores migrantes, jóvenes migrantes y otras notas de venezolanos migrantes. 
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Tabla 15. Distribución de las notas recolectadas y analizadas del diario La Nación (Argentina) 

en porcentaje según su categoría. 

MEDIO DIGITAL CATEGORÍAS N° DE 

NOTICIAS 

PORCENTAJE 

www.lanacion.co

m.ar 

mujeres migrantes 8 10 % 

menores migrantes 3 3.75% 

jóvenes migrantes 9  11.25% 

otras notas de venezolanos 

migrantes 

60 75% 

 

Se refleja un número considerable de otras notas de venezolanos migrantes, superando el 

resto de clasificaciones, dejando de lado temas tan importantes como los niños, las niñas, los 

adolescentes, los jóvenes y mujeres, puesto que estas corresponden al 50% de las personas 

migrantes, debido a que los migrantes viajan en pareja, en algunos casos con los menores. 

 
 

 

Figura 8. Distribución de notas recolectadas La Nación (Argentina) según su año y categoría. 

 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
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4.2.1 Capítulo 1.  Mujeres venezolanas migrantes. Las mujeres migrantes juegan un 

papel importante en los procesos de migración, debido a que la mayoría de los casos, son madres 

solteras, que se aventuran en la búsqueda de nuevas oportunidades junto a sus hijos o en el peor 

de los casos a dejar en Venezuela a sus hijos al cuidado de un familiar cercano, con tal de 

encontrar una mejor calidad de vida tanto para ella, como para sus hijos.  

 

El año con más notas de mujeres migrantes fue el 2017, con 4 notas por encima del resto 

de años, en las secciones de 'El mundo, opinión y sociedad'. 

 

Tabla 16. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: mujeres migrantes. 
 

Matriz Mujeres Venezolanas Migrantes 

Código Título 

LN20170211 La muerte de una chica por difteria expone la grave crisis sanitaria 

LN20170428 Sin hijos ni nietos en el país, un caso extremo del éxodo masivo 

LN20170623 La desesperación empuja cada vez a más venezolanos a Colombia 

LN20170726 Escasez total y fronteras colapsadas antes de la Constituyente 

LN20190130 
El drama de los chicos que se quedan en el país mientras sus padres buscan 

trabajo afuera 

LN20191226 Navidad a distancia, un rito que se impone entre venezolanos 

LN20200315 El brote agrava la tensión migratoria entre Bogotá y Caracas 

LN20210109 Venezuela junto al mar, y yo tan lejos. 

 

Con respecto a las palabras con mayor frecuencia evidenciada en los titulares, y notas se 

encontró: madre, abuela, embarazo, hijo, éxodo, oportunidades, crisis, migrantes y diáspora. 
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Figura 9. Nube de palabras recolectadas del diario La Nación (Argentina) relacionadas a la 

categoría: mujeres migrantes. 

 

4.2.2 Capítulo 2. Menores venezolanos migrantes. El flujo de niños y niñas migrantes es 

menor en comparación al resto de diarios, debido a que la mayoría de padres prefieren dejar a sus 

hijos con abuelas o algún familiar cercano que se haga responsable del menor, mientras que la 

situación y estabilidad económica se arregla. 

 

Uno de los factores que más afecta en este caso es el abandono y el no poseer ninguna 

nacionalidad. 

 

Tabla 17. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: menores migrantes. 
 

Matriz Menores Venezolanos Migrantes 

Código Título 

LN20190515 Bebés apátridas, un problema que crece de la mano del éxodo 

LN20190907 Los “huérfanos” de la migración venezolana 

LN20201214 
Mueren 14 venezolanos en el mar tras ser deportados por Trinidad y 

Tobago 
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Con respecto a las palabras con mayor frecuencia evidenciada en los titulares, y notas se 

encontró fue: bebés, hijos, éxodo, bebé apátrida, huérfanos, xenofobia, huir. 

 

Figura 10. Nube de palabras recolectadas del diario La Nación (Argentina) relacionadas a la 

categoría: menores migrantes. 

4.2.3 Capítulo 3. Jóvenes venezolanos migrantes. El promedio de personas migrantes no 

pasa los 30 años, por ende, son jóvenes que se aventuran en otros países, a la espera de encontrar 

mejores oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Profesionales con un largo 

recorrido y otros esperando graduarse para poder aventurarse a una odisea, sin saber si existe un 

pronto regreso a su patria o desarraigo total de sus costumbres.  

 

Tabla 18. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: jóvenes migrantes. 
 

Matriz Jóvenes Venezolanos Migrantes 

Código Título 

LN20170226 Éxodo. Sin esperanza los venezolanos ahora apuntan al Sur para volver a empezar 

LN20170226-1 La Argentina, otro polo para los jóvenes que escapan de la debacle 

LN20180128 Un país en éxodo. Los venezolanos se reinventan fuera de sus fronteras 

LN20180217 La región se moviliza cada vez más para enfrentar la ola migratoria venezolana 

LN20180303 Remesas. Una tabla de salvación para muchos venezolanos 

LN20180812 Huir como sea de Venezuela: un viaje de 8000 km a pie hasta la Argentina 

LN20190128 El diario viaje de los venezolanos que caminan hacia la Argentina 

LN20200409 Las cuarentenas revierten el éxodo de venezolanos 

LN20210919 El 67% de los que llegan al país son profesionales jóvenes 
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Con respecto a las palabras con mayor frecuencia evidenciada en los titulares, y notas se 

encontró: jóvenes, huir, éxodo, debacle, oportunidades, viaje, ola migratoria, volver a empezar, 

migrantes. 

 

Sin embargo, son varios términos que se utilizan a lo largo de todas las notas de las 

personas migrantes, sin llegar a cosificar al pueblo venezolano. 

