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Resumen. Este informe de investigación describe las representaciones mediáticas que se construyen sobre los migrantes venezolanos 
en dos diarios regionales fronterizos colombianos: La Opinión, en Norte de Santander, y La Guajira, en el departamento que lleva 
el mismo nombre. Migración Colombia anuncia en sus estudios que, en 2017, uno de los años de mayor éxodo de venezolanos a 
Colombia, se reportaron 37 mil entradas diarias de ciudadanos venezolanos al país. Los pasos fronterizos en los que se registra alto 
ingreso de personas documentadas y no documentadas, son los que se ubican en los departamentos mencionados. Por lo tanto, es 
importante preguntarse, a partir de la Teoría de las Representaciones Sociales, y particularmente desde la Teoría de la Producción Social 
de la Comunicación, cómo desde los relatos periodísticos de frontera se construye la imagen de los migrantes. 
Palabras clave: Representaciones sociales; Periodismo regional; Drisis migratoria venezolana; Diarios fronterizos. 

[en] Representations of Venezuelan migrants in Colombian border newspapers

Abstract. This research describes the media representations that are built on Venezuelan migrants in two Colombian border regional 
newspapers: La Opinion, from Norte de Santander, and La Guajira , in the department that bears the same name. Migration Colombia 
announces in its studies that in 2017, one of the years of greatest exodus of Venezuelans to Colombia, 37 thousand daily entries of 
Venezuelan citizens to the country were reported. The border crossings in which high incomes of documented and undocumented 
persons are registered, are those located in the mentioned departments. Therefore, it is important to ask, from the Theory of Social 
Representations, and particularly from the Theory of Social Production of Communication, how from the journalistic frontier stories 
the image of migrants is constructed.
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1. Introducción

Durante 2017 ingresaron a Colombia 796 mil ciuda-
danos venezolanos, por cuenta del deterioro al que 
condujeron las políticas sociales y económicas de 
Venezuela, según el informe Radiografía Migratoria, 
presentado por Migración Colombia en 2018 (p.3). 
La situación se agravó desde 2014, explica la Human 
Rights Watch, en su informe mundial de 2017, debido 
a la escasez de alimentos, medicinas y otros insumos 
médicos, así como al aumento de violaciones a los 
Derechos Humanos bajo el gobierno de Nicolás Ma-
duro. En consecuencia, la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) alertó, en su portal de noticias, que 
“en todo el mundo, la inmigración venezolana creció 
entre 2015 y 2017 casi un 110%, al pasar de 700.000 
personas a un millón y medio” (2018, p:1).

En ese contexto, el entonces director general de 
Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, 
entregaba un informe en el que indicaba que a di-
ciembre de 2017 se encontraban 550 mil ciudadanos 
venezolanos dentro del territorio nacional, de forma 
regular o irregular, lo que significaba un aumento del 
62% respecto al mismo informe presentado, entre ju-
nio y julio de 2016, por parte de la autoridad migra-
toria colombiana (Migración Colombia, 2017, p:2).
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Según datos de la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur), citados por Francesco 
Manetto (2018), en el diario El País de España, Co-
lombia es el país que, a noviembre de 2018, ocupa 
el primer lugar en la lista de territorios receptores de 
ciudadanos venezolanos. Migración Colombia cate-
goriza en tres tipos este éxodo: pendular, de tránsito 
y con vocación de residencia. El primero alude a la 
entrada y salida de habitantes de Venezuela, incluso 
en un solo día varias veces, con el objetivo de suplir 
necesidades básicas de la canasta familia, trabajar 
por horas o buscar asistencia médica. “El promedio 
de ingresos diarios de ciudadanos venezolanos du-
rante el 2017 fue de 37 mil registros, mientras que de 
salida el promedio fue cercano a los 35 mil registros 
diarios” (Migración Colombia, 2018, p: 3). 

La segunda tipología explica que el país se ha 
convertido en un lugar de tránsito para ciudadanos 
venezolanos que tienen por objetivo llegar a terceros 
países. El Grupo de Estudios Institucionales Sobre 
Migración (Migración Colombia, 2018, p: 5) informa 
que, en el sur del país, a través del Puente Interna-
cional de Rumichaca, en Nariño (región colombiana 
que limita con Ecuador), se pasó de registrar 32 mil 
movimientos de salida de ciudadanos venezolanos en 
2016 a más de 231 mil en 2017; mientras en el mis-
mo período el aeropuerto internacional El Dorado (en 
Bogotá) pasó de reportar la salida de 130 mil venezo-
lanos a 177 mil.

La tercera tipología expone la situación de quie-
nes deciden radicarse en Colombia, para lo cual el 
gobierno de Juan Manuel Santos creó, en 2017, el 
Permiso Especial de Permanencia (PEP), documento 
con el que cerca de 69 mil ciudadanos venezolanos 
regularizaron su situación migratoria” (Migración 
Colombia, 2018, p: 9). 

El mayor número de migrantes venezolanos lle-
ga a través del departamento3 de Norte de Santander, 
en Colombia, que cuenta con tres pasos fronterizos: 
Puente Internacional Simón Bolívar, Puerto Santan-
der y Puente San Francisco de Paula. “Se calcula que 
a través de los tres pasos internacionales entran el 98 
por ciento de los ciudadanos de ese país” (La Silla 
Vacía, 2018, p: 1). Guajira, Cesar, Boyacá, Arauca, 
Vichada y Guainía son departamentos por donde tam-
bién ingresan los migrantes. Los 2.219 kilómetros 
que consolidan la frontera de los dos países ponen 
a Colombia, según la Cancillería de este país, frente 
al “fenómeno de migración más grande en toda su 
historia” (El Tiempo, 2018). 

