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Abstract

The massive appearance of immigrants in the social 
landscape in Chile brings out of silence the issue of 
migration in the country, a fact that, no doubt, is repre-
sented in the media. This article examines the repre-
sentation of immigrants in the media discourse during 
2017 and 2018 in Chile. Based on a Critical Discourse 
Analysis (CDA) applied to Publimetro, a free-circulation 
newspaper in the Chilean capital, this study does not re-
veal the openly aggressive representation of immigra-
tion but rather demonstrates that the daily press repre-
sents migrants as a collective of subjects that the State 
has to welcome, reinforcing the approach referred to 
public policy actions towards migrant communities and 
not their contributions to the receiving country. There-
fore, the dominant use of representations of migrants 
only as receivers reinforces the stereotype of them as 
dependent on government resources. Similarly, the use 
of the specific term on a nationality refers primarily to 
Haitian residents, giving them a particular place in the 
terminology of migrants in the newspaper, turning skin 
color into a distinctive mark of migration in Chile.

Keywords: Immigration, media representation, Publi-
metro, press. 

Resumen

La masiva aparición del inmigrante en el paisaje social 
en Chile saca del silencio el tema de migración en el 
país, hecho que, sin lugar a dudas, tiene su reflejo en los 
medios de comunicación. El presente artículo pretende 
auscultar cómo se ha representado al migrante en el 
discurso mediático durante los años 2017 y 2018 en Chi-
le. A partir de un Análisis Crítico del Discurso (ACD) apli-
cado a Publimetro, un diario de circulación gratuita en la 
capital chilena, este estudio no revela la representación 
abiertamente negativa de la migración, sino demuestra 
que la prensa diaria representa a los inmigrantes como 
un colectivo de sujetos a los que el Estado tiene que 
acoger, reforzando el enfoque referido a las acciones de 
políticas públicas hacia las comunidades migrantes y no 
las contribuciones de éstas al país receptor. Por lo tanto, 
se concluye que el uso dominante de representaciones 
a los migrantes sólo como receptores, refuerza el este-
reotipo de ellos como dependientes de los recursos del 
gobierno. Del mismo modo, el uso del término específi-
co sobre una nacionalidad, se refiere mayoritariamente 
a los residentes haitianos, dándoles un lugar separado 
en la terminología de los migrantes en el periódico, con-
virtiendo el color de la piel en un signo distintivo de la 
migración en Chile. 

Palabras clave: Migración latinoamericana, representa-
ción mediática, Publimetro, prensa escrita chilena.
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1. Introducción

Desde la conformación de Chile como una repúbli-
ca independiente de la corona española en 1818, el 
país ha recibido diversos flujos migratorios en di-
ferentes espacios de tiempo. En el siglo XIX, Chile 
recibió la migración europea, en especial alemana, 
holandesa, inglesa, francesa, entre otras, producto 
tanto del interés gubernamental de poblar e indus-
trializar los nuevos territorios anexados (Cano & 
Soffia, 2009), como de los intereses privados. En 
efecto, la explotación minera de salitre y plata en el 
norte y de carbón en el sur, movilizaron a miles de 
extranjeros hasta estas latitudes. Este fenómeno, 
a su vez, ha contribuido al imaginario del migrante 
europeo que “contribuye” a la dinamización de la 
economía y, por ende, se le asocia a la idea de pro-
greso capitalista.

Durante el siglo XX, en tanto, hubo varias olas mi-
gratorias. Las primeras respondieron a desplaza-
mientos forzados de migrantes provenientes de 
distintos rincones del planeta que se encontraban 
en conflicto. Ése fue el tenor de los flujos migra-
torios hasta la década de 1950. Ya en la década de 
los 1990, Chile experimenta con mayor fuerza la 
llegada de migrantes intrarregionales, en particu-
lar de países vecinos como Perú y Bolivia, quienes 
convirtieron a Chile en una alternativa de migra-
ción atractiva (Stefoni, 2007). Estos movimientos 
migratorios tuvieron un carácter relativamente 
"silencioso" y no provocaron debates álgidos ni 
mediáticos ni políticos. 

Ya en el siglo XXI, la situación cambió después 
del terremoto en Haití en 2010, cuando miles de 
haitianos se vieron obligados a migrar y Chile fue 
una de las opciones en su lista. Como resultado, 
en 2013, 2.428 haitianos llegaron al país, número 
que para 2015 aumentó a 9.477 personas (Rojas et 
al., 2015). Un "migrante negro" (Tijoux, 2016) fue 
percibido como diferente y opuesto a la identidad 
europeizada-moderna y pro-blanca chilena (Rojas 
et al., 2015). 