 

Figura 11. Nube de palabras recolectadas del diario La Nación (Argentina) relacionadas a la 

categoría: jóvenes migrantes. 

 

4.2.4 Capítulo 4. Otras notas de venezolanos migrantes. Crisis sin control, migraciones 

sin parar, viajes largos e intensos, que son el cruel reflejo de la migración constante que vive el 

venezolano, que ha generado el dejar atrás todo aquello que con sacrificio se obtuvo y familias 

dividas en dos, todo para poder sobrevivir a una estampida humana, donde el que prevalece es el 

que va encima de la cadena. 
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Tabla 19. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: otras notas de venezolanos 

migrantes. 

Matriz Otras Notas de Venezolanos Migrantes 

Código Título 

LN20170213 La crisis venezolana se refleja también en los pedidos de asilo 

LN20170321 El Gobierno defendió en la CIDH el decreto migratorio 

LN20170626 Venezolanos al límite. Hambre y desesperanza en Cúcuta, cerca de la frontera. 

LN20170809 Palermo Caracas Los venezolanos que emprenden en la Argentina 

LN20171219 Venezuela estará peor en 2018 

LN20180111 Crisis venezolana 

LN20180205 Colombia y la ONU abren el primer centro para migrantes venezolanos 

LN20180209 
Santos militariza la frontera y le pone límites al masivo éxodo de los 

venezolanos 

LN20180210 Tensión en la frontera por los controles 

LN20180212 La frontera caliente: el drama del éxodo venezolano tiene en vilo a la región 

LN20180213 
El éxodo venezolano pone en alerta a Brasil: Temer refuerza la vigilancia en la 

frontera 

LN20180213-1 Colombia, con pocas espaldas para sostener sola la crisis 

LN20180219 Maduro ordena ejercicios militares en plena tensión por la crisis migratoria 

LN20180222 La pobreza es casi absoluta en Venezuela: llegó al 87% 

LN201803-01 Los siete sellos de la calamidad venezolana 

LN20180321 Violento ataque a un refugio de inmigrantes venezolanos en Brasil 

LN20180505 El imparable éxodo de venezolanos se extiende en la región 

LN20180606 La crisis migratoria de Venezuela es un desafío regional 

LN20180708 Inmigración. El debate prohibido en un país de fronteras abiertas 

LN20180813 Los caminantes, último eslabón del éxodo venezolano 

LN20180815 El éxodo venezolano es imparable: llegó a 2,3 millones 

LN20180820 Brotes de violencia y fuerte tensión en la región por el éxodo de venezolanos 

LN20180823 Brasil, una ruta de paso para miles de venezolanos 

LN20180904 El éxodo de Venezuela aumentará 

LN20180904-1 
Primera cumbre en la región para buscar soluciones al éxodo masivo de 

Venezuela 

LN20180921 Casas vacías, un vestigio en Caracas del masivo éxodo de venezolanos 

LN20181109 Ya son tres millones los venezolanos que huyeron de su país 

LN20181110 La Venezuela saudita: cómo era vivir en el país del “dame dos” 

LN20181120 
La diáspora cultural de Venezuela, un capital del que empiezan a beneficiarse 

sus vecinos 

LN20181215 El éxodo venezolano sumará otros 2 millones 

LN20181219 
Susana Raffalli. “El 63% de los migrantes venezolanos se fueron por hambre” 

–¿Cómo se traslada eso a la desnutrición? 

LN20190120 
Por qué la inmigración entusiasma y preocupa –El fenómeno migratorio no es 

nuevo 

LN20190122 Tensión con Ecuador por el endurecimiento con los migrantes tras un femicidio 

LN20190125 Migrantes. La ilusión de los venezolanos que viven en el país 

LN20190202 Seremos un país estricto para quienes rompan la convivencia 

LN20190304 La diáspora venezolana, un dilema para la política migratoria de Trump 

LN20190414 
El colapso energético y la falta de agua vuelven a disparar la ola migratoria 

venezolana.  
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LN20190503 En Colombia y Brasil, crece la preocupación por el éxodo imparable 

LN20190608 La ola migratoria de venezolanos superó la barrera de los cuatro millones 

LN20190609 La reapertura de la frontera le da más impulso al éxodo venezolano 

LN20190616 Escape. Una nueva ola migratoria de familias prepara su huida del chavismo. 

LN20190705 Solo en el primer trimestre, se radicaron en la Argentina 40.000 venezolanos 

LN20190707 Los países de la región diseñan estrategias para frenar el éxodo venezolano 

LN20190714 La migración venezolana abre una pelea entre Perú y Chile: hay 1000 varados 

LN20191003 El 80% de los venezolanos que llegaron al país tienen trabajo 

LN20200125 En Venezuela se venden viviendas a precios irrisorios 

LN20200229 Caracas vive una revolución al revés, que disfrutan los ricos 

LN20200528 Venezuela nos duele 

LN20200822 Maduro bloquea el ingreso a miles de venezolanos 

LN20201129 Drama. La debacle empuja al éxodo de venezolanos a su versión más extrema 

LN20210127 Perú militariza la frontera con Ecuador para frenar a los migrantes. 