Esta situación coyuntural enfrenta a los periodis-
tas colombianos a cubrir por primera vez una crisis 
migratoria de orden internacional. En consecuencia, 

3 Colombia está dividida en 32 departamentos, y cada departamento se divide en municipios. 
4 Se trata de la tesis doctoral de Moscovici, publicada en 1961, que recoge los resultados de la investigación sobre las representaciones sociales que 

algunos sectores de la población francesa construyeron en torno al psicoanálisis, sus formas y sus usos. Más tarde, con algunas modificaciones, el 
documento fue editado y publicado en un libro que lleva el mismo título de la tesis: El psicoanálisis, su imagen y su público (Moscovici, 1979). 
El autor acudió a dos recursos metodológicos para su propósito. Por un lado, empleó cuestionarios para determinar los conocimientos que sobre el 
tema tenía la gente y, por el otro, se basó en el análisis de contenido de un corpus conformado por artículos relacionados con el tema y publicados 
en 241 periódicos y revistas, entre enero de 1952 y julio de 1956. El título original de la obra es La psychanalyse, son image et son public.

se torna necesario preguntarse por el tipo de repre-
sentaciones que sobre los inmigrantes producen los 
medios, en un contexto de políticas globales y regio-
nales que velan por el respeto de los derechos de es-
tos ciudadanos, tal como lo expone Carolina Stefoni 
en un documento de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal):

La protección de los derechos de los migrantes 
constituye un horizonte normativo que adquiere vigen-
cia y centralidad en la agenda política, así como en la 
institucionalidad migratoria en América del Sur. Un as-
pecto clave en esta materia es el reconocimiento de la 
libre movilidad como derecho humano y la centralidad 
que adquiere la protección de los derechos de los mi-
grantes (2017, p: 6). 

Si bien lo expuesto alude a la responsabilidad de 
los gobiernos y de las organizaciones multilaterales 
comprometidas con la cuestión, el respeto hacia los 
migrantes implica también las maneras de compren-
derlos por parte de los “otros” que habitan, bajo la 
condición de nacionales, el territorio receptor. En 
esto, los medios de comunicación asumen amplia 
responsabilidad cuando difunden representaciones de 
la realidad que se constituyen en materia básica para 
la formación de representaciones sociales. Este será 
el tema central del siguiente aparte. 

2. Representaciones sociales de la realidad 

Todos los caminos por los que ha transitado la teoría 
y la investigación sobre representaciones sociales tie-
nen como punto de partida los planteamientos hechos 
por el rumano francés Serge Moscovici, en sus estu-
dios en el campo de la psicología social. En la obra El 
Psicoanálisis: su imagen y su público4 (1979), definió 
las representaciones sociales como una modalidad 
particular del conocimiento, cuya función es la ela-
boración de los comportamientos y la comunicación 
entre los individuos.

Los planteamientos teóricos de Moscovici devi-
nieron de una serie de inquietudes investigativas y 
teóricas de autores que lo antecedieron, alrededor de 
la forma como los individuos se comportaban en un 
entorno social y de cómo este comportamiento estaba 
determinado por condiciones individuales y colecti-
vas, tanto biológicas como sociales, históricas y cul-
turales.

En la literatura sobre estas cuestiones hay con-
senso en que uno de los pilares de la teoría de las 
representaciones sociales lo sentó el alemán Wilhelm 
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Wundt con sus planteamientos sobre una psicología 
social o etnopsicología. De hecho, Wundt fue pione-
ro de la psicología experimental, pero proclamó una 
clara diferenciación entre esta y la psicología social. 
Enmarcó la psicología fisiológica y experimental en 
el campo de las ciencias naturales, y la psicología so-
cial o etnopsicología en el de las ciencias sociales.

Según Pablo Fernández, (en Mora, 2002, p:4) 
Wundt se convirtió, con su psicología de los pueblos, 
en el pilar sobre el que se apoyaron los cimientos de 
la psicología social y, sobre ella, los estudios que des-
embocaron, tiempo después, en la teoría de las repre-
sentaciones sociales.

Explican Rubira y Puebla (2017, p:149) que De-
nise Jodelet, discípula de Moscovici, es de quien se 
tiene un mejor referente teórico sobre la representa-
ción social; incluso es a ella a quién se le debe la con-
creción de las ideas sustanciales del psicólogo social:

En tanto que fenómenos, las representaciones so-
ciales se presentan en forma variada, más o menos 
complejas. Imágenes que condensan un conjunto de 
significados; sistemas de referencia que nos permiten 
interpretar lo que nos sucede e, incluso, dar un sentido 
a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 
circunstancias, los fenómenos y a los individuos con 
quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten es-
tablecer hechos. Y, a menudo, cuando se les comprende 
dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, 
las representaciones sociales son todo ello junto (Jode-
let,1986, p:472).

En tiempos más recientes, la obra de los sociólogos 
norteamericanos Peter Berger y Thomas Luckmann 
(2008) sobre la construcción social de la realidad, 
aportó elementos fundamentales en la consolidación 
de la teoría de las representaciones sociales formula-
da por Moscovici. Al respecto, Elejabarrieta (1991, p: 
259) advierte que, cuando Moscovici publicó su obra 
inicial sobre la teoría no podía conocer el trabajo de 
los norteamericanos, pero en una nueva edición publi-
cada en 1976 aparecieron algunas ideas y referencias 
de ellos que se reflejan en los siguientes tres aspectos:

• Otorga el carácter generativo y constructivo al co-
nocimiento de la vida cotidiana. Esto es, que el 
conocimiento no solo es una reproducción de algo 
preexistente, sino que el individuo lo elabora en 
relación con los objetos sociales que lo rodean.

• Asigna un carácter social a esa generación y pro-
ducción de conocimiento porque emerge en la co-
municación e interacción entre las personas, gru-
pos e instituciones.

• Designa al lenguaje y la comunicación como me-
canismos fundamentales para la transmisión y 
creación de la realidad y como marco en el que 
esa realidad adquiere sentido.

El último de los tres puntos permite avanzar ha-
cia el papel de los medios de comunicación de masas 

en la construcción de las representaciones sociales. 
Por consiguiente, “tanto Jodelet como Moscovici 
entienden que las representaciones se evidencian en 
el lenguaje y en las acciones sociales de grupos es-
pecíficos, y remarcan la importancia del contexto de 
comunicación. En particular, los medios de comuni-
cación de masas y las instituciones son considerados 
los espacios de desarrollo por excelencia de las repre-
sentaciones en la vida cotidiana” (Rubira y Puebla, 
2017, p: 2).