En dicho contexto, durante el primer semestre de 
2018, el gobierno de Sebastián Piñera impulsó una 
reestructuración de la normativa de extranjería y 
migraciones en Chile. Esta “Nueva Ley de Migra-
ciones” aumentó las exigencias para solicitar vi-
sas de permanencia, residencia y de trabajo para 

extranjeros en Chile. La “actualización” de este 
marco jurídico responde a la necesidad de abor-
dar un proceso social dinámico, complejo y que, 
en Chile, durante los últimos 10 años ha ido en 
aumento a nivel tanto de crecimiento porcentual 
(Rojas et al., 2015), como de percepción ciudadana 
frente al fenómeno. 

Según el censo de población (INE, 2018), Chile re-
gistra 746.465 residentes migrantes, lo que repre-
senta el 4.35% de la población total. Así, a pesar 
de que estos números son relativamente bajos 
en comparación con otros países como Estados 
Unidos, Francia o Canadá, las y los chilenos afir-
man que el país está atiborrado de migrantes. Ya 
en 2016, el informe La migración en Chile: Breve 
reporte y caracterización alertaba que se difundía 
en la opinión pública la idea de que el “país se es-
taba llenando de migrantes”, aunque las estadísti-
cas demostraran lo contrario (Rojas & Silva, 2016). 
Esta percepción se ha agudizado en el tiempo. En 
la actualidad, un informe de CADEM (2021) detectó 
que un 56% del total de sus encuestados evalúa 
como “mala” la llegada de inmigrantes al país. 

Como señala Esteban Krotz (2004), la construcción 
del otro también supone cierto etnocentrismo. Po-
demos inferir, por lo tanto, que no basta sólo con 
advertir alguna determinada diferencia, sea ésta 
cultural o racial, ante una persona o un grupo hu-
mano en específico, sino que se requiera mediar 
en esta construcción. Esto es, proponer una noción 
sólida de quién se es (mismidad) y tan fuertemente 
como lo anterior, de quién no se es tanto individual 
como colectivamente. En este sentido, en la cons-
trucción de la alteridad del sujeto migrante, un rol 
tan importante como el de la institucionalidad gu-
bernamental o la del imaginario impulsado por las 
élites, es el de los medios de comunicación, más 
aún en el contexto de las sociedades occidenta-
les contemporáneas en las cuales muchos rasgos 
culturales de un pueblo son difundidos por medios 
masivos (Rodriguez-Pérez et al., 2022).

Así, los medios de comunicación son considerados 
“espacios de reproducción ideológica y de legiti-
mación de la realidad” (Crespo, 2008). Es decir, no 
son sólo fuente de información ni un espacio pú-
blico de expresión de opiniones, sino que, también, 
la institución principal de reproducción ideológica 
(Van Dijk, 2000) y espacios poderosos de legitima-
ción social (Villalobos, 2004). Así, los medios de 
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comunicación son capaces de “dar credibilidad a 
una determinada imagen del inmigrante y de la in-
migración y de encauzar el sentir popular en uno u 
otro sentido” (Crespo, 2008, p. 46).
 
La prensa impresa, en particular, es "uno de los 
géneros discursivos que circula con gran agilidad" 
(Parodi & Ferrari, 2007, p. 3) y con el fácil y fre-
cuente acceso por el gran público. Mayorga et al. 
(2008, p. 15) afirman que el "discurso periodístico 
es una forma de representar el conocimiento de 
algo". En esta línea, la prensa está considerada 
como una fuente potente de información y espacio 
de producción cultural (Kircher, 2005). En efecto, la 
prensa figura como un actor social y político y, de 
esta forma, "se convierte en un mediador entre la 
sociedad civil y el Estado" y "construye represen-
taciones del poder y la sociedad en cuyo interior 
opera" (Kircher, 2005, p.116). Como consecuencia, 
“la prensa de referencia tiene un alto grado de in-
fluencia ideológica en el sistema mediático” (Giró 
& Jarque, 2006, p. 254). Por lo tanto, los medios de 
comunicación —y la prensa impresa como parte de 
ellos— "tienen el poder de definir la agenda, influir 
en la opinión pública y, por ende, en la actitud de 
los ciudadanos hacia los temas" (Checa, 2012, p.8).

El objetivo general de este artículo es analizar la 
representación mediática del migrante en el dis-
curso periodístico en Chile durante los años 2017-
2018. Uno de los canales más corrientes para 
construir la opinión pública sobre los temas socia-
les y políticos más controversiales, como la migra-
ción, es a través del discurso público (Kalfeli et al., 
2022). Por discurso público entendemos los textos 
de los medios de comunicación; en específico para 
este estudio, los periódicos del país, como una 
influyente plataforma de la élite para comunicar 
eventos globales a la ciudadanía y para legitimar 
su acción y la ideología tras ellos (Van Dijk, 2000). 
A pesar de la cada vez mayor variedad de medios 
contemporáneos, caracterizada por la multiplici-
dad de actores e información que se entrecruzan, 
los medios tradicionales siguen siendo una fuente 
principal de información para las personas. 