LN20210130 
Como Perú, Colombia y Ecuador también refuerzan sus fronteras para frenar la 

migración ilegal 

LN20210209 De Venezuela, una inspiración para nuestra vida cotidiana 

LN20210209-1 Colombia regularizará a casi un millón de migrantes venezolanos 

LN20210327 Colombia despliega tropas a la frontera con Venezuela tras los enfrentamientos 

LN20210922 Duque pidió el fin de la “dictadura” chavista en Venezuela 

LN20211003 La tensión en la frontera norte de Chile pone en jaque su estrategia migratoria 

LN20211006 El éxodo de Venezuela se disparará 

LN20211217 
Imparable, el éxodo venezolano crece con una fuga de más de 1000 personas 

por día 

LN20211224 Maracaibo, de capital petrolera de Venezuela a una ciudad fantasma 

 

Con respecto a las palabras con mayor frecuencia evidenciada en los titulares, y notas se 

encontró: éxodo (es la palabra dominante en la mayoría de las notas), emigrantes, xenofobia, 

caminantes, exilio, escasez de oportunidades, diáspora, crisis migratoria, refugiados, crisis 

humanitaria, huir, venezolanos. 

 

Figura 12. Nube de palabras recolectadas del diario La Nación (Argentina) relacionadas a la 

categoría: otras notas de venezolanos migrantes. 
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Como resultado final se evidenció que la migración venezolana aún no tiene fin, y se une a 

la migración de diversos países en el mundo, siendo Venezuela un país con una alta tasa de 

migrantes. 

 

Los venezolanos migran al país vecino Argentina, por diversos motivos como la búsqueda 

de un trabajo, "facilidad migratoria", educación de calidad y gratuita, y porque es un país 

cercano. (Revista Mercado, 2019). 

 

En 2020 el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto 

al de nacimiento) alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo, 48% de mujeres, frente a los 

258 millones de 2017. De estos, 164 millones son trabajadores migrantes. (Datos recogidos 

del Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2020). 

 

4.3 Tratamiento Periodístico Diario Elnuevoherald.com 

 

 

 
 

Figura 13. El Nuevo Herald. 

 
Fuente: El Nuevo Herald, 2022. 

 

 

Al realizar un análisis basado en los instrumentos y métodos impartidos en los 

lineamientos, se logran recolectar 59 notas periodísticas en versión digital, las cuales se dividen 

en cuatro categorías: mujeres migrantes, niños y niñas migrantes, jóvenes migrantes y xenofobia, 

éxodo e inseguridad. 

https://migrationdataportal.org/es
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Distribución de las notas recolectadas y analizadas del periódico Nuevo Herald, según su 

categoría.  

 

Tabla 20. Distribución de las notas recolectadas y analizadas del diario El Nuevo Herald 

(Estados Unidos) en porcentaje según su categoría. 

 

Medio Digital Categoría Número de Noticias Porcentaje 

 

Nuevo Herald 

Mujeres migrantes 5 8.47% 

Niños y niñas migrantes 2 3.38% 

Jóvenes migrantes 3 5.1% 

Xenofobia, éxodo e inseguridad 49 83.04% 

 

Los diferentes flujos migratorios venezolanos, como fenómenos sociales, han hecho parte 

de la agenda informativa de los medios masivos de comunicación, dándole un tratamiento 

informativo que transita entre el humanitarismo a la securitización: conflictos socioeconómicos, 

xenofobias, migración masiva, ilegalidad, movilidad, etc. 

 

En el periodo estudiado, las notas asociadas al fenómeno migratorio desde la inseguridad, 

el éxodo y la xenofobia fueron las que tuvieron mayor repetición, tal como se evidencia en la 

tabla N°10.Vale la pena aclarar que para el 2021 no se localizó ninguna publicación relacionada 

con las categorías seleccionadas para esta pasantía de investigación.  
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Figura 14. Distribución de notas recolectadas El Nuevo Herald (Estados Unidos) según su año y 

categoría. 

4.3.1 Capítulo 1.  Mujeres venezolanas migrantes. Se detecta una participación mínima 

en el enfoque hacia la mujer dentro del medio, pues las notas encontradas fueron muy escasas. 

Así pues, la feminización de la migración no es tratada por el medio de comunicación, dejando 

por fuera el cubrimiento de hechos como la odisea que las mujeres deben pasar a diario para 

poder tener un futuro digno, expuestas a situaciones precarias en el transcurso de su movilidad: 

violencia basada en género y diferentes tipos de trata de personas. Estos son temas que son 

constantemente tratados en otros cibermedios como se evidencia en las investigaciones de 

Espinel et al. (2021) y Ramírez (2018).    

 

En la Tabla 21 se registran las notas periodísticas relacionadas con las mujeres venezolanas 

migrantes y los títulos de las mismas. 
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Tabla 21. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: mujeres migrantes. 

 

Matriz Mujeres Venezolanas Migrantes 

Código Título 

NH22082017 Ex fiscal venezolana abandona Colombia con rumbo a Brasil. 

NH30082017 Venezolana se encuentra una tarjeta de crédito en el piso y se va de shopping en 

Miami. 

NH10112017 Rescatan en Panamá a 11 venezolanas y colombianas víctimas de abuso sexual. 

NH12122018 Ellas querían escapar de la miseria en Venezuela. Encontraron la muerte en otros 

países de Latinoamérica. 

NH13072018 Venezolana mancillada por el hambre sale desnuda a la calle a mendigar comida. 
 

 

En esta categoría, solo se encontraron notas en los años 2017 y 2018, en las cuales se 

logran visibilizar una nota que trata sobre el abuso sexual que sufren las mujeres durante su 

periodo de movilidad, buscando escapar de la crisis que las ha obligado a tener una vida indigna 

en las calles, con la esperanza de que algún día su país vuelva a ser el mismo para volver, aunque 

muchas de ellas se encuentran con la muerte como su única realidad. 

