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Resumen. Este artículo analiza tres periódicos mexicanos de tirada nacional: El Universal, La Jornada y Reforma, se desprenden 
211 noticias con 1564 referencias. El estudio es cualitativo y cuantitativo, comprende: la manera en que la prensa trató el tema 
de la Caravana Migrante del 19 de octubre del 2018; cómo abordaron la información los periódicos; y, cuál fue la representación 
del migrante. El resultado arrojó cuatro encuadres y 16 subcategorías: relaciones internacionales, derechos humanos, conflicto y 
representación del migrante. La Jornada tuvo mayor presencia en las categorías, Reforma menos. La representación del migrante 
estuvo vinculada a: la descripción por terceros, la narrativa de los migrantes, la descripción metafórica, y las situaciones de violencia; 
predominan las descripciones por terceros, así como las situaciones de violencia, mientras que el lenguaje figurado asocia a los 
migrantes centroamericanos con fenómenos naturales. 
Palabras clave. Caravana Migrante; Prensa mexicana; Periódicos digitales: Investigación cualitativa; Framing

[en] News frames about the Migrant Caravan of 2018 in Mexican digital newspapers

Abstract. This article analyzes three Mexican newspapers of national circulation: “El Universal”, “La Jornada” and “Reforma”, 211 
notes were released with 1564 references. The study is qualitative and quantitative, it includes: the way the press treated the issue of 
the Migrant Caravan of October 19th, 2018; how these newspapers reported about the caravan; and,  what was the representation of the 
migrant. The result yielded four frames and 16 subcategories: international relations, human rights, conflict, and representation of the 
migrant. “La Jornada” had a greater presence in the categories and “Reforma” had less. The representation of the migrant was linked 
to: description by others; narrative of migrants; metaphorical definition, and situations of violence; description by others predominate, 
as well as situations of violence, while metaphorical language associates central American migrants with natural phenomena. 
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1. Introducción

El 19 de octubre de 2018 entró a México por la fron-
tera sur un grupo de más de 7.000 centroamericanos, 
principalmente hondureños, en la primavera ya ha-
bía ingresado otro como cada año (Martínez, 2018). 
A este segundo contingente, la prensa lo identificó 
como la Caravana Migrante, su dimensión, atipici-
dad y el endurecimiento de las políticas migratorias 
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
hizo que la prensa mantuviera una cobertura cons-
tante. Días después, comenzaron a llegar otros gru-
pos que se sumaron e hicieron más copioso ese des-
plazamiento (Arista, 2019). En ese contexto, aquí se 
investiga cómo encuadró la prensa mexicana a esa 
caravana. 

Esta temática no es sólo de esta región, se pre-
senta en otras partes del mundo, se busca denunciar 

las vejaciones a estos extranjeros y el problema de la 
implementación de políticas migratorias (Martínez, 
2018). En Latinoamérica el crimen y la violencia pro-
piciados por los carteles de las drogas y las pandillas 
obligan al éxodo, así como la fragilidad institucional 
y la desigualdad, eso hace que por México crucen al-
rededor de 500.000 centroamericanos cada año (AC-
NUAR, 2018; UNHCR, 2020). 

La migración se identifica como el movimien-
to de una población que deja su lugar de residencia 
para establecerse en otro país y se considera como 
fenómeno social, económico y político relacionado 
a múltiples dimensiones como el desempleo, los des-
plazamientos forzados, el refugio y el asilo político 
que pueden estar derivados de la intolerancia; tam-
bién se presentan las catástrofes naturales, el espíritu 
de aventura y la búsqueda del conocimiento, todo eso 
hace que las migraciones sean un fenómeno mediá-
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tico de primer orden (Sandoval, 2009; Del Zompo, 
2009; Sala, 2006).

Parte de la literatura estudia la migración desde el 
papel de las minorías en un mundo global (Arévalo, 
2009; Caggiano, 2008; Martí, 2004; Mercado y Ce-
dillo, 2006; Reguillo, 2002; Riechman, 2011; Tilly, 
2005; y Mayor, 2009). Se promueve la libre circula-
ción de capitales, pero se limita la de las personas, lo 
que frena el derecho al respeto de la dignidad del ser 
humano (Del Zompo, 2009; Frutos, 2006; Sandoval, 
2009; Tilly, 2005). 

Otros estudios internacionales destacan la repre-
sentación del migrante a través de los medios de 
comunicación (Fruto, 2006; Pérez, 2006; Van Dijk, 
2006, y Wagman, 2006). El abordaje de la prensa 
y la migración está relacionado a un doble sentido: 
los problemas que provocan y los que padecen los 
migrantes (Rodrigo, 2006). La prensa asocia la in-
formación de las minorías étnicas con lo irracional, 
la irrupción de la violencia y el caos (Santamaría, 
2002). A los migrantes se les construye la imagen de 
que son incompatibles con la cultura, valores y siste-
ma social del país al que llegan (Sartori, 2001). Pero, 
también se le reconoce como generadores de capital 
sociocultural y económico (Castells, 2000). Es por 
eso, que la prensa es relevante en la conformación de 
la opinión que se construye del migrante, es la con-
cienciación de una población (Sala, 2006).

En ese mismo tenor, hay aspectos específicos den-
tro de los estudios internacionales acerca de la des-
cripción del migrante en la prensa, a los hombres se 
les relaciona con empleos de construcción y agricul-
tura, a las mujeres con los roles de esposa, prostituta 
o cuidadora (Del Zompo, 2009). Se le etiqueta como 
delincuente, mito que tiene el efecto perverso de ge-
nerar la profecía autocumplida (Wagman, 2006). Por 
su estatus de indocumentado se le califica como ile-
gal e irregular dando una vinculación entre migración 
y delincuencia, aunque entrar sin papeles no es un 
acto delictivo, es una infracción (Pérez, 2006). 

De esa manera, estos extranjeros son vistos como 
una amenaza, una avalancha imparable asociada con 
problemas sociales que se les ligan con fenómenos 
naturales, desvinculándolos de las relaciones econó-
micas y eso se convierte en metáforas naturalizado-
ras con una imagen de resonancia climática (Frutos, 
2006; Rodrigo, 2006). Está también la construcción 
de la imagen del otro, “mientras que nosotros so-
mos países democráticos, ellos son dictaduras, que 
nosotros somos pacíficos y ellos son violentos, que 
nosotros somos países desarrollados y ellos subdesa-
rrollados” (Van Dijk, 2006, p. 27). El desafío de los 
migrantes es encontrar formas activas de resistencia 
y rebeldía que los vincule con la lucha anticapitalista, 
externar que son parte de la mano de obra calificada 
y tienen peso social, cultural y económico por medio 
de las remesas (Delgado, 2016).