2.1. Los medios, constructores de representacio-
nes mediáticas

Para adentrarse en el aspecto mediático, la presente 
investigación se nutre de la apuesta epistemológica de 
Manuel Martín Serrano, vigente y pertinente para el 
estudio de las representaciones mediáticas. De acuer-
do con Rubirá y Puebla, “Martín Serrano ha trabaja-
do con bastante frecuencia las representaciones como 
componentes del sistema de comunicación. Junto con 
los actores, las expresiones y los instrumentos, éstas 
son parte del modelo dialéctico para el estudio de los 
sistemas de comunicación” (2017, p:154).

Martín Serrano explica, en su Teoría de la Produc-
ción Social de la Comunicación, que:

La comunicación pública provee a los miembros de 
la comunidad de relatos (escritos, orales, imágenes) en 
los que se les propone una interpretación del entorno 
(material, social, ideal) y de lo que en él acontece. (…) 
Desde la perspectiva de su posible influencia cogniti-
va, la comunicación pública es una de las actividades 
que intervienen en la socialización de las gentes. (…) 
Por eso, la producción de representaciones del mundo 
puede ser indistintamente examinada como el inicio o 
como la culminación de algún cambio social (2009. p: 
40).

Así mismo, el sociólogo alemán Niklas Luhmann 
plantea que “los medios de masas construyen reali-
dad (…). Los medios permiten, sin prueba consis-
tente, la ilusión de una realidad accesible al conoci-
miento” (2000, p: 132). Por lo tanto, la producción 
que hacen los periodistas no puede simplificarse a la 
información, pues trasciende la construcción de re-
presentaciones mediáticas que, en conjunto con otros 
elementos, como las experiencias directas sobre los 
fenómenos, dan lugar a las representaciones sociales 
desde las que los integrantes de un grupo se recono-
cen y reconocen a los otros. Esto implica entender 
que, a partir de esas representaciones, los individuos 
construyen simbólicamente la realidad en la que es-
tán inmersos.

Por consiguiente, Martín Serrano expone que las 
representaciones son producto del tránsito que se da 
desde el nivel existencial, donde se transforma el en-
torno, al nivel cognitivo, donde se modifica el cono-
cimiento sobre el mundo (2009, p: 159-166). Expli-
ca que los acontecimientos pertenecen a un Sistema 
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de Referencia (donde suceden las cosas), y la forma 
como se comprende lo que allí ocurre corresponde al 
Sistema Cognitivo de cada sujeto (donde se estructu-
ran y modifican las representaciones de los aconteci-
mientos). 

Por lo tanto, hay dos procesos que dan lugar a re-
presentaciones mediáticas: el primero lo ejecuta el 
periodista cuando elige un acontecer del Sistema de 
Referencia, y de él selecciona unos datos –Martín Se-
rrano los nomina Datos de Referencia– que convierte 
en estructuras sígnicas que dan forma a un relato. En 
ese proceso media su Sistema Cognitivo (su historia 
de vida, conocimientos, creencias) a partir del cual 
selecciona el acontecer y lo que mostrará de él en un 
tipo de narrativa (visual, sonora, escrita, multimedia, 
audiovisual). 

El segundo proceso corresponde a los usuarios de 
la información, para quienes los relatos periodísticos 
son un universo de datos de la realidad que contie-
nen implícitamente representaciones del acontecer 
que son aceptadas, rechazadas o que complementan 
las construidas previamente. Posteriormente, con ese 
material simbólico, los sujetos crean, transforman, 
deciden y actúan sobre sus entornos. 

Por lo tanto, “conviene insistir en la indetermi-
nación que tiene el tránsito desde el universo del 
acontecer al universo del conocer -y viceversa- (…) 
La comunicación, sea cara a cara o institucionali-
zada, siempre se propone reducir en alguna medida 
esa indeterminación, de forma explícita o implícita” 
(Martín Serrano, 1986, p: 109). Sobre esta cuestión 
Luhmann dice que:

La tesis del constructivismo operativo no conduce a 
una negación del mundo y no discute que no haya rea-
lidad. Sin embargo, no presupone que el mundo sea un 
objeto, sino más bien lo considera como lo reflexionó 
ya la fenomenología; como horizonte inalcanzable. Por 
esta razón no existe otra posibilidad que la de construir 
la realidad (2000, p: 8). 

El rol periodístico trasciende la recolección de 
datos del entorno, la interpretación de ellos y la de-
limitación que desde allí se impone a la realidad. En 
ello se sustenta su poder. Se trata, sin embargo, de un 
poder compartido con otras formas de comunicación. 
“Esa representación personal de la realidad raramen-
te será atribuible al efecto exclusivo de la informa-
ción obtenida por el actor receptor a través de los me-
dia. Las otras fuentes de información suelen aportar 
sus datos” (Martín Serrano. 2009, p:136). Esas otras 
fuentes son nominadas por Martín Serrano como la 
experiencia del pasado y del presente, la observación 
directa del acontecimiento y los datos que le llegan 
a través de la interacción cara a cara (2009, p:135). 

Desde una postura sociocognitiva, Teun A. van 
Dijk habla de Modelos Mentales, construidos a par-
tir de los sistemas de comunicación en los que está 
inmerso un sujeto, los cuales se estructuran desde 
los datos que vienen de los medios de comunica-

ción. “Los modelos mentales son representaciones 
de acontecimientos o, tal como lo sugiere el térmi-
no, ‘memoria episódica’ (…). Esto significa que el 
modelo se construye para el acontecimiento” (2000, 
p:108). 

Un modelo es una representación (en el segmento 
episódico de la memoria a largo plazo) de una expe-
riencia, es decir, desde que un actor social observa 
un evento, participa en él o lee/oye acerca del mismo 
(van Dijk, 2000, p:108-109). Los medios, entonces, 
llevan esos modelos del estadio personal al general, 
para validarlos o normalizarlos, de forma que condu-
cen a un tipo de aceptación o rechazo.