 

 
 

 

Figura 15. Nube de palabras recolectadas del diario El Nuevo Herald (Estados Unidos) 

relacionadas a la categoría: mujeres migrantes. 
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Los títulos incluyen palabras como: miseria, abandono, calles, hambre y muerte, 

exponiendo a la mujer como una de las principales víctimas de la crisis migratoria. Así, se podría 

afirmar que el medio de comunicación contribuye a la recreación de percepciones 

discriminatorias frente a las mujeres de nacionalidad venezolana, como un ser desagradable en 

Latinoamérica y el mundo. En este sentido, los presentes hallazgos se relacionan con la 

interpretación hechos por Ruíz y Arévalo (2019) quienes en su trabajo sobre el cubrimiento 

periodístico de la migración venezolana en un medio escrito de Boyacá, Colombia, determinaron 

que las personas migrantes eran asumidas como un sujeto desterrado de su comunidad política y 

reducido a la simple existencia biológica, retomando el concepto Homo Sacer de Agabem 

(1997), “al quedar desprotegida por el cuerpo jurídico-político, se le puede matar” (p. 168). 

 

Por ejemplo, en la nota titulada “Ellas querían escapar de la miseria en Venezuela. 

Encontraron la muerte en otros países de Latinoamérica” (código de la nota, NH12122018) El 

Nuevo Herald presenta un reportaje que muestra la realidad de la mujer venezolana que se 

convierte en víctima de la inseguridad a la que se exponen a diario en cualquier escenario que se 

les presenta.  

 

4.3.2 Capítulo 2. Menores venezolanos migrantes. La violencia, la pobreza, el acceso 

limitado a los servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niños, niñas y 

adolescentes venezolanos, sean estos migrantes o permanezcan en su país. Estos son vulnerables 

a situaciones que violentan sus derechos como: estar expuestos al crimen y la ilegalidad, sufrir 

violencia, discriminación, pasar hambre, frio y no tener acceso a servicios de salud. 
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Debido a la crisis socioeconómica de su país los niños se vieron obligados a desplazarse de 

un lugar a otro, dentro y fuera de sus fronteras, teniendo en cuenta que, en muchos casos, los 

niños viajan solos, fenómeno que se ha denominado en España: menos no acompañados o 

MENAS (Gil-Ramírez et al., 2022). Sin embargo, el tratamiento periodístico que le da el Nuevo 

Herald es diferente al de los medios de comunicación españoles y las redes sociales, pues estos 

les otorgan atributos negativos.  

 

Este medio ha enfocado sus notas en aquellos niños sin compañía que a diario luchan para 

poder sobrevivir, se lograron obtener dos notas en los años 2017 y 2020, en las cuales los NNA 

son abandonados por sus padres en su país y envueltos en la ilegalidad arriesgando su bienestar. 

 

Tabla 22. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: menores migrantes. 

 

Matriz Menores Venezolanos Migrantes 

Código Título 

NH28032020 Casi un millón de niños han sido abandonados en Venezuela por la migración 

de sus padres. 

NH13022017 Niños sin patria, la nacionalidad venezolana en el alma pero no en lo legal. 
 

 

Es importante mencionar que este grupo etario es el más vulnerable en el fenómeno 

migratorio, ya que deben trasladarse de manera abrupta o forzada dejando de lado las 

condiciones de vida a las que estaban acostumbrados, obligados a abandonar su entorno, su 

educación y en algunas ocasiones, parte de su familia. 

 
 En el movimiento migratorio que se ha registrado en el mundo, y en específico, en lo 

referido al caso venezolano, hay un alto interés en los NNA. (Millman, 2017), sostiene que “los 

migrantes más vulnerables son los indígenas, las mujeres y los menores no acompañados” (p.23). 

“El desplazarse de un territorio a otro, sin los acompañamientos, las herramientas, capacidades y 
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posibilidades efectivas para afrontar el proceso migratorio, hace que se enfrentan importantes 

dificultades para aplicar de manera adecuada a los requerimientos tanto legales, sociales, 

culturales y educacionales en los países de acogida o receptores “(UNICEF 2004, p.12). 

 
Figura 16. Nube de palabras recolectadas del diario El Nuevo Herald (Estados Unidos) 

relacionadas a la categoría: menores migrantes. 

 

En este sentido es importante analizar estos sectores no sólo para comprender su situación, 

sino también con el ánimo de conocer la capacidad que tienen las sociedades para reconocer, 

acoger y restablecer la ciudadanía de los NNA, en condición de migrantes. 

 

La UNICEF (2018) recomienda adoptar medidas especiales de protección y asistencia en 

favor de todos los niños y adolescentes, sin ninguna discriminación. Se debe proteger NNA 

contra la explotación económica y social que ha ocasionado la crisis política, económica, social y 

la vulneración de los derechos humanos, causas por las cuales los ciudadanos venezolanos 

abandonan su territorio, buscando mejorar su calidad de vida y, además como única alternativa 
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de supervivencia.  

 

4.3.3 Capítulo 3. Jóvenes venezolanos migrantes. Los jóvenes han sido una población 

dentro de los medios de comunicación, así como dentro de los estudios migratorios y las políticas 

incluyentes, que deben reconocer su papel como actores sociales y políticos de los movimientos 

migratorios. Por esto el medio crea una narrativa ubicándolos como sujetos protagonistas dentro 

de los actuales procesos de migración. “Los jóvenes configuran una población heterogénea 

y protagonista directa dentro de los procesos migratorios tanto nacionales como internacionales, 

heterogeneidad evidente en sus motivaciones, condiciones y proyectos, así como en las vivencias 

en el lugar de destino” (Martínez, 2000). 

 

Se logran recolectar dos notas periodísticas de los años 2017 y 2020 de carácter negativo 

que expone la realidad de los y las jóvenes migrantes y las dificultades a las que son expuesto 

entre ellas el abuso de poder de las entidades gubernamentales como se detecta en la nota titulada 

“Joven torturado en Venezuela es arrestado en Miami por inmigración” (código de la nota, 

NH2704201) demuestra que la seguridad de los jóvenes no se encuentra garantizada. 