En el caso de la migración centroamericana, los 
estudios profundizan en los derechos humanos y las 
vejaciones que sufren en su paso por México (Her-

nández, Porraz & Morante, M, 2019; Ruíz, 2001). Los 
centroamericanos viajan dentro de redes de tráfico de 
personas, eso hace que los estafen, abandonen o se-
cuestren (Rivas 2011), es así como se da la confron-
tación y tensión en donde las mujeres son estereotipa-
das, golpeadas, asesinadas, ultrajadas o discriminadas 
(Cruz, 2011). Ante esas situaciones, las caravanas de 
centroamericanos son consideradas como una estrate-
gia de autocuidado para no ser víctimas de los crimina-
les (Huerta & McLean, 2019), eso les permite territo-
rializarse y que la población precarizada, desemplea-
da, agredida y amenazada pueda utilizar prácticas de 
protección y sobrevivencia (Salazar, 2019). 

La aproximación teórica que se emplea en este 
estudio es la del framing que tiene su origen en la so-
ciología interpretativa al asumir que el acercamiento 
a la realidad se genera a partir de los aportes subjeti-
vos (Sádada, 2008). El framing es considerado como 
un proceso en el que se seleccionan algunos aspectos 
de la realidad y se les otorga mayor importancia, tie-
ne como propuesta la reiteración de ciertos atributos 
de la noticia, en donde el encuadre refiere a los as-
pectos que se percibe para la producción de un men-
saje y con ello promover una definición particular, 
una interpretación casual, la evaluación moral o un 
tratamiento para algún tema (Entman, 1993 y 2003). 
Los atributos están presentes en múltiples procesos 
de la comunicación: durante la producción del men-
saje, su difusión de la información construida, hasta 
el proceso de decodificación por parte del lector (Re-
ese, 2001). Además, se dictan pautas acerca de lo que 
las personas deben pensar, moldean su conocimiento 
acerca de acontecimientos y fenómenos del pasado y 
de la actualidad (Tuchman, 1978). 

Los encuadres se interpretan como macro-atribu-
tos que permiten definir el problema del hecho noti-
cioso e interpretar sus causas (McCombs y Ghanem, 
2001, Scheufele y Tewksbury, 2007). De esa manera, 
las definiciones de una situación se construyen de 
acuerdo con principios organizativos que gobiernan 
los acontecimientos sociales y nuestra implicación en 
ellos (Goffman, 1974). Es posible, analizar los en-
cuadres por medio de una metodología propia y la 
búsqueda de causas de información excluida y pre-
sentando una interpretación de la problemática social 
(Semetko y Valkenburg, 2000).

Con relación a los estudios de migración y el fra-
ming, el modelo de Semetko y Valkenburg (2000) es 
utilizado con frecuencia: conflicto, interés humano, 
consecuencias económicas, moralidad y responsabi-
lidad. Igartua y Muñiz (2004) estudiaron los encua-
dres sobre migración en los medios españoles: El 
País, El Mundo, ABC y La Razón, así como en la 
televisión, en 105 noticias del 2001 predominó el en-
cuadre de atribución de responsabilidad. 

En otra investigación sobre la migración centro-
americana, Muñiz (2011) identificó en 228 noticias 
del 2007 de los periódicos mexicanos: El Universal, 
Reforma, Milenio, los encuadres: debate político, de-
lincuencia y expulsión, procesos de regularización y 
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experiencia migratoria, con la escala de Semetko y 
Valkenburg (2000) encontró la atribución de respon-
sabilidad, conflicto e interés humano como los más 
presentes. 

Por otra parte, en España, Palacios (2011) analizó 
1.140 unidades en cinco periódicos de Castilla y León 
del 2007, la autora implementó un esquema de 10 en-
cuadres, en los resultados sobresalieron los aspectos 
negativos de los inmigrantes como delincuentes.

Los trabajos hasta aquí señalados estudian al mi-
grante desde su inserción en los lugares de destino 
y la problemática relacionada con su estadía. Acerca 
de la migración en tránsito de centroamericanos por 
México se encuentran las investigaciones cuantitati-
vas de Ramos (2015) y de Portales (2019), quienes 
estudian periódicos mexicanos y parten del modelo 
de Múñiz (2011). 

En el caso de Ramos (2015) hace una reflexión de 
la producción de noticias sobre la migración como 
tema emergente y analiza 298 textos publicados del 
2009 al 2011 en diarios mexicanos de la ciudad de 
Guadalajara: El Informador y Mural. Esta investiga-
ción arrojó que el migrante no es representado por 
su identidad, pero sí por cifras, otros encuadres que 
surgieron fueron las detenciones y los rescates. 

Mientras que Portales (2019) investiga la Carava-
na Migrante de 2018 en periódicos de Nuevo León 
y Chiapas: El Norte, El Horizonte, ABC noticias de 
Nuevo León; por Chiapas: El Orbe, Diario del Sur y 
El Heraldo de Chiapas, el estudio comprende 120 no-
ticias que son analizadas en 14 encuadres, los más fre-
cuentes son: la entrada irregular, el interés humano y 
la atribución de responsabilidad. Además, en la prensa 
mexicana, la representación social de los centroameri-
canos se da de manera colectiva y no individual.

En ese contexto, en este artículo interesa definir la 
manera en que la prensa mexicana trató el tema de la 
Caravana Migrante del 19 octubre del 2018; identifi-
car cómo abordaron la información los tres periódi-
cos; y determinar cuál fue la representación del mi-
grante centroamericano, considerando para ello que 
las representaciones mediáticas que ofrece la prensa 
son consideradas como las imágenes e interpretacio-
nes del entorno acerca de los grupos o de los sujetos 
(Serrano, 1993), por lo tanto, la representación de la 
realidad cotidiana se encuentra en los medios y sus 
discursos y se manifiesta en la construcción de un 
mundo posible (Alsina, 1993). De allí que las repre-
sentaciones mediáticas pueden hacer que las audien-
cias perciban de un modo particular la información.