De esta forma, la manera en que los medios de 
comunicación presentan la migración juega un 
papel importante en la forma en que las personas 
comprenden este tema: por ejemplo, si los medios 
presentan a los migrantes como una amenaza, en-
tonces es más probable que los chilenos respal-

den opiniones negativas al respecto. Por lo tanto, 
un estudio de estas características es relevante 
en los contextos sociales actuales, en Chile y en el 
mundo, pues nos invita a comprender mejor cómo 
se estructuran las diferencias entre individuos y 
grupos humanos entendidos como diferentes y los 
dispositivos que configuran, crean y reproducen 
estas representaciones.

2. Marco teórico

Los medios de comunicación reproducen-produ-
cen alterizaciones y otrerizaciones (Briones, 2008; 
Restrepo, 2022) a través de imágenes y textos que 
tienden al establecimiento de estereotipos y ge-
neralizaciones en la representación del fenómeno 
migratorio. A nivel internacional en los últimos 
años se ha observado un interés creciente por ex-
plorar cómo los medios de comunicación abordan 
el fenómeno migratorio y las representaciones de 
los migrantes como “otros”.
 
Airgood (2017) compara la prensa inglesa y la es-
tadounidense y concluye que el aumento de la in-
migración produce un incremento también en el 
interés de la prensa impresa y que este tratamien-
to tiene una correlación con los fenómenos y ca-
racterísticas históricas, políticas y socioculturales 
de cada lugar. En su trabajo, observa que la prensa 
estadounidense enfatiza especialmente las migra-
ciones como fuentes de conflicto y a los inmigran-
tes como amenazas para la seguridad nacional, 
junto con destacar la necesidad de controlar las 
migraciones. En Inglaterra, en tanto, los encua-
dres mediáticos se centran principalmente en la 
figura del migrante como víctima y la necesidad de 
apoyo a los inmigrantes.
 
Utilizando la misma estrategia de análisis, pero 
desde un enfoque cuantitativo, Brouwer et al. 
(2017) analizan la relación entre la representa-
ción de la inmigración no documentada con los 
procesos de criminalización de la migración, con-
cluyendo que los medios agudizan el proceso de 
criminalización al enfatizar el uso de la denomi-
nación “inmigrantes ilegales” y su relación con 
la delincuencia en articulación con el uso de es-
tadísticas. En un estudio sobre inmigrantes en la 
prensa coreana, Ko (2020) concluye que los medios 
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de ese país presentan con mayor frecuencia a los 
inmigrantes de forma neutra y con cuidado porque 
cubren principalmente a los inmigrantes con ma-
trimonio internacional.
 
Torkington y Perdigao (2019) analizaron la repre-
sentación de los inmigrantes en los titulares de la 
prensa portuguesa y concluyeron que sus repre-
sentaciones son generalmente despersonalizadas, 
pasivas y sin voz. Este hallazgo es respaldado por 
Galindo (2019), quien identifica la prevalencia de 
palabras negativas al escribir sobre inmigrantes 
mexicanos en la prensa estadounidense. Wang 
(2017), en tanto, afirma que, incluso cuando las re-
presentaciones negativas explícitas no están pre-
sentes, los migrantes a menudo son enmarcados 
como objetos en vez de protagonistas de las accio-
nes gubernamentales.
 
En Chile los estudios sobre la representación de 
la migración y los migrantes en la prensa impresa 
se han enfocado en la migración fronteriza entre 
Chile-Bolivia y Perú (Browne-Sartori & Castillo-
Hinojosa, 2013). Estos comparten la idea de que 
los medios han contribuido en la creación de es-
tereotipos a través de la representación negativa 
de la otredad, reproduciendo y afirmando la di-
cotomía nacional/extranjero, así como también la 
promoción de discursos extremos que van desde 
la compasión paternalista hasta la criminalización 
del sujeto inmigrante (Póo, 2009).
 
Algunos trabajos resaltan la contribución de los 
medios de comunicación en la reproducción ideo-
lógica de la migración como un problema social 
que incluye pobreza, delincuencia e ilegalidad, en-
tre otros (Stefoni & Brito, 2019). También existe una 
asociación tendenciosa entre migración y pande-
mia como la reproducción de discursos racistas en 
los medios (Póo, 2020), el drama humanitario que 
enfrentaron los inmigrantes con la crisis sanitaria 
(Gaete-Quesada, 2022) y el impacto del discurso 
mediático sobre la migración en los procesos elec-
cionarios en Chile (Dammert & Erlandsen, 2020).