 

Tabla 23. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: jóvenes migrantes. 
 

Matriz Jóvenes Venezolanos Migrantes 

Código Título 

NH27042017 Joven torturado en Venezuela es arrestado en Miami por inmigración. 

NH23122020 Los universitarios en Venezuela, entre la informalidad y la migración. 
 

 

En ocasiones al migrar solos, los y las jóvenes cumplen un papel de pioneros dentro del 

proceso de reunificación familiar y otras hacen parte de un proyecto migratorio en el cual el 

núcleo familiar decide migrar junto.  
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Esto marca y define la experiencia y el proceso de integración de muchos jóvenes en el 

país de destino, y la relación transnacional con el lugar de origen, que intentan que un país se 

enfrente a diversas dificultades en otro, dando como resultado una especial concentración de 

interés. “El papel de los y las jóvenes y su papel como grandes sujetos políticos en el proceso 

migratorio se revela en ocasiones en el proceso migratorio, desconociendo el importante papel 

que juegan en el movimiento de un país a otro, así como en el origen y finalidad” (Silva, 2020). 

 
Figura 17. Nube de palabras recolectadas del diario El Nuevo Herald (Estados Unidos) 

relacionadas a la categoría: jóvenes migrantes. 

Los medios de comunicación consideraron necesario mencionar el proceso migratorio y la 

dinámica de integración social, económica, política y cultural de los jóvenes venezolanos que 

emigraron durante la última década. El tratamiento periodístico sugiere que, aunque para los 

jóvenes, diferentes países dicen que tienen que superar obstáculos que no habían considerado. La 

narrativa de su proceso de fusión también hace añicos la imagen hasta ahora establecida de una 

fusión "exitosa" de las poblaciones venezolanas que han migrado en los últimos años. 
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4.3.4 Capítulo 4. Otras notas de venezolanos migrantes. Esta categoría inserta temas 

como xenofobia, éxodo e inseguridad, además de los diferentes relatos de venezolanos sobre 

cómo están consiguiendo surgir en otro país, la crisis humanitaria que desprende el mal manejo 

del gobierno venezolano se ha encargado de afectar a todos los países en general centrando todo 

su poder en Suramérica, las necesidades de los migrantes deben satisfacerse ya sea dentro o fuera 

de su territorio. 

 

Este medio se ha centrado en describir a través de reportajes las historias de aquellos que 

no tienen voz en los caminos, millones de venezolanos tienen una historia por contar desde las 

oportunidades, esperanzas, ilusiones y promesas hasta las ofensas, insultos, abusos, necesidades, 

hambre y muerte. 

  

Tabla 24. Distribución de las notas relacionadas a la categoría: otras notas de venezolanos 

migrantes. 

 

Matriz Otras Notas de Venezolanos Migrantes 

Código Título 

NH21012017 Comida y casa, las promesas del “Carnet de la Patria” en Venezuela. 

NH03022017  Perú concede residencia legal a venezolanos obligados a emigrar. 

NH04032017 Venezolanos varados en frontera de Panamá agotan sus recursos. 

NH08032017  Restaurante venezolano recibe ataques y le arrancan la bandera. Su dueño compra 12 

más. 

NH19082017 Si Doral sigue creciendo, ¿dónde estudiarán tantos muchachos? 

NH14082017 Si los venezolanos quieren democracia, deben quedarse en casa y luchar por ella 

NH13102017 FMI alerta sobre ‘grave’ crisis en Venezuela ‘sin solución a la vista’. 

NH21112017 Honduras exigirá “visa consultada” a venezolanos para ingresar al país. 

NH03122017 Si les das harina pan, ella te da pan’: Rapero de Panamá se burla de las venezolanas. 

NH02022018 Canciller colombiana niega "migración masiva" de venezolanos y dispara las críticas. 

NH09022018 ‘Dios tiene que tener piedad de nosotros’: El nuevo rostro de la migración venezolana en 

Colombia. 

NH09022018 ‘Huyen como ratas’: peruano ofende a venezolano por vender en un bus. Este le 

responde a golpes. 

NH19022018 Santos dice que migración de venezolanos es el problema más serio de Colombia. 

NH23022018 Proponen TPS masivo para venezolanos ante ‘implosión post-apocalíptica’ creada por 

Maduro. 

NH26022018 Canciller de Venezuela asegura que no hay crisis humanitaria en el país.  

NH05012018 Desalojan a 400 venezolanos que vivían en un estacionamiento en Barranquilla, 
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Colombia. 

NH16032018 Indígenas venezolanos buscan refugio en un Brasil sin planes para ellos. 

NH15052018 En este país de Latinoamérica los venezolanos podrán trabajar legalmente a partir del 21 

de mayo. 

NH18052018 Al menos 1.5 millones de venezolanos han emigrado a 10 países del Grupo de Lima 

desde el 2017. 

NH28062018 Así opera una presunta red que vende bebés de madres venezolanas en Colombia. 

NH15082018 Ecuador levanta instalaciones de ayuda en frontera ante afluencia de venezolanos. 

NH30082018 ‘Son fake news’, dice el gobierno de Maduro sobre crisis humanitaria en Venezuela. 

NH03092018 Trece países buscan en Quito acuerdos para afrontar la migración venezolana. 

NH03092018 El éxodo de Venezuela recién está comenzando: aumentará dramáticamente. 

NH09092018 Colombia pide a Ecuador y Perú corredor humanitario para venezolanos. 

NH20092018 Las casas vacías, vestigio del éxodo venezolano. 

NH01102018 Huyen de Venezuela y terminan desamparados en Colombia. 