En esta línea, Martín Serrano plantea que los rela-
tos periodísticos contienen implícita o explícitamen-
te representaciones de los acontecimientos a través 
de las que intentan dar un orden a la realidad (2009, 
p:138). No obstante, todos los medios consolidan 
representaciones diferentes por cuenta del tipo de 
aconteceres que seleccionan, de los datos de referen-
cia que obtienen y de la forma que dan a sus relatos. 
Incluso cuando convergen en la selección de aconte-
ceres, las representaciones pueden variar. Sobre esto 
Luhmann afirma que:

Los medios de comunicación en todos sus campos 
programáticos (el autor se refiere a formatos y géne-
ros) no se dirigen a la construcción de una realidad 
consensuada; cada vez que lo pretenden resulta sin 
éxito. Lo que su mundo contiene y produce es la di-
versidad de opiniones a lo largo y a lo ancho (…) Lo 
definitivo son los temas y no las opiniones (2000, p: 
101).

Los medios, como instituciones adscritas a unos 
universos culturales particulares, buscan la reproduc-
ción continua de las normas y valores que cada grupo 
se esfuerza en preservar, transformar o implementar. 
Esto es posible a través de la relación que se estable-
ce constantemente entre normas-valores e informa-
ción periodística. Martín Serrano nombra esta fun-
ción como Mitificación, sustancial para comprender 
las representaciones mediáticas que se forjan sobre 
los migrantes venezolanos:

Los datos de referencia incluidos en el producto co-
municativo mencionan a determinados Sujetos, concer-
nidos de una u otra forma por el acontecer, que asumen 
la función de personaje del relato. (…) El personaje en 
el desempeño de cada rol (frente a otros- frente a su 
contexto) puede y suele estar descrito con determina-
dos atributos (físicos, sociales y morales, etc.) (2009, 
p: 209-210). 

La Mitificación confirma que los medios elaboran 
unas formas de entendimiento de la realidad a par-
tir de quienes –como sujetos– les dan cuerpo a los 
acontecimientos que en ella se producen. Por consi-
guiente, los datos de referencia también alimentan las 
construcciones que los periodistas hacen sobre los 
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personajes, entendidos como fuentes de orden testi-
monial, oficial, expertos etc; o como otros sociales, 
es decir, de quienes se habla en el relato, pero cu-
yas posturas o discursos no se mencionan; “son una 
especie de participantes ausentes” (van Dijk. 2000, 
p.283). 

En conclusión, los periodistas son parte sustancial 
del ecosistema comunicativo desde el que se estruc-
turan representaciones mediáticas que, consumidas 
por los usuarios de la información y sumadas a las 
representaciones que llegan de otras fuentes, dan lu-
gar a las representaciones sociales desde las que se 
ordena, nombra y delimita la realidad. Por ello, han 
dicho Rey y Barbero (1997), que el periodismo es un 
espacio de escenificación de lo social tanto por los 
hechos que presenta como por la manera como los 
presenta.

En consecuencia, es pertinente comprender qué 
tipos de representaciones se consolidan en los me-
dios de comunicación de los departamentos fronteri-
zos de Colombia, sobre los ciudadanos venezolanos 
migrantes que llegaron a esos territorios en un éxodo 
histórico en 2017. 

3. Metodología

El estudio de las representaciones mediáticas sobre 
migrantes venezolanos se realizó mediante un análi-
sis de contenido comparado de dos periódicos regio-
nales en su edición digital. 

La metodología, comprendida desde el plantea-
miento de José Luis Piñuel, se entiende como: El con-
junto de procedimientos interpretativos de productos 
comunicativos que proceden de procesos singulares 
de comunicación previamente registrados, y que, ba-
sados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 
(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a 
veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación 
de categorías), tienen por objeto elaborar y procesar 
datos relevantes sobre las condiciones mismas en que 
se han producido aquellos textos (2002, p: 2).

Piñuel plantea cuatro etapas para el desarrollo 
metodológico. La primera es la selección del tipo de 
comunicación. Para el fin de este estudio se escogie-
ron el diario La Opinión, de Norte de Santander, el 
único periódico con el que cuenta ese departamento; 
y el diario La Guajira, del departamento que lleva el 
mismo nombre. Vale aclarar que esta región cuenta 
también con el Diario del Norte que cubre distintos 

5 El 27 de julio de 2017 entró en vigencia el Permiso Especial de Permanencia con el que el gobierno colombiano pretende legalizar la estadía de los 
venezolanos. La expedición de ese documento, otorgado por 90 días y prorrogable hasta por dos años, exige haber llegado al país a través de un 
puesto de control migratorio, no tener antecedentes judiciales ni medidas de deportación vigentes (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colom-
bia, 2017). 

departamentos y, en consecuencia, la información so-
bre lo que ocurre en la Guajira es limitada, contrario a 
lo que ocurre con el medio seleccionado. 

Los dos departamentos a los que pertenecen los 
medios seleccionados son las zonas fronterizas por 
donde diariamente ingresa el mayor número de ciu-
dadanos venezolanos . Particularmente en 2017, se-
gún Migración Colombia (2017, p:6), por el Puente 
Internacional Simón Bolívar, en Norte de Santander, 
ingresó el 53%, seguido por el Puesto de Control Mi-
gratorio de Paraguachón, en la Guajira, que registró 
el 19%. 

De La Opinión y La Guajira se revisaron 47 rela-
tos periodísticos, publicados entre el 30 de julio de 
2017 y el 31 de octubre del mismo año. El periodo 
seleccionado corresponde a los primeros meses de 
la entrada en vigor del PEP5, una estrategia guberna-
mental para evitar el ingreso irregular al país de ciu-
dadanos venezolanos y para dar legalidad a quienes a 
esa fecha no contaban con ningún documento que les 
permitiera acceder a servicios básicos. 

Si bien ambos medios publican diariamente ar-
tículos sobre la migración de venezolanos al país, 
para esta investigación se seleccionaron artículos 
que narran eventos ocurridos en la región fronteriza 
(Norte de Santander- Guajira) y cuyos textos fueron 
producidos por periodistas de cada uno de los me-
dios en observación. En suma, fueron estudiados 22 
textos publicados por el periódico La Opinión en 
la sección titulada Frontera; y 25 publicados por el 
periódico La Guajira en las secciones Península y 
Municipio. 