Una forma de abordar la representación de los in-
migrantes en la prensa es a través del concepto de 
representación social y mediática. El concepto de 
representación social (RS) se atribuye al psicólogo 
francés Serge Moscovici. En su tesis doctoral El 
psicoanálisis, su imagen y su público (1961) des-
pliega los principales preceptos de lo que con los 

años se desarrollará y comprenderá como la teoría 
de la representación social. Aplicada al fenómeno 
migratorio, esta teoría abre un espacio de com-
prensión ya no situada en las condiciones socio-
estructurales que motivaron al individuo a migrar y 
establecerse en un nuevo país, sino, más bien, per-
mite explorar el espacio donde el migrante “irrum-
pe” y es “construido” como un “otro”. A saber, en 
los medios de comunicación en un país receptor.

Moscovici advertía que no todos los individuos en-
frentan de igual manera la información que circula. 
Por lo tanto, comprende que las representaciones 
inevitablemente estarían marcadas por el grupo 
social al que pertenecen los sujetos. En el caso de 
los medios de comunicación, esto se vincula con la 
propuesta de Van Dijk (2006), quien señala que el 
discurso de los medios es el discurso de la élite. 
En este sentido, al existir un grupo determinado, la 
élite, en este caso, los dueños de los medios de co-
municación y/o quienes tienen influencia en las lí-
neas editoriales de éstos, sugieren que la posición 
del migrante frente a su propia representación 
está siempre supeditada al sentir de las clases 
dominantes, lo que se puede expresar en el caso 
chileno desde la xenofilia al migrante europeo has-
ta el racismo frente al migrante afrodescendiente.

Sary Calonge-Cole, a partir de la teoría de la re-
presentación social, articula una propuesta propia 
aplicada al análisis de las representaciones socia-
les en los medios de comunicación que ha deno-
minado la teoría de la representación mediática 
(RM). La autora postula que las representaciones 
mediáticas comprenden dos dimensiones de aná-
lisis: una pragmática y una cognitiva. La dimen-
sión cognitiva se trata del orden socio-cognitivo de 
la representación, de una actividad mental u ope-
raciones cognitivas que se producen a la hora de 
construir, reconstruir y deconstruir la represen-
tación mediática. Esta dimensión está constituida 
por: a) los rasgos cognitivos generales, plasmados 
en la cognición mediática en el área de psicolo-
gía social; b) los rasgos cognitivos específicos, y 
c) las formas de conocimiento social y mediática 
(Calonge-Cole, 2006). 

La dimensión pragmática está compuesta por cua-
tro categorías. La primera es el rol de la repre-
sentación mediática en la difusión. Se comprende 
en este espacio la función de la RM como media-
dora entre diferentes grupos del conjunto social. 
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La RM ofrece a los diferentes grupos sociales la 
posibilidad de conocer y comprender las visiones 
y las interpretaciones de los acontecimientos en 
un sentido más amplio y en un plazo más corto 
(Calonge-Cole, 2006).

La segunda categoría se trata de las condiciones de 
producción, las cuales son muy complejas porque 
ahí se expresan las relaciones de los poderes eco-
nómicos y políticos, y entra en juego la necesidad 
de considerar la situación de la recepción. La auto-
ra señala la importancia de considerar lo que Verón 
(1988) denomina el "contrato de lectura", que im-
plica el hecho de mantener una unión contractual 
entre la producción del discurso mediático con su 
recepción. Es un contrato de confianza que se re-
duce a la estructuración de un discurso basado en 
que, aquellos medios de comunicación que consu-
mo, son aquellos en los que confío (Calonge-Cole, 
2006). La tercera categoría se refiere al espacio 
donde se ancla la RM: concretamente, el espacio 
urbano de consumo masivo donde la RM participa 
(de manera exclusiva) junto a los procesos de iden-
tificación colectiva (Calonge-Cole, 2006).

La cuarta categoría es el discurso mediático. La RM 
se manifiesta en el discurso mediático cuyo conte-
nido se refiere a los objetos sociales que circulan 
entre los diferentes grupos sociales; el discurso se 
refiere a un mundo que él pretende describir, ex-
presar, construir. En este caso, el proceso de cons-
trucción y reconstrucción de los objetos sociales 
no depende de los medios de comunicación. Sin 
embargo, al mismo tiempo, los medios intervienen 
en la formación de una perspectiva común y, sobre 
todo, en la estabilización de una determinada ma-
triz de opinión (Calonge-Cole, 2006).