NH16102018 América Latina no había vivido crisis migratoria como la venezolana, dice representante 

ACNUR. 

NH22102018 Capriles dice que el Gobierno hace “negocio multimillonario” con el hambre. 

NH02112018 Éxodo venezolano a Colombia pudiera beneficiar la economía a largo plazo. 

NH08012019 De Venezuela a Argentina, a pie, para llegar al parto de su novia. 

NH17042019 Bidones para agua y disparos en primera entrega de ayuda humanitaria en Venezuela. 

NH28052019 La frontera con Colombia, una región golpeada por todos los males de Venezuela. 

NH16062019 Venezolanos en Ecuador, radiografía del hambre que emigra por Latinoamérica. 

NH06072019 Migrantes venezolanos se llevan a sus padres al extranjero porque no pueden 

mantenerlos en su país. 

NH01082019 La hambruna se asoma en Venezuela y grupos comunitarios se unen para alimentar a los 

niños. 

NH27082019 Cientos de venezolanos bloquean el paso en frontera entre Ecuador y Colombia. 

NH09092019 Colombia pide a Ecuador y Perú corredor humanitario para venezolanos. 

NH09122019 Dimite director de Migración Colombia, clave para atender el éxodo venezolano. 

NH17122019 Venezolanos mendigan en Bolivia, uno de los países más pobres de Sudamérica. 

NH10012020 Más de 200,000 personas cruzaron la frontera colombo-venezolana en tres días. 

NH26022020 El éxodo venezolano podría duplicarse en el 2020. 

NH12032022 Las crisis del coronavirus y el petróleo aumentarán el éxodo venezolano. 

NH23102020 Venezolanos cocinan con leña pese a vivir sobre un mar subterráneo de petróleo. 

NH02022022 Estados Unidos envía venezolanos que han residido en Colombia de vuelta al país 

sudamericano. 

NH08042022 Migrantes caminaron hacia la frontera de EEUU – y durmieron en un parque de Miami. 

NH26042022 Los inmigrantes venezolanos golpean las puertas de Estados Unidos | Opinión. 

NH19042022 Más de 230,000 venezolanos solicitaron TPS y 78.36% aún espera respuesta. Enfatizan 

la necesidad de extenderlo. 

 

Se ha generalizado una imagen negativa de la población migrantes, lo que ha dado pie a 

conductas xenófobas muestra de esto son las diferentes palabras que se pueden observar en cada 

nota como: críticas, insultos, ataque, ofensas y como en una nota fueron denominados “ratas”, la 
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realidad a la que se enfrentan a diario es bastante pesada y los medios han tratado de exponerla 

para generar controversia y evidenciar los malos tratos por parte de los ciudadanos. 

 

Figura 18. Nube de palabras recolectadas del diario El Nuevo Herald (Estados Unidos) 

relacionadas a la categoría: otras notas de venezolanos migrantes. 

 

Son muchas las adversidades a las que se exponen los migrantes, los cuales solo llevan 

como único impulso la esperanza e ilusión de poder salir adelante para apoyar a su familia y 

mantener el sueño de que algún día todo mejore y puedan volver a sus hogares de los cuales 

nunca debieron salir. 

 

El Nuevo Herald es un medio de comunicación de información general que a través de los 

años se ha encargado de tratar de cubrir todos los temas e informar de las diferentes 

problemáticas que aquejan al mundo, aunque su cubrimiento sobre la migración no fue muy 

exhaustivo logró mostrar la realidad de las diferentes temáticas que posee la migración y 

posibilitó la participación de muchos venezolanos que buscaban como alzar su voz para narrar 

sus vivencias.   
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Tabla 25. Comparación del tratamiento periodístico sobre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

mujeres migrantes venezolanos que ofrecen tres cibermedios de Perú, Argentina y Estados 

Unidos entre el 2017 y 2021. 

 

Cibermedio/ 

Categorías 
LaNación.com NuevoHerald.com ElComercio.com 

NNA La ausencia de los padres 

genera un vacío en el hogar y 

con la espera de volverlos a 

ver, mientras eso sucede son 

niños y niñas huérfanos al 

cuidado de las abuelas. Los 

bebés apátridas nacen en 

medio del camino que llevan 

a cuesta sus madres, bebés 

sin nacionalidad, ni un lugar 

de arraigo. 

La crisis migratoria que se vive 

en Venezuela es uno de los 

mayores problemas que más 

afecta a los niños y niñas de 

este país, muchos niños debido 

a esta problemática quedan en 

el limbo y a la espera de volver 

a sus padres.    

Los niños, niñas y 

adolescentes se enfrentan 

al desamparo de sus 

familias y son 

denominados huérfanos, 

debido al conflicto y la 

pobreza que los obliga a 

buscar una esperanza en 

otros países enfrentándose 

a diversas inseguridades. 

Jóvenes  Jóvenes profesionales luchan 

por su salvación y un mejor 

futuro, en algunos casos con 

puestos asegurados. Por eso 

la mayoría apunta al sur para 

volver a empezar. 

Los jóvenes venezolanos viven 

otra problemática debido a la 

migración venezolana, muchos 

de ellos les ha tocado huir de 

su país dejando sus carreras sin 

terminar. 

Los jóvenes son llamados 

“esclavos y mendigos” 

por el gobierno 

venezolano, el cual no les 

brinda esperanza alguna 

de superación.  

Mujeres Huir es la mejor situación 

ante los problemas y la 

separación de familias se 

multiplican, desde la mirada 

de abuelas que se quedan en 

Venezuela cuidando a los 

nietos, esperando ver pronto 

a sus hijos. 