Las segunda y tercera etapas metodológicas co-
rresponden a la selección de las categorías y de las 
unidades de análisis, lo que conduce a un principio 
sustancial del análisis de contenido: la dependencia 
entre categorías y teorías, al ser las primeras conse-
cuencia de las segundas (Piñuel. 2002, p. 10). Por lo 
tanto, este trabajo toma sus categorías de la teoría de 
La Producción Social de la Comunicación de Martín 
Serrano, dado que su componente epistemológico no 
solo ahonda en la construcción del acontecer, sino 
en la importancia de esa construcción cuando se pre-
sentan cambios profundos en las sociedades, que es 
justamente lo que está sucediendo en Colombia, de 
manera vertiginosa en las ciudades fronterizas, con la 
llegada constante de venezolanos.

En la siguiente tabla se presentan las categorías y 
las unidades de análisis, desde las que se estudió cada 
relato periodístico. 
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Tabla 1: Categorías y unidades de análisis/ Fuente: propia

Categorías Unidades de análisis

Sistema de Referencia 

Acontecer
Marco temporal (Hay referencias temporales al pasado, 
al presente o al futuro) 
Marco espacial (Espacios físicos, geopolíticos, sociopo-
líticos)
Temas

Datos de Referencia so-
bre los migrantes

Personaje: fuentes de información (sujetos- institucio-
nes), otros sociales (esta última unidad de análisis se 
toma en este estudio desde van Dijk)
Desempeñan roles (personajes)
Ejecutan actos (personajes)

Función de Mitificación 
sobre los migrantes

Proposiciones (personajes y actuaciones evaluados posi-
tiva o negativamente por la invocación de normas gene-
rales, mencionadas por el propio personaje, otros perso-
najes o el emisor)

La última etapa es denominada por Piñuel como 
selección del sistema de recuento o de medida. El 
autor aclara que el análisis de contenido puede ser 
cuantitativo o cualitativo. Lo primero implica la con-
tabilización del número de ocurrencias o de co-ocu-
rrencias de indicadores o categorías; el segundo tiene 
en cuenta la presencia o ausencia de las categorías. 
Este estudio combinó las dos formas al considerarlas 
complementarias para el cumplimiento del objetivo 
trazado.

4. Resultados 

4.1. Sistema de Referencia desde los temas

La construcción de la información sobre los migran-
tes –ciudadanos venezolanos– que se hace en los pe-
riódicos La Opinión y La Guajira coinciden en las 
categorías emergentes que delimitan el Sistema de 
Referencia, es decir, en los temas que abarcan los 
medios. Se citan a continuación los más frecuentes: 
búsqueda de control territorial y social, ayuda a in-

migrantes, ayuda al departamento, denuncias frente 
a vulnerabilidad de migrantes y resiliencia. Salud y 
denuncia contra los inmigrantes aparecen de forma 
independiente en La Opinión y La Guajira, respecti-
vamente (ver gráfico 1). 

Como se evidencia en el gráfico 1, el tema más 
relevante en los dos medios analizados es el control 
territorial y social. En el diario La Opinión, el con-
trol con enfoque territorial (55% de los relatos) im-
plica información sobre la protección de la frontera 
a partir del poder coercitivo (como reclamo de la 
ciudadanía o como decisión del gobierno), constitu-
yéndose en pieza fundamental en la construcción de 
las representaciones mediáticas sobre los migrantes, 
en tanto en las narraciones los ubican como suje-
tos peligrosos, nocivos para el orden establecido, 
lo que conlleva a exigir vigilancia de su ingreso 
a Colombia. Se encuentran, por ejemplo, titulares 
como “Embajadores de Alemania y Francia evalúan 
situación de la frontera” (3 de agosto); “Autorida-
des reiteran que la frontera está controlada” (9 de 
agosto); “Piden ejército en la frontera para ejercer 
soberanía” (10 de octubre). 

Gráfico 1: Sistema de Referencia/ Fuente: elaboración propia
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En el diario La Guajira, los relatos sobre el con-
trol territorial (44% de los relatos) se vinculan fre-
cuentemente al orden de los espacios públicos. En 
este caso los acontecimientos se focalizan en denun-
ciar cómo los migrantes usan sitios como el Parque 
Simón Bolívar de Maicao (municipio limítrofe de La 
Guajira) y el parque La India, en Riohacha, capital 
del departamento, porque los convirtieron en su lu-
gar de estancia. Muestra de ello son las descripciones 
básicas de los aconteceres que se encuentran al in-
terior de los relatos periodísticos. Algunos ejemplos 
son: “Preocupados por la proliferación de indigentes 
y emigrantes venezolanos que han hecho del parque 
La India, la plaza Almirante Padilla y la calle Pri-
mera su lugar de residencia” (4 de agosto); “La Al-
caldesa encargada del Distrito, Isset Tatiana Barros 
Brito, hizo un llamado a los venezolanos que están 
en Riohacha para que hagan buen uso de los espacios 
públicos” (octubre 28); “Cientos de venezolanos se 
reúnen todas las noches en el Parque de la India, en 
el centro de la ciudad, para dormir en el lugar públi-
co, puesto que carecen de recursos para pagar una 
habitación” (agosto 6); “El parque Simón Bolívar de 
Maicao, principal hospedaje de los migrantes” (sep-
tiembre 16). 

Frente al control desde lo social, los dos medios 
coinciden en relatar aconteceres vinculados a la vigi-
lancia que se ejerce sobre los migrantes para prevenir 
la propagación de enfermedades. De esta manera, se 
realiza una construcción sobre el migrante como un 
sujeto enfermo que se convierte en peligro latente 
para la salud pública. En un artículo publicado el 22 
de septiembre en La Opinión, se describe la necesi-
dad de ejercer control sobre los migrantes, así: “Ma-
les como Chagas, difteria, malaria y otras enferme-
dades transmisibles que están controladas en Norte 
de Santander y el país, llegan a diario por la frontera 
colombo-venezolana y ponen en riesgo la salud pú-
blica regional”. En el periódico La Guajira, el 27 de 
octubre, se publicó un artículo en el que se manifiesta 
que “La Secretaría de Salud de La Guajira alertó que 
en lo corrido del 2017 se han reportado 150 casos de 
contagio con VIH frente a los 114 registrados en el 
mismo periodo en 2016 (…). El área de salud sexual 
y reproductiva de La Guajira asegura que un buen nú-
mero son de la etnia Wayúu venezolanos que cruzan 
la frontera”. 