2. Datos y metodología

El universo se acota a las noticias publicadas sobre la 
Caravana Migrante del 20 al 27 de octubre de 2018, 
inicia un día después que el contingente arribó a Mé-
xico y los días posteriores en los que sobresalen: la 
forma de ingreso, el debate sobre las políticas mi-
gratorias y la postura de Estados Unidos. Lo que se 

estudia como unidad de análisis son los textos perio-
dísticos del género noticia en donde se menciona la 
caravana que arribó a México en esa fecha.

Los periódicos que aquí se estudian son: El Uni-
versal, La Jornada y Reforma, poseen las siguientes 
características: el número promedio de ejemplares de 
El Universal es de 133.400, el 55% de sus lectores son 
masculinos, el 35% de quienes lo leen cuentan con 
preparatoria o carrera técnica, cada ejemplar cuesta 
15,00 pesos mexicanos; La Jornada registra un ti-
raje de 105.000, 54% de los lectores son hombres, 
el 55% tiene licenciatura, su un precio es de $10,00; 
Reforma emite 138.875 ejemplares, el 87% de sus 
lectores son masculinos, el 58% del total de lectores 
tiene posgrado, cuesta $20,00 (PNMI, 2020). En el 
acceso digital al contenido: Reforma tiene costo, El 
Universal después de un número de consultas pide 
registro y cuenta con planes de suscripción, mientras 
que La Jornada es de libre acceso. Se eligieron estos 
diarios porque son nacionales y se pueden analizar 
en un mismo formato; además, de que su espectro 
ideológico es diverso: El Universal es de centro, Re-
forma de derecha y La Jornada de izquierda (Rodelo 
y Muñíz, 2017; Durán, 2009).

El método de investigación es cualitativo y cuan-
titativo se aborda desde una perspectiva inductiva, 
a priori. Se examinan las noticias desde un punto 
de vista abierto, para tratar de revelar un grupo de 
posibles encuadres no hay cantidad previamente 
identificada porque nacen del estudio (Igartua y Hu-
manes, 2004). Para ello, se usa el análisis de conte-
nido como método sistemático y objetivo con el que 
se miden ciertas variables a través de ambos enfo-
ques (Krippendorff, 2004; Riffe, Lacy, y Frederick, 
2005). 

De manera cualitativa se construyen categorías a 
partir de la lectura de las noticias y de las preguntas 
de investigación: de qué manera la prensa mexicana 
trató el tema de la Caravana Migrante del 19 octubre 
del 2018, cómo fue el abordaje de los periódicos y 
cuál fue la representación del migrante en esa cober-
tura. La parte cualitativa es analizada con el progra-
ma computacional Nvivo13 para la conformación de 
categorías y subcategorías, lo que permite identificar 
las frecuencias de los encuadres en las noticias que 
son las referencias o fragmentos de textos, eso ayuda 
a desarrollar la base cuantitativa de este trabajo. 

Se hizo un censo de los tres periódicos para selec-
cionar todas las notas periodísticas publicadas en el 
periodo de análisis y conocer la proporción del tema 
de la Caravana Migrante. Se publicaron 3.964 textos, 
dentro de los cuales 254 (6,4%) abordaron la cara-
vana, incluyen todos los géneros periodísticos. Para 
el análisis se eligió el género de noticia, quedaron 
fuera los textos de opinión, el interés en específico 
es la narrativa del tránsito diario de la caravana de 
migrantes centroamericanos con las variantes que se 
suscitan desde los lugares del trayecto, los artículos 
de opinión en general no caen en las descripciones de 
los sucesos cotidianos. 
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En total se analizaron 211 noticias. Los espacios 
que ocupó el tema en los periódicos: El Universal 
(2,14%), La Jornada (1,64%) y, Reforma (1,53%), 
en porcentaje fue de 5,3% del total general de tex-
tos. Por otra parte, El Universal publicó 35,3% de las 
211, La Jornada (30,8%) y Reforma (28,9%), tabla 1.

La información se extrajo a través de la base de 
datos Proquest desde la plataforma de la biblioteca 
digital del Tecnológico de Monterrey. La búsqueda se 
hizo de manera separada para cada periódico en don-

de se recurrió a la identificación numérica de cada 
publicación, PUBID, y a las palabras: caravana y mi-
grante, de esa manera, la búsqueda en El Universal 
fue: (2048605) AND (caravana) AND (migrante); de 
La Jornada: (1556350) AND (caravana) AND (mi-
grante), y; Reforma (32652) AND (caravana) AND 
(migrante). Se hicieron dos tipos de búsqueda, una 
por cada día en cada periódico y otra de los siete días 
juntos por cada periódico para confirmar el número 
de noticias y su relación con el tema. 

Tabla 1: Desglose de textos periodísticos/Elaboración propia

Textos del 20-27 de octubre El Universal La Jornada Reforma Total
Todos los temas
%

1.399
35,3%

857
21,62%

1.708
43,08%

3.964
100%

Todos los géneros y caravana
%
% de todos los temas

96
38%
2,42%

89
35%
2,24%

69
27%
1,74%

254
100%
6,4%

Noticias sobre caravana
%
% de textos generales
% de textos de caravana

85
40,29%
2,14%
33,4%

65
30,8%
1,63%
25,6%

61
28,9%
1,53%
24%

211
100%
5,3%
83%

3. Resultados

En este apartado se presenta: primero, un esquema 
general de la investigación y las categorías que sur-
gieron; después, el análisis sobre cómo abordaron la 
información los tres periódicos, y posteriormente, se 
describe cuál fue la representación de los centroame-
ricanos a su paso por México en esa cobertura.

3.1. La Caravana Migrante en la prensa mexicana

Las 211 noticias a través de las 1564 referencias ge-
neraron cuatro categorías y 16 subcategorías: rela-
ciones internacionales (31,45%); conflicto (26,16%); 
derechos humanos (20,65%); y, representación del 
migrante (21,74%), figura 1.