Las mujeres migrantes 

venezolanas. Muchas de ellas 

madres cabeza de hogar les ha 

tocado abandonar a sus hijos 

en Venezuela para poder salir 

buscar una mejor estabilidad 

económica para ella y sus 

hijos. 

Las mujeres venezolanas 

son denominadas, como 

refugiadas y migrantes 

que se encuentran en 

peligro ante la 

privatización de su 

libertad debido al flagelo 

de la violencia e 

inseguridad. 

Seguridad, 

discriminación 

y xenofobia  

Miedo constante ante las 

fuertes tensiones migratorias 

y el éxodo en ascenso.  

la más palabra notoria de todas 

las notas “migrantes 

venezolanos” 

La palabra más recalcada 

es “expulsión” la cual 

enmarca escapar, huir y 

salir no solo de su país de 

origen sino de aquellos 

que los discriminan y le 

imposibilitan su entrada y 

permanencia. 
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Los desafíos centrales de la migración venezolana en América establecen la identificación 

de necesidades, riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los migrantes al salir de su país de 

origen, desafiando los conceptos con los que se denomina al “migrante venezolano”, los cuales 

han sido delimitados en los tres diferentes cibermedios tomados, a través de una comparación 

sobre el tratamiento periodístico que ofrece cada periódico. Como principal factor se encuentra el 

“éxodo” pues con esta palabra definen la crisis humanitaria provocada por un aumento 

descontrolado del flujo de personas provenientes de Venezuela, que determinan cómo 

“expulsión” el verse obligados a salir, escapar y huir del país originario o receptor. 

 

Partiendo desde cualquier narrativa, en el migrante siempre prevalece la ilusión y 

esperanza de poder salir adelante, sin importar las dificultades que se presenten; las cuales 

muchas veces se derivan de una gran división del trabajo injusta y desproporcionada. Esta es una 

tendencia frecuente en todos los países, donde la falta de oportunidades de empleo y la 

“desigualdad”, aunque en diversos grados, no ofrecen opciones de desarrollo acordes a las 

necesidades de la población migrante. 

 

El “luchar” defiende las metas que deben alcanzar para poder tener una vida estable y 

digna, enfrentando un principal desafío como lo es ser “forzados” para dejar atrás sus familias, 

muchas madres dejan a sus hijos al cuidado de un familiar, niños y jóvenes eligen tomar la 

cabeza del hogar para poder contribuir económicamente, mujeres se han visto “presionadas” por 

tomar caminos poco legales e incluso profesionales han tenido que optar por dejar atrás sus 

oficios.  

 

Los tres ciber medios comparten conceptos similares que enfocan la narrativa a exponer las 

diferentes situaciones a las que se enfrenta el migrante y aquel que no logra “escapar” de la 
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dificultad, a través de crónicas, reportajes y columnas de opinión se logra reconocer a 

profundidad las historias de cada grupo migrante. 

 

Tabla 26. El fenómeno violencia-securitización asociado a la migración venezolana con base en 

los contenidos de los tres ciber medios de Perú, Argentina y Estados Unidos entre el 2017 y el 

2021. 

 

Ciber medio/ 

Categorías 

 

LaNación.com 

 

NuevoHerald.com 

 

ElComercio.com 

NNA Abandono del hogar por 

parte de los padres en busca 

de mejores oportunidades y 

alimento que comer. Niños 

muertos tratando de escapar 

de la dictadura venezolana. 

Los niños y niñas migrantes se 

ven propensos a sufrir hambre y 

frío en el camino, enfermedades, 

falta de acceso a los servicios de 

salud, explotación por el crimen 

organizado y discriminación.  

Los menores se ven 

violentados por el tráfico, la 

inseguridad, la 

vulnerabilidad de sus 

derechos y los programas de 

salud y educación de los 

países receptores. 

Jóvenes  Éxodos sin esperanza, 

donde los jóvenes escapan 

de la debacle. 

Los jóvenes ven truncados sus 

esperanzas de educación y las 

diferentes propuestas ilegales.  

Los jóvenes se convierten en 

los apoyos económicos de las 

familias, y se enfrentan a la 

pobreza, inseguridad, 

desigualdad social y falta de 

educación.  

Mujeres Crisis sanitaria, muerte por 

falta de medicamentos en 

Venezuela. Sin hijos ni 

nietos el común 

denominador de las abuelas. 

Las mujeres son las más 

expuestas a la violencia de 

grupos criminales (robos, 

secuestros, violaciones, trata de 

personas). 

Se ven enfrentadas a 

situaciones de violencia, trata 

y tráfico de personas, 

secuestros, abusos sexuales y 

discriminación. 

Seguridad, 

discriminación 

y xenofobia  

La migración se disparó a 

gran escala. Exiliados, 

inmigrantes o expatriados, 

“la etiqueta de los 

venezolanos”. Tensión en 

fronteras. 

La estigmatización, 

discriminación y expresiones 

xenófobas son los problemas 

más comunes que enfrentan 

todos los migrantes. 

La falta de alternativas para 

los logros ocupacionales, 

incertidumbre social sobre el 

futuro económico, 

inseguridad general frente al 

crecimiento de la violencia y 

necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

Las sociedades de los países cubiertos por el estudio se caracterizan por su entorno ante el 

flujo de venezolanos: oscilan entre la comprensión, la solidaridad y la inquietud frente ante el 

racismo y la xenofobia; y la asociación de los inmigrantes con la inseguridad, el colapso de los 
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servicios sociales y el deseo generalizado de inmigrantes a dejar el país lo antes posible. “Las 

fronteras sudamericanas se caracterizan por ser ‘porosas’, es decir, puntos saturados de paso con 

población en constante movimiento y comercio transfronterizo a toda escala” (Sí, pero no aquí, 

2019). 