En consecuencia, en los artículos periodísticos en 
estudio se presenta un mínimo de temas vinculados 
a la descripción y análisis, desde un enfoque huma-
nitario, histórico y analítico, que narran la situación 
de los ciudadanos venezolanos. Por lo tanto, es im-
portante resaltar esos mínimos que se concretan en 
dos tipos de relatos nombrados en este estudio como 
ayuda a inmigrantes y denuncia sobre vulnerabilidad 
de migrantes. La primera alude a la ayuda que les 
brindan a los ciudadanos venezolanos instituciones 
humanitarias o el gobierno local o nacional. En La 

Opinión, esto se evidencia en el 14% de los relatos; 
en La Guajira, en el 12%. La segunda agrupa los re-
latos en tono de denuncia sobre las condiciones de 
vida de los migrantes. En La Guajira, el 12% de los 
artículos responden a esta categoría; en La Opinión, 
el 5% (ver gráfico 1).

También emerge la categoría resiliencia, debido 
a que aparecen ocasionalmente relatos que informan 
sobre las maneras en las que algunos ciudadanos ve-
nezolanos se sobreponen a la compleja situación de 
llegar a otro país en condición de vulnerabilidad. Es-
tos artículos tienen la tendencia a contar la historia 
de un sujeto que ha emprendido un negocio de forma 
legal o que lidera acciones solidarias para crear redes 
de ayuda a otros migrantes. En La Opinión, ese en-
foque corresponde al 10% de los relatos; en La Gua-
jira, al 15%. 

4.2. Sistema de Referencia desde el marco 
temporal y espacial 

En los dos medios en estudio el marco espacial, es 
decir, los espacios físicos, geopolíticos y sociopolí-
ticos en los que se ubica al sujeto de la información, 
se reduce al espacio físico. Por consiguiente, aparece 
como elemento sustancial de los aconteceres, atravie-
sa los distintos temas no como referente del lugar en 
el que se sitúan los aconteceres, sino como elemento 
en disputa, lo que entra en coherencia con las repre-
sentaciones consolidadas desde el Sistema de Refe-
rencia, expuestos en el apartado anterior. 

En el diario La Guajira, el marco espacial es sus-
tancial al 89% de la información analizada porque al 
control de la frontera, como temática frecuente, se 
suma una constante denuncia del uso que hacen los 
migrantes del espacio público. En el diario La Opi-
nión, el 71% de los relatos pone en el centro del acon-
tecer el espacio, vinculado a la frontera y a los barrios 
a los que llegan los migrantes, cuyo protagonismo se 
da por el afán del gobierno local y la ciudadanía de 
controlar esos lugares que sienten fuera de orden por 
cuenta del uso que hacen de ellos los ciudadanos ve-
nezolanos.

Sobre los referentes temporales en el que se en-
marca al inmigrante, se encuentra que los periodistas 
se limitan a resolver la pregunta ¿cuándo pasó?, pero 
no trascienden frecuentemente a un marco temporal 
histórico que contextualice la situación de los que lle-
gan de Venezuela en busca de mejores condiciones 
de vida. Solo el 11% de los artículos de La Guajira 
y el 29% de La Opinión presenta un marco temporal 
histórico que le permita al usuario de la información 
entender la migración más allá de un éxodo de per-
sonas. Estos porcentajes indican que no hay, las más 
de las veces, un periodismo de profundidad que ex-
plique con perspectiva histórica la situación de los 
migrantes. 
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Gráfico 2: Marco Temporal- Marco Espacial / Fuente: elaboración propia 

De este modo, las representaciones que se cons-
truyen de los migrantes desde el Sistema de Refe-
rencia se estructuran sobre temáticas vinculadas al 
control territorial y social, así como sobre relatos 
centrados en el marco espacial más que en un marco 
temporal histórico, lo que conduce a una minimiza-
ción de la importancia del migrante como ciudadano 
de derechos en condición de vulnerabilidad. Es decir, 
importan el control de la frontera y del territorio de la 
comunidad receptora, y la protección de esa misma 
comunidad de enfermedades, pero no importan los 
sujetos que llegan en busca de ayuda por cuenta de 
una condición histórica, política, económica y social 
particular. 

4.3. Representaciones de los migrantes desde los 
Datos de Referencia 

Las representaciones sobre los ciudadanos venezo-
lanos que migran hacia los departamentos fronte-
rizos –La Guajira y Norte de Santander- están es-
tructuradas a través de los datos que entregan, en 
los discursos, las fuentes oficiales de orden local y 
nacional. No obstante, las voces de los migrantes 
–sus historias y discursos- son una incógnita para 
la opinión pública en tanto aparecen en porcentajes 
mínimos, consolidando así una grieta profunda por 
la que se escapan datos sustanciales para la estruc-
turación de la información y, en consecuencia, para 
la formación de representaciones mediáticas equili-
bradas, en las que los relatos de los sujetos que se 
encuentran en el centro del debate aparezcan para 
aceptar o rechazar, desde sus argumentos, lo que so-
bre ellos se narra. 

Del total de artículos periodísticos analizados en 
La Guajira, el 58% de las fuentes son de orden ofi-
cial. Las más citadas son: secretario de gobierno del 
departamento de la Guajira, secretario de gobierno 
municipal y la alcaldesa (encargada) de Riohacha. 
Desde su rol político, hacen llamados constantes al 
gobierno nacional para que presten atención a la mi-
gración de venezolanos mediante la destinación de 
recursos públicos para atender lo que ellos denomi-
nan “problemática de migración”, que se suma, se-

gún sus discursos, a las necesidades de la región, una 
de las más pobres de Colombia. 