Figura 1: Caravana Migrante 2018 en la prensa mexicana/ Elaboración propia
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Relaciones internacionales

Se observan las políticas de convivencia entre los 
países involucrados, principalmente Estados Unidos 
y México. La caravana es descrita como un invasor 
que trastoca el territorio mexicano y sus políticas 
migratorias y con ello se generan inquietudes en las 
relaciones de esos países. Éste fue el tópico con más 
referencias 492 (31,45%), las subcategorías que se 
desprenden son: 

1) Política migratoria. Es la forma en que Méxi-
co debe observar las normativas sobre el tránsito de 
personas de otras nacionalidades por territorio mexi-
cano, se contextualiza a través de leyes, acuerdos 
internacionales y derechos humanos. De las 492 re-
ferencias, esta subcategoría tuvo 235. “Los mandata-
rios reiteraron su compromiso con la visión del Pacto 
Global por la Migración, en el sentido de promover 
en todo momento una migración segura, regular y or-
denada” (El Universal, 20), “indicó que se ha estado 
proporcionando esta información a los migrantes y 
se ha desmentido aquella que no corresponde con la 
legislación internacional y nacional en la materia” 
(Reforma, 20), “México siempre ha sido promotor de 
una política migratoria segura, regular, ordenada (…) 
con pleno respeto a los derechos humanos y al dere-
cho internacional humanitario” (La Jornada, 20),

2) Estatus migratorio. Situación particular de los 
extranjeros que ingresaron al país, así como las al-
ternativas regulatorias que ofrecen las autoridades. 
El total de referencias es de 146. “La CNDH con-
sideró que resulta indispensable que, para los casos 
de solicitantes de refugio, las autoridades concreten 
las acciones que permitan garantizar el principio de 
no devolución” (El Universal, 20), “las dependencias 
informaron anoche que 110 personas procedentes de 
Honduras desistieron de continuar con la solicitud de 
refugio y se acogieron al retorno asistido a su país de 
origen” (Reforma, 24), “los funcionarios mexicanos 
niegan que a estos migrantes, si se les captura, los 
vayan a deportar. Prefieren usar un eufemismo. Los 
vamos a repatriar” (La Jornada, 21).

3) Debate entre México y Estados Unidos por la 
caravana. Al ser Estados Unidos el país destino de 
los centroamericanos, al menos en forma verbal se 
presenta fricción, debido a la entrada de migrantes 
a territorio mexicano y a la amenaza de llegar a la 
frontera norte, ambos países defienden sus posturas. 

Las referencias son 52, hay que mencionar, que 
la narrativa particular del presidente Donald Trump 
se retoma en la categoría de conflicto, en esta sub-
categoría se seleccionan situaciones generales en el 
trato de nación a nación. “En el marco de la pre-
sencia de Mike Pompeo, Secretario de Estado de 
Estados Unidos, el mandatario y el Canciller Luis 
Videgaray sostuvieron que las decisiones en política 
migratoria las toma México” (Reforma, 20), “Luis 
Videgaray se manifestó (…) la política migratoria 
de México, la define México; así como la política 
migratoria de Estados Unidos, la define Estados 

Unidos” (Reforma, 20), “dijo Pompeo, [Estados 
Unidos] también aplicará su legislación porque ´se 
debe proteger´ y confió en que México y Estados 
Unidos puedan enfrentar el reto migratorio de ma-
nera conjunta” (Reforma, 20).

4) Seguridad y soberanía nacional. Se discute la 
invasión por parte de los extranjeros indocumentados 
al territorio mexicano e intento al norteamericano, al 
no respetarse las políticas migratorias se violentan la 
soberanía y seguridad mexicana. Un 59% de las re-
ferencias abordan el tema desde ese ángulo. “El Pre-
sidente advirtió que, como cualquier país soberano, 
México no permitirá el ingreso de manera irregular y 
mucho menos violenta, como ocurrió con un numero-
so contingente de la Caminata Migrante” (La Jorna-
da, 20), “el mandatario y el Canciller Luis Videgaray 
sostuvieron que las decisiones en política migratoria 
las toma México de manera soberana” (Reforma, 20). 

Diego Luna espera que el gobierno mexicano rec-
tifique su postura ante la Caravana Migrante, a la que 
este viernes le cerró las fronteras nacionales. ´Me pa-
rece tristísimo lo qué pasó ayer (viernes). Y en efecto, 
ese no es el México en el que yo quiero vivir. Se trató 
eso como un problema de seguridad nacional y es un 
problema humanitario´ (El Universal, 20)

Derechos humanos

Esta categoría comprende 323 (20,65%) referencias 
de las 1564. Se destaca la exigencia del respeto a los 
derechos de los migrantes, vinculados a su libertad, 
seguridad, libre tránsito y a recibir todas las facilida-
des durante su estancia en México. 

1) Equivalencia en el trato. Los entrevistados ha-
cen un llamado a atender los derechos humanos de 
los centroamericanos y verse en el espejo o reflejo de 
la crítica que se hace de Estados Unidos por el trato 
negativo que se les da a los connacionales mexica-
nos, por ello, se pide que se tome en cuenta esa expe-
riencia y que el estado mexicano no la replique con 
los indocumentados que proceden de Centroamérica. 

Las referencias son 14 (4,33%) de 323. “´Nada 
de maltrato con los migrantes centroamericanos, no 
queremos que ellos sufran lo que sufren nuestros 
compatriotas. No queremos que haya injusticias´” 
(Reforma, 22), “lamentaron que México sea un muro 
para los migrantes y actúe como Estados Unidos con 
nuestros paisanos” (El Universal, 20), “México no 
puede hacer el trabajo sucio que Donald Trump pre-
tende para detener a los integrantes de la Caminata 
Migrante ni tratarlos como Estados Unidos hace con 
los mexicanos que ingresan en su territorio” (La Jor-
nada, 20).

2) Justificación del entorno. Los centroamerica-
nos huyen de sus países por tres motivos principales: 
situación económica, violencia y las políticas guber-
namentales, así lo justifican ellos y las autoridades, 
quienes señalan que al no garantizar una vida digna 
tienen que dejar sus países de origen. 
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De las 323 referencias, 121 se refieren a esta sub-
categoría y de éstas un 57% (69) aluden al proble-
ma económico. “´Sólo queremos trabajo y seguridad 
porque en nuestro país hay mucha violencia y pobre-
za´, dijo otro joven que viaja con la ilusión de en-
contrar un empleo en el norte [Estados Unidos]” (La 
Jornada, 20), “recuerda que en su país no es posible 
vivir por la pobreza y la extorsión de las bandas, a las 
que pagaba mil 200 lempiras mensuales por su se-
guridad” (Reforma, 24); “Videgaray y Pompeo coin-
cidieron en la necesidad de fomentar el crecimiento 
económico y la lucha contra la inseguridad para fre-
nar la migración forzada” (El Universal, 20).

3) Respeto a los derechos humanos. En particular 
se hace énfasis a respetar todos aquellos lineamien-
tos internacionales en los que están suscriptos los 
derechos del hombre y se pide salvaguardarlos, por 
otra parte, también hay una narrativa de conciencia 
para no discriminar o criminalizar a los migrantes, se 
alerta a que las autoridades o cualquier otra instancia 
evite hacerlo. 