3. Metodología 

Este estudio analiza artículos publicados en el pe-
riódico Publimetro durante el período 2017-2018. 
Publimetro es un periódico gratuito del país y la 
versión chilena de la publicación internacional 
Metro, con sede en Estocolmo (Suecia). Publime-
tro se publica de lunes a viernes y se distribuye en 
varios centros urbanos del país (Santiago, Viña del 
Mar y Valparaíso, La Serena, Rancagua, Curicó, 
Talca, Chillán, Concepción, Talcahuano y Los Án-

geles) (Metro International Press, 2019). El límite 
temporal del estudio se justifica porque durante 
2017-2018 se otorgó el 38% de visas para extran-
jeros para el periodo 2005-20181. El año 2017 está 
marcado por la emergencia del tema migratorio 
en la agenda nacional, correspondiéndose con el 
último año de gobierno de Michelle Bachelet y un 
clima político propio de campaña electoral. 2018 
marca, también, el traspaso de un gobierno de 
centro izquierda a uno de derecha. El debate pú-
blico sobre migraciones adquiere notoriedad pues 
es uno de los temas prioritarios de la campaña 
presidencial de Sebastián Piñera, quien ya en el 
gobierno (desde marzo 2018) promueve un “nue-
vo trato” hacia el migrante, impulsando la idea de 
“actualizar” el marco normativo sobre extranjería, 
lo que se denominó oficial y mediáticamente como 
la “Nueva Ley de Migraciones”. 

El corpus de trabajo de este estudio contempló 
todos aquellos artículos de opinión, crónicas, 
noticias nacionales, reportajes y entrevistas que 
mencionaron en sus títulos y/o en su cuerpo al 
“migrante” o sus sinónimos, tales como “inmi-
grante”, “extranjero” y sus formas plurales, ex-
ceptuando aquellos contenidos que hicieran refe-
rencia a contextos migratorios internacionales. El 
mecanismo de búsqueda consistió en la lectura de 
cada número en el sitio web del periódico. A partir 
de este trabajo el corpus final considera 231 do-
cumentos. Los que se dividen en 105 documentos 
del año 2017 y 126 documentos del año 2018.

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) resulta un 
marco apropiado para el análisis cualitativo, en 
particular, debido a su orientación a estudiar los 
problemas sociales a través del lenguaje (Wodak 
& Krzyżanowski, 2008; Colorado, 2010). El ACD no 
es una teoría homogénea o una única metodolo-
gía, sino una aproximación metodológica que está 
constituida en diferentes niveles (Van Dijk, 2001; 
Wodak & Meyer, 2009). 

Una característica distintiva y que ha sido central 
para utilizar el ACD como la metodología más 
apropiada para explorar la estructuración de la 
“alteridad migrante” en Chile es la preocupación 
por el poder como condición central en la vida so-
cial (Wodak & Meyer, 2009). El ACD ayuda a iden-
tificar cómo los diversos actores desarrollan acti-
tudes y prácticas excluyentes al afirmar de forma 
recurrente y selectiva ciertos atributos, es decir, 
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roles sociales, características de comportamiento 
y apariencia física, a grupos sociales y étnicos es-
pecíficos (Wodak & Chilton, 2005).

Reisigl & Wodak (2001) proponen cinco preguntas 
que ayudan a definir las estrategias de “auto-pre-
sentación” y las “presentaciones sobre otros” en 
el análisis de los discursos sobre temas raciales, 
nacionales y étnicos:

1. ¿Cómo se nombra y se refiere a las personas 
lingüísticamente? 

2. ¿Qué rasgos, características y cualidades se 
les atribuyen? 

3. ¿Por medio de qué argumentos y esquemas de 
argumentación intentan las personas específi-
cas o grupos sociales, justificar y legitimar la 
exclusión, discriminación, supresión y explota-
ción de los demás? 

4. ¿Desde qué perspectiva o punto de vista se 
expresan estas etiquetas, atribuciones y argu-
mentos? 

5. ¿Se expresan abiertamente las respectivas ex-
presiones, se intensifican o se mitigan? 

Estas preguntas conducen a las cinco estrategias 
discursivas, con sus objetivos e instrumentos in-
volucrados en la presentación positiva y negativa 
de los demás: 

El presente estudio trabaja con la estrategia dis-
cursiva de referencia y/o nominación y la de predi-
cación, pues son las más apropiadas para asociar-
las al análisis de las representaciones mediáticas 
del sujeto migrante. Esto pues el estudio analiza 
cómo es que el sujeto migrante es “construido” y 
descrito, por intermedio de aquello que se seña-
la o aquello que se omite, por parte del medio de 
comunicación (Wodak & Meyer, 2009). Utilizamos 
el software ATLAS.TI® de análisis cualitativo. El 
trabajo de codificación y levantamiento de datos 
fue realizado por dos investigadores.

4. Resultados y discusión 

Los resultados de la representación mediática del 
migrante en el periódico Publimetro durante los 
años 2017-2018 se presentan desde dos enfoques: 
el primero pone acento en las características de la 
nominación del migrante en los cuerpos noticiosos, 
las que se denominan nominaciones genéricas y 
nominaciones específicas; y, el segundo, presenta 
cuatro formas específicas de nominación-predica-
ción del migrante en el corpus seleccionado.