 

En las múltiples fases del periodo de la migración, es importante luchar contra el racismo, 

la xenofobia y la discriminación de la que son objeto los individuos que migran, puesto que estas 

reacciones y percepciones son obstáculos. Para ello es necesario educar, tener respeto y el 

reconocimiento del valor de todas las personas sin importar su raza, color, nacionalidad, 

discapacidad, orientación sexual, etc. 

 

Los migrantes enfrentan diversas dificultades como: discriminación, xenofobia, 

subsistencia, encarcelamiento, deportación, crimen organizado y trata de personas, donde las 

mujeres, niñas y niños menores tienen mayor probabilidad de estar expuestos a este tipo de 

delitos. Por ello, es necesario reflexionar sobre políticas y programas de inclusión e integración, 

donde el acceso a la documentación, la regulación, el trabajo formal, el refugio, la inclusión 

lingüística y el acceso a los servicios básicos, que reduzcan los riesgos existentes y contribuyan a 

la protección de las personas refugiados y migrantes venezolanos. Pero, además, este tipo de 

medidas también pueden facilitar que las personas refugiadas y migrantes se conviertan en 

motores de desarrollo para las comunidades en las que residen. 
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5. Conclusiones 

 

Tras analizar detenidamente el tratamiento periodístico de la migración venezolana entre el 

2017 y el 2021 en tres diferentes ciber medios americanos, se concluye que los tres medios de 

comunicación son totalmente diferentes pues cada uno le da un enfoque al tema, cabe resaltar 

que los tres se han encargado de narrar a profundidad el fenómeno pues ha dado voz e identidad 

a través de crónicas y reportajes que cuentan la historia de varios venezolanos. 

 

El tratamiento periodístico de la migración venezolana durante estos cinco años ha 

contribuido a la creación de estereotipos y prejuicios impactando notoriamente a las 

comunidades de acogida quienes se han sentido perjudicados por determinados migrantes, 

muchas veces asociados a hechos, relacionados con violencia, delitos y redes ilegales de 

extorsión. 

 

En los textos analizados hay un intento de los medios por sugerir un enfoque de la 

inmigración basado en el respeto a los derechos humanos. Con el uso de un manejo cuidadoso 

del lenguaje, narración y el enfoque, con textos precisos, que permiten considerar la complejidad 

de la migración y las diferentes dinámicas de la movilidad humana; estos textos reflejan la 

presencia de voces más expertas, ONG y autoridades de los distintos países. 

 

En general, la visión de la migración presentada por los medios hace que la comunicación 

se centre en las narrativas y los enfoques donde se pueda observar una visión mediática a 

profundidad del fenómeno de la migración desde diferentes puntos de vista. 

 

Los medios dedicados profesionalmente a la información son los constructores del discurso 

informativo y por lo tanto son actores y responsables directos de la imagen de los inmigrantes 
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que se transmite. De ahí que dichos medios y los receptores de las informaciones han de 

contribuir al establecimiento de un clima de diálogo social y al debate social. Por esta razón se ha 

de pensar en el receptor no sólo como consumidor sino como un ciudadano activo al que hay que 

informar sobre el fenómeno migratorio con el máximo rigor. 

 

El destinatario del mensaje se convierte en un operador activo que cuestiona 

constantemente la validez de las notas periodísticas y su recepción mediática. Por lo tanto, los 

medios deben encargarse de velar siempre por la calidad de la tramitación, proporcionado 

información sobre inmigración, que están en un proceso en curso especializados y debidamente 

formados en realidades complejas sobre el abordaje del fenómeno de la migración. 

 

El estudio del tratamiento periodístico de la de la inmigración venezolana también permite 

concluir que los medios analizados emplean variedad de fuentes para difundir información sobre 

este tema mediante diferentes géneros periodísticos, entre los cuales destacan la noticia, el 

reportaje, columnas de opinión y la crónica. Estos resultados coinciden con que la principal 

naturaleza de estos cibermedios sea informativa. 

. 
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6. Recomendaciones 

 

Un discurso comprometido con el fenómeno migratorio será fundamental para construir 

una sociedad más integrada. De la construcción de ese discurso son responsables los medios de 

comunicación, las instituciones públicas y cada ciudadano/a por nuestra condición de seres 

sociales y nuestra responsabilidad en la vida social. 

 

La necesidad de que los diarios estudiados empleen el recurso de la opinión para 

complementar la información publicada y aportar una interpretación del acontecimiento, y lo 

hacen de forma clara y contundente. 

 

Cumplir con los requisitos del periodismo social, donde los reportajes no solo se informen 

sobre la ley de inmigración y sus consecuencias, sino que se hable con los protagonistas de la 

información, los migrantes, para contar con su testimonio y su propia experiencia.  

 

Desnaturalizar la criminalización, policialización y victimización de las personas 

migrantes, para desactivar esos sentidos discriminatorios y promover una ciudadanía inclusiva. 

 

Abordar las múltiples realidades de las comunidades migrantes a través de los medios de 

comunicación, viendo a las comunidades como heterogéneas, pero expresando en ellas una 

diversidad de intereses, incluso de conflictos, a los que se aproxima, su enfoque responsable 

puede enriquecer a los medios. 

 

Incrementar el uso de fuentes de información, consultas y opiniones, así como la búsqueda 

de información más cercana, para que diversas organizaciones representativas de las 

comunidades migrantes aporten su punto de vista a los hechos denunciados. 
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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, clasificadas por año y 

sus respectivas matrices de análisis. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Fa6M6cyMBjK_uAdHhjpBWSQni6FADz_1?usp=

sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Fa6M6cyMBjK_uAdHhjpBWSQni6FADz_1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fa6M6cyMBjK_uAdHhjpBWSQni6FADz_1?usp=sharing