Un 44,89% de referencias de la categoría tratan 
sobre esta subcategoría, 114 abordan la protección 
de los derechos humanos, mientras que 31 expresan 
la conciencia de no discriminar. “Hizo un llamado 
al gobierno y autoridades de migración mexicanas 
para que respeten en todo momento los derechos 
humanos de los miles de integrantes de la caravana 
procedente de Honduras” (La Jornada, 20), “noso-
tros vemos la migración no como criminales, sino 
como un fenómeno de realidades compartidas” (Re-
forma, 24); “Morena, PRD, PAN y el Partido Verde 
hicieron un llamado al gobierno federal para que 
se respeten los derechos humanos de los migran-
tes centroamericanos y no sean criminalizados” (El 
Universal, 21).

4) Respuesta ciudadana. Se resaltan las muestras 
de solidaridad de parte del pueblo de México. Prin-
cipalmente la ciudadanía busca apoyarlos durante su 
paso. Las referencias representan un 13%. “Antes de 
las 14:00 horas, el primer grupo de hondureños alcan-
zó la entrada de Tapachula al coro de: ´¡Sí se pudo!´, 
donde civiles los recibieron con agua, galletas, tama-
les, leche y pollo” (El Universal, 21), “a su paso se 
van ganando el corazón de los chiapanecos”, que se 
prodigan en gestos solidarios (La Jornada, 22). 

Una señora de avanzada edad junto con su esposo 
colocó un tambo con agua en la acera de la vía para 
darle un vaso a los migrantes. ´Lo hacemos por amor. 
No tienen necesidad de venir a sufrir´, dijo llorando la 
mujer de la tercera edad (Reforma, 24).

Conflicto

Se presentan discrepancias con los diversos sectores 
del país y con el presidente Estados Unidos, se cues-
tiona la manera de cómo México actuó con el ingreso 
y travesía de los migrantes, además, se hace alusión 
o menciona la capacidad de las autoridades para en-

frentar la situación. 409 referencias conforman esta 
categoría.

1) Capacidad de las autoridades. Las autoridades 
dan a conocer sus planes de recepción y de cómo ha-
bilitan espacios para el arribo de la caravana, por su 
parte, los opositores hacen énfasis en la falta de re-
cursos o de protocolos para recibir a un contingente 
de esa magnitud. “La CNDH está enviando de nueva 
cuenta medidas cautelares a diferentes autoridades 
para solicitar una efectiva coordinación (…) ´reitera 
que antes de ser migrantes, son personas´”, (El Uni-
versal, 21), “hizo notar que ello implica un desafío 
considerable para los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad, ya que requiere asignaciones presupues-
tales y ampliar las capacidades institucionales” (La 
Jornada, 23), “además de contar con sólo 30 emplea-
dos en la frontera sur, la Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (Comar) enfrentará el reto de aten-
der a los centroamericanos que vienen en la Caravana 
Migrante, sin tener un titular” (Reforma, 21).

2) Legalidad. La entrada de los migrantes a Mé-
xico se da en dos sentidos, el legal que atiende toda 
la política migratoria del país y el que violenta esas 
políticas. Se debate por los protocolos que se deben 
aplicar en ambas situaciones, independientemente de 
la forma de cómo los centroamericanos ingresaron a 
México se demanda trato humanitario a las autorida-
des debido a que están obligadas a dar atención a los 
migrantes. 

Son 129 referencias de las 409. “Tras ingresar ile-
galmente a México por el río Suchiate, la Caravana 
Migrante ha hecho pausas en Tapachula, Huixtla y 
Mapastepec” (Reforma, 26), “el mandatario precisó 
que las autoridades migratorias mexicanas son las 
facultadas para acreditar el estatus legal de quienes 
ingresen regularmente a territorio nacional” (El Uni-
versal, 20), “el INM subrayó que la ley no prevé nin-
gún permiso para ingresar a México sin cumplir con 
los requisitos y posteriormente dirigirse a un tercer 
país” (La Jornada, 22). 

3) Narrativa de Trump. 98 referencias se enmar-
can en el discurso del presidente Donald Trump, 
quien descalifica la manera de cómo México les per-
mitió la entrada. A los centroamericanos los acusa de 
diversos delitos, lo que genera una serie de discusio-
nes por la falta de consistencia de su discurso y por la 
manera de referirse a ellos, además de tratar el tema 
con intenciones electorales. “En un segundo mensaje 
indicó que ´las caravanas son una desgracia para el 
Partido Demócrata. ¡Cambia las leyes de inmigración 
AHORA!´” (El Universal, 21). “Trump, se vio obli-
gado este miércoles a conceder que no tiene pruebas 
de que haya personas originarias de Medio Oriente 
en la caravana de migrantes centroamericanos”, (La 
Jornada, 24).

He alertado a la Patrulla Fronteriza y los militares 
que esto es una Emergencia Nacional´, escribió en su 
cuenta de Twitter. Sin embargo, esta medida enfrenta 
impedimentos por la Ley Posse Comitatus de 1878, 
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que prohíbe el despliegue de fuerzas armadas en tareas 
internas (Reforma, 23).

4) Conflictos en la recepción y travesía de los mi-
grantes. Se alude a los conatos de violencia que se 
presentaron en la entrada de la caravana a México, al 
papel que desempeñaron las autoridades y a los pro-
blemas que van surgiendo con el avance de la cara-
vana. “No es con gases lacrimógenos ni con escudos 
como se debe de recibir a esta gente, sobre todo cuan-
do vienen niños y mujeres” (La Jornada, 24), “la Se-
cretaría de Salud fumigó en las áreas donde dormían, 
sin haber realizado los protocolos correspondientes 
para esparcir el químico, ya que fue lanzado a las per-
sonas con las bombas aspersoras” (El Universal, 24), 
“una gran cantidad de menores de edad, reprochó, ha 
sido expuesta a largas horas de espera para ingresar 
a territorio mexicano con poco acceso a alimentos y 
agua potable” (Reforma, 21).

Representación del migrante

Los periódicos mencionan a los integrantes de la ca-
ravana como parte una problemática general, en la 
mayoría de las ocasiones no se les nombra y no se les 
identifica; en pocos textos se centran en sus historias, 
el periodista los describe y hace hincapié en lo que 

dicen de sí mismos y de porqué están en esa travesía. 
Son 340 referencias. 