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de Wodak & Meyer (2009).

Tabla 1. Estrategias discursivas

Estrategia discursiva

Referencia o nominación

Predicación

Argumentación

Puesta en perspectiva, 
enmarcado o represen-
tación del discurso

Intensificación /Atenuación

Objetivos

Construcción de grupos 
internos y externos.

Clasificar a los actores 
sociales, objetos, fenómenos, 
procesos y acciones de formas 
más o menos negativas.

Justificación; Cuestionamientos de 
atribuciones positivas o negativas.

Expresión de la implicación
Ubicación del punto de 
vista del que habla.

Modificación de la posición 
epistémica de una proposición.

Instrumentos

Categorización de la pertenencia;
Metáforas y metonimias.
Sinécdoques (parte por el todo, 
todo por las partes).

Atribuciones estereotípicas y valorativas 
de los rasgos positivos o negativos.
Predicados implícitos o explícitos; 
Sustantivos/Adjetivos/ Pronombres.

Topoi utilizados para justificar la 
inclusión o la exclusión política, la 
discriminación u el trato preferente.

Comunicación, descripción, narración 
de acontecimientos de afirmaciones
Expresiones deícticas.
Uso de pronombres y personas gramaticales.

Intensificación o atenuación de 
la fuerza ilocucionaria de las 
afirmaciones. (discriminatorias)
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Imagen 1: Haitianos creen que les cuesta más encontrar 
empleo que otros inmigrantes

4.1 Nominación genérica y nominación espe-
cífica del migrante en el periódico Publime-
tro durante los años 2017-2018

Los resultados de la tabla 2 demuestran el pre-
dominio de las nominaciones genéricas (G) del 
migrante tanto en los titulares como en el uso co-
rriente en los cuerpos noticiosos en el corpus, por 
sobre las nominaciones específicas (E).

La elección entre estos dos tipos de referencias es 
una estrategia importante de representación de los 
actores sociales en los medios de comunicación 
(Torkington & Perdigao, 2019). Según Van Leeuwen 
(2008), las referencias genéricas eliminan simbó-
licamente a los actores sociales migrantes de la 
proximidad inmediata de los lectores, al tratarlos 
como "otros" distantes, que no comparten la reali-
dad de los lectores. En contraste, la especificación 
de una determinada colectividad extranjera, como 
lo puede ser “haitiano”, los ubica como individuos. 
Sin embargo, en este caso, creemos que el uso del 
identificador de nacionalidad para este grupo par-
ticular de migrantes, los haitianos, los excluye del 
grupo general de migración, lo que los distancia 
aún más de los chilenos y del resto de los migran-
tes en el país.

En otras palabras, Publimetro distingue entre un 
grupo homogéneo de migrantes, por un lado, y un 
grupo de haitianos, por el otro. Por lo tanto, los 
haitianos se presentan como un grupo separado 
de minorías, marginados y excluidos del resto de 
los migrantes. Así, la estrategia para usar referen-
cias particularizadas en este contexto se ve más 
bien como una forma de exclusión indirecta que 
como una aproximación al fenómeno migratorio 
(Kopytowska, 2018).

4.2 Tipologías de nominación y predicación 
del migrante en el periódico Publimetro du-
rante los años 2017-2018

El análisis de los artículos noticiosos seleccionados 
establece cuatro tipologías2 de nominación con las 
que son representados los migrantes para los años 
2017-2018 en el periódico Publimetro:

1. Nominación-predicación gubernamental del mi-
grante.

2. Nominación-predicación del migrante desde el 
enfoque de sus derechos.

3. Nominación-predicación económica del migrante.
4. Nominación-predicación emotiva del migrante.

A continuación, se presentan cada una de las no-
minaciones junto a ejemplos relativos a títulos de 
noticias y que grafican la comprensión de la pro-
puesta de análisis.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del corpus.

Tabla 2. Nominaciones genéricas y específicas en el corpus

Código utilizado y 
tipo de nominación

Migrantes (G)

Haití (E)

Inmigrantes (G)

Extranjero (G)

Bolivia (E)

Venezuela (E)

Ecuador (E)

Colombia(E)

Perú (E)

Emigrantes (G)

República Dominicana (E)

Persona proveniente 
del exterior (G)

% de presencia 
en el Corpus

35,49

19,91

14,28

13,41

4,32

3,46

3,46

3,03

2,59

0,86

0,43

0,43

Nº 
Apariciones

82

46

33

31

10

8

8

7

6

2

1

1

Fuente: Publimetro 17-03-2017
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4.3 Nominación-predicación gubernamental 
del migrante

Este tipo de representación coloca a las institu-
ciones gubernamentales como principales prota-
gonistas de las acciones hacia los migrantes y su 
inclusión. Bajo este enfoque, el gobierno del país 
receptor es un proveedor de todo tipo de insta-
laciones y/o servicios para los recién llegados. A 

primera vista, esto puede parecer una estrategia 
positiva de representación, ya que se alinea con las 
políticas mundiales de acogida e inclusión de los 
migrantes. Sin embargo, el enfoque real aquí es 
poner en primer plano las acciones del gobierno, 
mientras que los migrantes aparecen principal-
mente como los receptores en lugar de los actores 
o agentes de la acción (ver Imagen 2), como en el 
siguiente ejemplo: 

Fuente: Publimetro 12-12-2017.