Se exponen dos citas, de distintos momentos de la 
cobertura, que permiten comprender la posición gu-
bernamental establecida en esta región fronteriza. En 
un artículo titulado “Embajador de Colombia en Ve-
nezuela y Distrito analizan situación migratoria”, del 
24 de agosto del año en estudio, el secretario de go-
bierno de la Guajira manifestó que: “la Alcaldía nos 
dio un balance acerca de la problemática de migra-
ción con los inmigrantes venezolanos en la ciudad, 
nos expresaron la preocupación que tienen para aten-
der a nivel del Distrito las necesidades humanitarias, 
de recuperación del espacio público y de seguridad”. 
En un artículo titulado “No hay plata en la Alcaldía 
de Riohacha para atender éxodo de venezolanos”, 
publicado el 17 de octubre, se cita a la alcaldesa de 
Riohacha: “Hoy económicamente no estamos aten-
diendo esta situación, porque el Distrito no cuenta 
con los recursos necesarios” (cita 1). “Reiteramos al 
gobierno nacional que nos dé todo el respaldo a los 
entes territoriales que estamos en frontera, para dar 
respuesta a esta crisis” (cita 2).

En La Opinión, el 80% de las fuentes que citan 
los periodistas son oficiales. Sobresalen la canciller 
de Colombia, el gobernador de Norte de Santander y 
el alcalde de Cúcuta (capital de Norte de Santander). 
Las posturas de estas fuentes redundan en la búsque-
da de un control fronterizo para la vigilancia de quie-
nes entran al país, y de una preocupación, latente en 
sus discursos y exigencias, sobre la propagación de 
enfermedades y la urgencia de recursos para atender 
a los migrantes y a los ciudadanos de la región. Así 
mismo, se encuentra en las posturas de los gobernan-
tes locales una mirada constante a la migración como 
un problema que conlleva otras situaciones comple-
jas, en una región cuya historia ha estado marcada por 
grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares). 

Se presentan dos citas que evidencian las postu-
ras de las fuentes oficiales a lo largo de los distintos 
relatos del diario La Opinión. En el artículo titulado 
“Viceministros harán seguimiento a la situación en la 
frontera”, publicado el 6 de septiembre, el medio re-
salta lo dicho por la canciller de Colombia: “se tomó 
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la decisión de que un equipo técnico de viceministros 
(…) realice seguimiento sistemático a las diferentes 
medidas, y se incrementarán las acciones para el con-
trol de la frontera y del flujo de la población venezo-
lana”. Un día después, el medio publica un artículo 
titulado “Por fin pagan a hospitales por atender vene-
zolanos”, en el cual se cita al gobernador de Norte de 
Santander, quien manifiesta que: “se solicitó a los mi-
nisterios de Trabajo y Comercio impulsar el empleo 
en la región para que los recursos que se destinen a 
los venezolanos no le quiten posibilidades a la gente 
de nuestro país”. 

Los testimonios de los ciudadanos venezolanos 
se reducen al 19,4% en La Guajira y al 7,8% en La 
Opinión (ver gráfico 3). En consecuencia, en todos 
los artículos analizados los migrantes ocupan un lu-
gar sustancial en la categoría Otros Sociales, esto es, 
aquellos que son nombrados pero cuyas voces no se 
escuchan en los relatos. Vale la pena señalar cómo 
son nominados: población venezolana, ciudadanos 
del hermano país, inmigrantes, refugiados, venezola-
nos, ciudadanos venezolanos. 

Gráfico 3: Fuentes de información/ Fuente: elaboración propia

4.4 La Mitificación sobre los migrantes venezolanos 

Tanto el Sistema de Referencia como los Datos de 
Referencia expuestos en los apartados anteriores 
conducen a mitificaciones negativas sobre los mi-
grantes, de cara a las normas y valores sociales de los 
departamentos fronterizos. 

Las proposiciones, desde las que se estructuran 
los relatos periodísticos, se establecen como verda-
des que revisten a los migrantes de roles y calificati-
vos peligrosos, restándoles comprensión social frente 
a su condición de vulnerabilidad. De esta manera, se 
produce una paradoja social en la que los pobladores 
de los departamentos limítrofes son quienes aparecen 
como los sujetos vulnerados por la presencia y las 
acciones de los migrantes.

En el diario La Guajira se encuentran proposi-
ciones en las que se describe a los migrantes desde 
los siguientes calificativos: invasores, peligrosos, 
enfermos, insensatos, mal agradecidos, violentos, 
desnutridos, carentes de normas. Ejemplo de esto es 
la entradilla de un artículo publicado el 4 de agosto 
de 2017 en el diario en cuestión: “Preocupados por 
la proliferación de indigentes y emigrantes venezo-
lanos que han hecho del parque La India, la plaza 
Almirante Padilla y la calle Primera su lugar de re-
sidencia acelerando aún más el deterioro de estos 
espacios públicos”. En la tabla 1 se recopila una 
muestra de otras proposiciones del historial anali-
zado, que corresponden a distintos meses, lo que 
evidencia el proceso que conduce a la Mitificación 
de los migrantes. 

Tabla 2: Proposiciones diario La Guajira

Fecha Proposiciones diario La Guajira 

Agosto 14 de 2017
“Es importante darles atención a los ciudadanos venezolanos porque son 
una población que nos genera unos indicadores epidemiológicos de salud 
pública”. 

Agosto 28 de 2017 “Los extranjeros invaden andenes y senderos peatonales en las calles para 
poder conseguir el sustento diario de su familia”.

Septiembre 16 de 2017
“Con la llegada copiosa de estos ciudadanos, también llegaron las necesida-
des fisiológicas hechas en plena vía pública, el incremento de la inseguridad 
y los hechos bochornosos que protagonizan dichas familias”.
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Octubre 03 de 2017
“La situación se torna peligrosa cada día que pasa, debido a que los ciuda-
danos venezolanos se han tomado ciertas zonas de la ciudad, donde actúan 
con una libertad que tiene sorprendida a la misma ciudadanía colombiana”.

Octubre 09 de 2017
“Es un campanazo de alerta para que las autoridades actúen antes de que sea 
demasiado tarde y el imperio de los extranjeros comience a establecerse en 
la ciudad”. 