Las subcategorías de la representación del mi-
grante: 1) descripción de terceros (132 referencias); 
2) descripción propia (73); 3) descripción metafórica 
(40); y, 4) situaciones de violencia (95). “Entiende 
su posición de no querer más ilegales en su país” (El 
Universal, 20), “en esa caravana hay alguna gente 
muy mala y no podemos permitir que esto ocurra a 
Estados Unidos” (La Jornada, 24), “en el enfrenta-
miento hubo intercambio de proyectiles. Los migran-
tes recogieron piedras y en respuesta recibieron gases 
lacrimógenos”, (Reforma 20).

3.2. Proporción de la información en los periódi-
cos analizados

En esta parte están los resultados de cómo los tres 
periódicos abordaron la información de la Caravana 
Migrante. La tabla 2 muestra el desglose por periódi-
co: El Universal 598 (38,3%), Reforma 318 (20,3%) 
y La Jornada 648 (41,4%). En particular, en las cate-
gorías: relaciones internacionales, derechos humanos 
y representación del migrante La Jornada tiene ma-
yor número de referencias, sólo en conflicto es donde 
El Universal lo rebasa, en todas las categorías Refor-
ma tiene menos referencias.

Tabla 2: Información por periódico de la Caravana Migrante/Elaboración propia

Categorías/Subcategorías El Universal Reforma La Jornada Referencias
Relaciones internacionales

1.Política migratoria 87 (37%)
5,56%

50 (21,3%)
3,18%

98 (41,7%)
6,26%

235 (100%)
15%

2.Estatus migratorio 54 (37%)
3,45%

21(14,4%)
1,34%

71 (48,6%)
4,54%

146 (100%)
9,33%

3.Debate Mex-USA 26 (50%)
1,66%

12 (23%)
0,76%

14 (27%)
0,9%

52 (100%)
3,32%

4.Seguridad y soberanía 27 (45,8%)
1,73%

12 (20,3%)
0,77%

20 (33,9%)
1,27%

59 (100%)
3,77%

Totales de categoría 194 (39, 43%)
12,4%

95 (19,3%)
6,07%

203 (41,27%)
12,97%

492(100%)
31,45%

Derechos humanos

1.Equivalencia de trato 9 (64,3%)
0,57%

2 (14,3%)
0,13%

3 (21,4%)
0,19%

14 (100%)
0,9%

2.Justificación (entorno) 48 (39,7%)
3,06%

20 (16,5%)
1,27%

53 (43,8%)
3,4%

121(100%)
7,73%

3.Respeto DH 60 (41,4%)
3,8%

20 (13,8%)
1,3%

65 (44,8%)
4,15%

145 (100%)
9,27%

4.Respuesta ciudadana 13 (30,2%)
0,83%

17 (39,5%)
1,08%

13 (30,2)
0,83%

43 (100%)
2,74%

Totales de categoría 130 (40.24%)
8,31%

59 (18,26%)
3,78%

134 (41,5%)
8,56%

323(100%)
20,65%

Conflicto

1.Capacidad autoridades 57 (44,2%)
3,64%

24 (18,6%)
1,53%

48 (37,2%)
3,06%

129 (100%)
8,24%

2.Legalidad 54 (41,85%)
3,45%

26 (20,15%)
1,66%

49 (37,98%)
3,13%

129 (100%)
8,24%
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3.Narrativa de Trump 33 (33,7%)
2,1%

25 (25,5%)
1,6%

40 (40,8%)
2,56%

98 (100%)
6,26%

4.Recepción-travesía 18 (34%)
1,15%

16 (30,2%)
1,02%

19 (35,8%)
1,14%

53 (100%)
3,3%

Totales de categoría 162 (39,6%)
10,35%

91 (22,25%)
5,8%

156 (38,15%)
10%

409 (100%)
26,16%

Representación del migrante

1.Descripción terceros 51 (38,63%)
3,26%

28 (21,21%)
1,8%

53 (40,15%)
3,39%

132 (100%)
8,4%

2.Descripción propia 13 (17,8%)
0,83%

21 (28,77%)
1,34%

39 (53,43%)
2,5%

73 (100%)
4,6%

3.Descripción metafórica 18 (45%)
1,15%

7 (17,5%)
0,44%

15 (37,5%)
0,95%

40 (100%)
2,55%

4.Situaciones violencia 30 (31,58%)
1,91%

17 (17,9%)
1,08%

48 (50,52%)
3,07%

95 (100%)
6,07%

Totales de categoría 112 (32,94%)
7,18%

73 (21,47%)
4,66%

155 (45,59%)
9.9%

340 (100%)
21,74%

Total 598 (38,3%) 318 (20,3%) 648 (41,4%) (100%)

3.3. Representación del migrante

Para conocer cuál fue la representación del migrante 
en los periódicos analizados, en este apartado se to-
maron las referencias que hablan de los rasgos parti-
culares de los integrantes de la caravana a través de 
descripciones propias o de las palabras de diversas 
fuentes o de los reporteros. La representación del mi-
grante es la categoría que menos referencias tiene, 
21,74%.

1) Descripción por terceros y medios de comu-
nicación. Autoridades, organizaciones y ciudadanía, 
así como los periódicos describen al migrante o sus 
acciones. El migrante es definido por otros, se resalta 
su precariedad e ilegalidad, se le victimiza y se pone 
como eje central su ingreso ilegal o legal a México 
y su propósito de traslado, eso aunado a los estragos 
físicos que les ha dejado el recorrido, generalmente 
se la valida a través de las cifras de la cantidad de mi-

grantes que forman la caravana, “en este momento se 
estima que la caravana incluye a 7 mil 233 personas, 
muchas de las cuales tienen intención de continuar 
marchando hacia el norte” (El Universal, 23). 

El porcentaje por periódico de esta subcategoría 
es: El Universal (38,64%), Reforma (21,21%) y La 
Jornada (40,15%), tabla 3, “los centroamericanos, 
principalmente hondureños, sufren tratos crueles, in-
humanos y degradantes, por lo que podrían ser víc-
timas de alguna forma de tortura”. (Reforma, 23), 
“las escenas dramáticas se produjeron cuando, des-
esperados por la espera, muchos aspirantes a indo-
cumentados se lanzaron desde el puente hacia el río” 
(«Jornada», 20), “la plaza empezó a ser abarrotada 
por los migrantes que se veían agotados (…) curaron 
las llagas que hombres, mujeres y niños presentaban 
por la caminata” (El Universal, 22).