Imagen 2: “Sólo el 6% de municipios del país cuenta con oficinas para migrantes”

En términos lingüísticos, la palabra migrante en la 
nominación-predicación gubernamental se erige 
como el objeto de la oración, es decir, el migrante 
es un "paciente" (receptor de la acción) en lugar de 
un "agente" (hacedor de la acción) (Wang, 2017), 
en la mayoría de los titulares y cuerpos noticio-
sos del corpus seleccionado. Como lo expresó Van 
Leeuwen (2008), lingüísticamente, ser un agente 
significa tener cierto poder y no parece accidental 
que los medios de comunicación otorguen esta ca-

pacidad al gobierno y representen a los migrantes 
como actores (sociales) impotentes. Esta elección 
lingüística dota a los migrantes de roles sociales 
pasivos y/o receptivos. Al hacerlo, Publimetro, 
consciente o inconscientemente, enmarca a este 
grupo social como el que necesita ser asistido por 
el gobierno u organizaciones no gubernamentales, 
dejando de lado las ventajas que podrían aportar 
al país receptor. Se destaca al gobierno como un 
salvador de los migrantes.
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4.4 Nominación-predicación del migrante 
desde el enfoque de derechos

A diferencia de la representación gubernamental, la 
representación desde el enfoque de derechos ubica 
al sujeto migrante como protagonista de la acción, 
más que como un mero receptor. En otras palabras, 
un migrante aquí se presenta como un miembro 
activo de la sociedad receptora en el nivel legal, 
un sujeto pleno de derechos y que está dispuesto a 
ejercer su ciudadanía (Ver Imagen 3).

La representación del migrante desde un enfoque 
de derechos, si bien podría concebirse dentro del 
ámbito de la representación gubernamental, guar-
da su propia independencia, debido a que operan 
otras instituciones, las que pueden estar por fuera 
del sistema gubernamental, como pueden ser las 
colectividades migrantes, las organizaciones de-
fensoras y promotoras de los derechos humanos, 
entre otras.

4.5 Nominación-predicación 
económica del migrante

La nominación-predicación económica es un tipo de 
representación del migrante en la que el predomi-
nio del discurso se establece en tanto el migrante 
es concebido como mano de obra que contribuye 
al desarrollo y progreso del país, proponiendo una 
imagen positiva-pasiva del sujeto, toda vez que 
este es bienvenido si lo que viene a hacer al país 
es contribuir (económicamente). Este tipo de nomi-
naciones suelen ir acompañadas de nominaciones-
predicaciones gubernamentales, pues el discurso 
político hacia el migrante se basa en que “las puer-
tas están abiertas” al que venga de manera legal a 
incorporarse al sistema productivo (Ver Imagen 4):

Imagen 3: “Coquimbo: haitianos denuncian condiciones de 
“esclavitud moderna”

Fuente: Publimetro 09-08-2017

Imagen 4: “Inserción laboral de los inmigrantes”

Fuente: Publimetro 27-04-2017
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La nominación-predicación económica del migran-
te exhibe un racismo implícito tras la construcción 
del discurso mediático, pues se observan con fre-
cuencia nominaciones específicas para empleos 
de baja cualificación del tipo “temporeros haitianos 
acusan esclavitud moderna” o, por el contrario, 
señalan individualizadamente las nacionalidades 
de los migrantes con profesión, como por ejemplo 
“médicos ecuatorianos rinden EUNACOM”.

4.6 Nominación-predicación 
emotiva del migrante

Este tipo de representación sitúa al individuo mi-
grante desde una perspectiva dramática, en donde 
la característica fundamental radica en valorar al 
migrante desde una óptica que apela a los senti-
mientos del lector, relevando ciertas características 
del migrante ligadas a las emociones, como el su-
frimiento, la esperanza o el heroísmo, por nombrar 
algunas. Si bien esta perspectiva puede valorarse 
positivamente, es resultado, también, de la noción 
previa sobre el migrante basada tanto en su posi-
ción política como económica desfavorables en el 
sistema social (Ver Imagen 5).