En La Opinión, se encuentran proposiciones que 
consolidan una red de preocupaciones sobre los efec-
tos de los migrantes en la situación del departamen-
to. La interpretación latente de los mensajes que dan 
cuerpo a los relatos periodísticos evidencia que los 
ciudadanos venezolanos generan inseguridad, enfer-
medades, informalidad de la economía, restan posi-
bilidades en todos los campos a los lugareños. Tam-
bién redundan proposiciones en las que evidencian el 
abandono que sienten por parte del gobierno central 

de cara a la situación que se vive en la frontera, tal 
como lo evidencia el siguiente aparte, tomado del 
artículo del 26 de agosto de 2017, en el que un go-
bernante local “cuestionó el porqué de la llegada de 
migrantes a las calles no solo de Cúcuta sino de otras 
ciudades capitales como si Colombia fuese tierra de 
nadie”. La tabla 2 recopila una muestra de otras pro-
posiciones del historial analizado en distintas fechas, 
lo que permite comprender cómo se produce la Miti-
ficación respecto a los migrantes. 

Tabla 3: Proposiciones diario La Opinión/ Fuente: elaboración propia

Fecha Proposiciones diario La Opinión

19 de agosto de 2017

“Para las autoridades de Cúcuta, el fenómeno migratorio derivó en otros 
problemas graves para la ciudad: la informalidad y la inseguridad. En esto 
último, según la Policía, de cada diez hurtos, tres son cometidos por ve-
nezolanos”.

26 de agosto de 2017 “Se espera una respuesta pronta por parte del Gobierno, con miras a resol-
ver los problemas que está dejando la migración”.

20 de septiembre de 2017 
“Las autoridades nacionales se enteran de los problemas que tiene Vene-
zuela en materia de sanidad pública, gracias a los enfermos que pasan la 
frontera”. 

2 de septiembre de 2017
“Males como Chagas, difteria, malaria y otras enfermedades transmisibles 
que están controladas en Norte de Santander y el país, llegan a diario por la 
frontera colombo-venezolana y ponen en riesgo la salud pública regional”. 

27 septiembre 2017
“Los ciudadanos consideran como una molestia ver que en la ciudad cada 
vez abundan más la informalidad, la prostitución y la ocupación del espa-
cio público, entre otros fenómenos”.

Sobre la figura negativa de los migrantes que se 
estructura desde preposiciones como las presentadas 
en la tabla 2 y la tabla 3, se alza una positiva a partir 
de proposiciones que construyen la imagen de los go-
biernos locales desde la preocupación que les genera 
la situación de los ciudadanos venezolanos y su afán 
por ayudarlos. Así mismo, se produce una imagen 
positiva de los lugareños, quienes aparecen como su-
jetos solidarios con los ciudadanos venezolanos. De 
esta manera, al resaltar las características negativas 
de los migrantes, emergen las virtudes de los locales, 
dando lugar a representaciones parcializadas. 

5. Conclusiones 

Las representaciones mediáticas construidas sobre 
los migrantes venezolanos en dos diarios de regio-
nes fronterizas de Colombia revictimizan a esta po-
blación, al forjar, a partir de los distintos relatos pe-
riodísticos, una imagen negativa generalizada: la de 
un grupo problema que agudiza los conflictos de las 

regiones a las que llegan (Norte de Santander y La 
Guajira). Los narran desde la violencia, la enferme-
dad, la posesión territorial -de los pasos fronterizos 
y los lugares públicos-. Los representan como inca-
paces de seguir las normas y valores establecidos, en 
suma, como sujetos no deseados detonadores de con-
flictos territoriales y sociales. 

Los datos de referencia con los que se han elabo-
rado estas formas de representación entresacan lo que 
se deja de lado, las fisuras de la información. No se 
representan los contextos políticos, sociales y econó-
micos que han conducido a su situación, desdibujan-
do a los migrante de marcos históricos, de explicacio-
nes equilibradas de la realidad. En consecuencia, las 
representaciones se reducen a un grupo que “cruza la 
frontera; invade, para consolidar un imperio ilegal, 
informal en andenes, calles y parques”, como aparece 
literalmente en los diarios estudiados. No se descri-
ben las condiciones de vida en las que se encuentran 
desde un ángulo humanitario, y cuando se habla de 
las condiciones en las que llegan y viven, los relatos 
cobran tono de denuncia. 
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Esas formas de representación también prueban 
la soledad manifiesta de las regiones fronterizas, que 
no sienten la presencia, desde acciones concretas, del 
gobierno central ni de los organismos multilaterales. 
Por ello, los relatos periodísticos no hacen eco de la 
máxima misión de la Organización Internacional para 
las Migraciones: “la migración en forma ordenada y 
en condiciones humanas beneficia a los migrantes y 
a la sociedad”. Las representaciones que evidencia 
este trabajo aseguran, por el contrario, un conflicto 
permanente entre migrantes y la sociedad receptora. 

Finalmente, las representaciones sobre los mi-
grantes que este estudio deja en evidencia, así como 
los elementos que la constituyen y aquellos que que-
dan por fuera (Sistema de Referencia/ Datos de Re-
ferencia/ Sistema de Mitificación) fundamentan la 
urgencia de repensar el periodismo de frontera que 

se hace en un país cuando se enfrenta a una crisis 
migratoria. 

No obstante, se vislumbra en los dos medios es-
tudiados un periodismo frágil, que construye repre-
sentaciones que despojan a los migrantes de los de-
rechos que pregonan los gobiernos y las organizacio-
nes multilaterales, y que dan lugar a representaciones 
sociales conflictivas de no aceptación del que llega 
como retornado o extranjero. Esto cobra consecuen-
cias profundas debido a que se entiende que las re-
presentaciones sociales son, por una parte, contenido 
en tanto conocimiento sobre un objeto social y, por 
otra parte, proceso en tanto son compartidas y comu-
nicadas en la sociedad, para finalmente decantar en 
acciones que, a la luz de lo expuesto en este artículo, 
recaen sobre la población migrante. 
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