Tabla 3: La representación del migrante en la prensa mexicana/Elaboración propia
Categoría/Subcategorías El Universal Reforma La Jornada Referencias
1. Descripción por terceros 51

38,64%
15%

28
21,21%
8.23%

53
40,15%
15,59%

132
100%
38,82%

2. Descripción propia

Subcategorías:
-Hombres

-Mujeres

13
17,80%
3,82%

7
21,22%
2,05%

6
15%
1,76%

21
28,77%
6,17%

11
33,33%
3,23%

10
25%
2,95%

39
53,43%
11,47%

15
45,45%
4,41%

24
60%
7,05%

73
100%
21,46%

33
100%
9,7%

40
100%
11,76%
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3. Situaciones de violencia

Subcategorías:
-Enfrentamientos

-Accidentes o muertes

30
31,6%
8,82%

25
32,89%
7,35%

5
26,31%
1,47%

17
17,9%
5%

12
15,8%
3,52%

5
26,31%
1,47%

48
50,5%
14,11%

39
51,31%
11,47%

9
47,38%
2,67%

95
100%
27,9%

76
100%
22,3%

19
100%
5,6%

4. Descripción metafórica 18
45%
5,29%

7
17,5%
2,05%

15
37,5%
4,41%

40
100%
11,75%

Total 112
32,94%

73
21,47%

155
45,59%

340
100%

2) Descripción propia. Hombres y mujeres narran 
sus experiencias en el viaje y las decisiones que los 
llevaron a trasladarse a Estados Unidos, son utiliza-
das citas directas o indirectas para expresar la forma 
de pensar del migrante. La mayoría utilizan la jus-
tificación económica y de falta de seguridad en sus 
países, migrar es una oportunidad de sacar a sus hijos 
de la situación de pobreza, otros desisten en el cami-
no y cuentan sus historias de retorno. Son 73 refe-
rencias de esta subcategoría: El Universal (17,80%), 
Reforma (28,77%) y La Jornada (53,43%). En este 
apartado se sacaron dos subdivisiones:

 Los hombres tienen 33 referencias. “Enrique, 
otro de los integrantes de esta familia, dice que entre 
la delincuencia y la falta de empleo tanto para jóve-
nes y adultos, no les dejan otra opción que buscar 
mejores condiciones de vida para sus hijos” (El Uni-
versal, 22).

´Madrugamos para avanzar un poco porque en el 
solazo casi no se avanza nada, se cansa mucho uno por 
el solazo´ dijo el hondureño Kevin Eduardo.  Aseguró 
que salió de su país para darle una vida mejor a su es-
posa y su bebé de seis meses, quienes viajan junto a él. 

´Repusimos algo de fuerza, pero está largo el cami-
no (hacia Estados Unidos)´, agregó (…) Aunque aún 
siente cansancio asegura que seguirá su camino para 
trabajar y poder ayudar a sus padres y siete hermanos 
que se quedaron en Copán, Honduras (Reforma, 26).

Las mujeres aparecen en 40 frecuencias. En don-
de hablan sobre sus impresiones al ingreso a México: 
“Isis Gisel Casildo, quien viaja con sus tres hijos, na-
rró (…) ´Viví un momento de angustia cuando nos 
tiraron las bombas de gas, uno de mis tres niños se 
perdió, pero gracias a Dios lo encontré´”, (Reforma, 
21).

Kinsiller, una hondureña de 20 años de edad que 
viaja con su hija de dos años, descansa sobre el pasto 
del parque de esta localidad fronteriza con Guatemala, 
tras lograr cruzar de forma irregular a territorio mexi-
cano a bordo de una balsa por el río Suchiate, tras bur-
lar la vigilancia de la Policía Federal: ´Tuvimos que 

salir de mi país, no teníamos ni para comer, ni trabajo´, 
señala, mientras seca el sudor de su pequeña. La joven 
madre explica que tras enterarse de la salida de una 
caravana hacia Estados Unidos se organizó con fami-
liares, amigos y vecinos del barrio Del Rambo, en el 
departamento de Santa Rosa. ´Dijimos: Vámonos de 
aquí, esta es la oportunidad de salir adelante´ (El Uni-
versal, 22).

Ya estando en el País, el cansancio y la incerti-
dumbre hacen que las mujeres se replanteen su ob-
jetivo:

También Blanca Serrano, de 30 años, quien viaja 
con tres niños, decidió no reanudar la caminata. “Re-
greso a Honduras porque hubo un desmadre en la cara-
vana y no me gusta, pues llevo a mis niños. Iba a seguir 
hasta arriba [Estados Unidos] pero tengo que salvar la 
vida de mis hijos. ¿Para qué sigo? Es muy arriesgado 
y hay muchos rumores, además de que sí son peligro-
sos los caminos y muchos se pelean en la caravana (La 
Jornada, 25).

La mayoría de las mujeres que aparecen en los pe-
riódicos se presentan como madres junto a sus hijos.

´Ya no daremos un paso más, estamos matando de 
cansancio a nuestros hijos´, señala mientras la ama-
manta. La joven es una de las decenas de madres que 
viajan con sus hijos en la caravana que partió hace nue-
ve días de San Pedro Sula, con la intención de llegar a 
Estados Unidos. Eskarlet viaja con 13 integrantes de 
su familia, entre ellos seis menores de entre cuatro me-
ses y 15 años de edad, quienes tuvieron que huir de su 
natal Tegucigalpa, tras la advertencia de pandilleros de 
que matarían a los adultos por negarse a vender droga 
(Universal, 22).

3) Situaciones de violencia. Al describir a los in-
tegrantes de la caravana se les relaciona con acciones 
de violencia que se generaron con su arribo a México 
o con la de sus países de origen, a eso se suma la 
fatalidad por accidentes y muertes en territorio mexi-
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cano. Las referencias de esta subcategoría son 95: 
El Universal (31,6%), Reforma (17%) y La Jornada 
(48%). Hay dos subdivisiones: enfrentamientos (76) 
y accidentes (19). “´Nos vamos a pasar, sea como 
sea, pasaremos´, gritó David López, uno de los líde-
res de la caminata (…) Inició la desesperación; hubo 
gritos, llantos y lesionados de migrantes” (Reforma, 
21), “entre la confusión, el caos y el desorden mu-
chos cayeron al piso a medio puente, niños y mujeres 
incluidos” (La Jornada, 20), “una valla derribada, 
pedradas y golpes. Así se dio este viernes la llega-
da de los migrantes centroamericanos a esta ciudad 
fronteriza” (El Universal, 20).

4) Descripción metafórica. El lenguaje figurado 
también se hizo presente a través de frases o pala-
bras, principalmente relacionadas con fenómenos na-
turales: “oleada”, “una lluvia de piedras”, “a cuenta-
gotas”, “fenómeno catastrófico”, “avalancha”, “des-
bordan” y “marea”, de igual manera se mencionaron 
otras: “corazón partido”, “sueño americano” y “miles 
de almas”. El menor número de referencias de esta 
subcategoría es 40: El Universal (45%), Reforma 
(17,5%) y La Jornada (37,5%). “Una marea humana, 
decidida a cruzar de Guatemala a México. Del otro, 
la policía y las autoridades migratorias” (El Univer-
sal, 20), “Abren paso a cuentagotas” (Reforma, 20), 
“una lluvia de piedras cayó sobre los policías y de-
más personas que estaban del lado mexicano, entre 
ellas periodistas” (La Jornada, 20).

4. Conclusión

La literatura sobre migración (Del Zampo, 2009; 
Fruto, 2006; Pérez, 2006; Rodrigo, 2006; Van Dijk, 
2006, y Wagman, 2006) y las investigaciones sobre el 
framing y migrantes (Igartua y Muñíz, 2004, Muñiz, 
2011, Palacios, 2011, Ramos, 2015, y Portales 2019) 
contemplan detalles coincidentes con este trabajo. In-
dependientemente, si el migrante ya está inmerso en 
la dinámica del país de acogida o si está en tránsito 
como sucede con la Caravana Migrante esos trabajos 
ubican el encuadre de conflicto en las primeras tres 
posiciones, los otros dos son el de interés humano y 
el de responsabilidad, en esta investigación el con-
flicto ocupa la segunda posición con un 26,16%, va 
después del de relaciones internacionales.

Al ser una investigación de carácter inductivo, las 
categorías construidas están enmarcadas en las situa-
ciones referidas de una caravana que va tejiendo dife-
rentes problemáticas desde su arribo y movilidad por 
el país, es algo semejante al trabajo de Ramos (2015) 
y Portales (2019), no obstante, ambos trabajos parten 
de un paradigma ya establecido para el análisis y eso 
acota los resultados de los nombramientos y estructu-
ra de los encuadres. En este caso, la cosificación a la 
que refiere Ramos (2015) también se puede identifi-
car, las cifras son una constante en los textos que van 
midiendo diversos aspectos de la caravana, atendien-
do a ese punto a la representación del migrante se les 

identifica de manera individual, eso es un 4,66% de 
1564 referencias.

Muñiz (2011) y Portales (2019) obtienen resulta-
dos diferentes en cuanto a las dimensiones de los en-
cuadres, a Portales (2019) le aparece como más fre-
cuente la entrada irregular de los centroamericanos 
(17,24%), mientras que Muñiz (2011) localiza en pri-
mer lugar el de la atribución de responsabilidad, aquí 
podemos identificar dos situaciones externas que po-
drían estar ligadas al momento en que se llevó a cabo 
cada investigación: 1) el modelo de Muñiz se diseñó 
con base en el comportamiento de la migración del 
2007; 2) el de Portales (2019) en 2018, en ese año 
México vive una transición política con un gobierno 
de izquierda que da prioridad en el discurso a los de-
rechos humanos, sin olvidar el factor Donald Trump 
que es una constante de presión para el gobierno de 
Enrique Peña Nieto. En el presente trabajo, la situa-
ción legal del migrante se analiza en la subcategoría 
estatus migratorio con 9,5% de las referencias.

Los hallazgos de esta investigación son cua-
tro encuadres: relaciones internacionales, derechos 
humanos, conflicto y representación del migrante. 
Dentro del de derechos humanos está la subcategoría 
de equivalencia de trato en donde las fuentes piden 
evitar algún tipo de maltrato a los migrantes centro-
americanos porque ya se cuenta con la experiencia 
de las vejaciones a los mexicanos por parte de Es-
tados Unidos; en otra subcategoría se pide también 
salvaguardar los derechos humanos del migrante y se 
reitera una conciencia de no discriminación; también 
está la justificación de la migración por el entorno: 
económico, de seguridad y político, el principal es el 
económico, con ello se podría estar evidenciando la 
pugna desde las organizaciones civiles y los protoco-
los internacionales para respetar los derechos de los 
migrantes. 

Acerca de cómo abordaron la información los 
tres periódicos, como se pudo observar La Jornada 
estuvo en primera posición en casi todos los encua-
dres; relaciones internacionales, derechos humanos y 
representación del migrante; El Universal, en la ma-
yoría de los encuadres se posicionó en segundo lu-
gar, excepto en el de conflicto que estuvo por encima 
de La Jornada; en el caso de Reforma en todos los 
encuadres ocupó la última posición. En específico, 
quedaría pendiente hacer un estudio con las tenden-
cias de cada medio asociadas al espectro ideológico y 
poder establecer un tipo de vinculación. 

En relación con la representación de los migrantes 
en los tres periódicos están presentes todos los rasgos 
que muestra la literatura. El migrante es definido por 
otros como son las fuentes y los periodistas, ambos lo 
victimizan. Las voces del migrante se escuchan poco, 
y cuando lo hacen externan su pobreza, marginalidad, 
se le cosifica. Donald Trump los incluye en su discurso 
desde el otro y nosotros, eso es como criminales y te-
rroristas de medio oriente, se resaltan actos de violen-
cia. Las acciones del migrante se siguen comparando 
con las características de los fenómenos naturales. 
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Esta investigación también permitió poder identi-
ficar que la mujer (2,57%) está un poco más represen-
tada que el hombre (2,13%): madres solteras, esposas 
acompañantes y mujeres que tienen que velar por el 
porvenir de los hijos y desafían toda clase de hosti-
lidades para darles una mejor calidad de vida, en los 
textos sobresalen los sentimientos y las emociones. 

Como limitante de esta investigación se encuen-
tran el periodo de estudio que es de una semana, que-

daría pendiente hacer un análisis más amplio; abrir 
el tema al tipo de fuentes informativas para relacio-
narlas con categorías de los encuadres; y, profundizar 
en el estudio de las mujeres migrantes y su represen-
tación en la prensa. Además, sería interesante poder 
analizar los artículos de opinión y comparar los resul-
tados con los de las noticias.
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