La representación emotiva tiende a usarse más 
con referencias nacionales específicas (haitianos, 
peruanos, etc.). Esta construcción discursiva del 
migrante guarda tras de sí la especificación acer-
ca de una condición específica, lo que puede con-
tribuir a estigmatizar a un grupo determinado de 
extranjeros ya sea por el color de su piel, su acento 
o su fenotipo, lo que esconde cierto racismo im-
plícito en las predicaciones hacia el migrante, re-
forzando de manera encubierta la idea de que el 
aporte extranjero al país es más bien de migracio-
nes europeas, entendiendo que ellos “sí vienen a 
contribuir al país”.

5. Conclusiones

La relación entre el nominado (migrante) y el me-
dio de comunicación es siempre asimétrica, pues 
el primero no tiene forma de intervenir en su propia 
representación, sino que queda supeditado al corte 
editorial del medio, el que, a su vez, es reflejo de la 
posición ideológica, de la moral y del grado de ra-
cismo de la élite que lo controla o que influye en él. 

En el caso del periódico Publimetro, el uso del 
término específico sobre una nacionalidad, se re-
fiere mayoritariamente a los residentes haitianos 
durante el periodo estudiado, dándoles un lugar 
separado en la terminología de los migrantes en 
el periódico. Por lo tanto, este hallazgo respalda la 
afirmación de María Emilia Tijoux (2016) de que el 
color de la piel es importante en la representación 
de los migrantes y se convierte en un signo distin-
tivo de la migración en Chile. 

A su vez, los resultados de este estudio, en com-
paración con los estudios internacionales que aso-
cian inmigrantes con violencia, crimen, delincuen-
cia e irregularidad, no revelan la representación 
abiertamente negativa de la migración. En el caso 
de Publimetro la regularización de la situación del 
migrante (representación gubernamental), el ac-
ceso a educación, seguridad social, vivienda y/o 
salud (representación desde el enfoque de dere-
chos), la presencia en los artículos noticiosos del 
migrante como mano de obra en distintos secto-
res productivos (representación económica) y la 
construcción de una épica discursiva circunscrita 
a la propia existencia del sujeto migrante en un 

Imagen 5: “Haitianos de la PDI registrados de héroes”

Fuente: Publimetro 24-04-2018



64 Comunicación y Medios N°46 (2022)  A. Ivanova / J. Jocelin / M. Samaniego

medio social que le es ajeno (representación emo-
tiva), evidencia que los migrantes son enunciados 
y descritos predominantemente desde un enfoque 
gubernamental y económico, lo que a nivel social 
podría generar cierta controversia. 

En particular, la constante producción de infor-
mación sobre las acciones del gobierno hacia los 
migrantes con poco o ningún material sobre los 
beneficios traídos por los extranjeros avecindados 
en el país de acogida (Chile) podrían crear imáge-
nes hostiles en la sociedad civil. Lo que un lector 
promedio de periódicos como Publimetro ve en 
este mensaje es que ahora el gobierno divide sus 
recursos entre los ciudadanos del país y el nue-
vo grupo social, que no pertenece y/o comparte la 
identidad nacional. Esto, a su vez, podría significar 
que, a partir de ahora, un ciudadano chileno tiene 
menos oportunidades de usar los servicios públi-
cos que antes. Por lo tanto, se concluye que el uso 
dominante de nominaciones que representan a los 
migrantes sólo como receptores, refuerza el este-
reotipo de los migrantes como dependientes de los 
recursos del gobierno (Galindo, 2019).

El discurso mediático sobre ciertos asuntos de in-
terés público suele ser la principal fuente de cono-
cimiento de las personas sobre cuestiones globales 
y locales (Ko, 2020). De ahí la relevancia que tiene 
cómo los medios de comunicación representan a 
los migrantes en sus discursos. Un discurso como 
el que se desprende del corpus analizado, podría 
dar lugar a la reproducción de actitudes xenófobas 
en la sociedad si la migración se considera una 
amenaza (Van Dijk, 2007). Las teorías normativas 
sobre la prensa sostienen que los medios deben 
cubrir la diversidad y promover el pluralismo en la 
sociedad. Por el contrario, lo que advertimos es la 
promoción del llamado "nuevo racismo" (Barker, 
1982) a través de medios encubiertos de expresión 
de la desigualdad racial y social. 

Publimetro durante los años 2017-2018 represen-
ta a los migrantes como un colectivo de sujetos a 
los que el Estado tiene que “acoger”, lo que a su 
vez ha emplazado que la institucionalidad deba 
modificarse para dar cuenta de un fenómeno que 
demanda la ampliación de derechos hacia estos 
nuevos miembros de la sociedad. Visto desde otro 

punto de vista, el migrante viene a confrontar a la 
sociedad chilena en la autocomprensión que tie-
ne de sí misma, en su identidad nacional. Así, la 
irrupción del otro en escenario social ha hecho que 
se reformule la pregunta de qué es lo —realmen-
te— chileno, interrogante que ha dejado en vista lo 
tradicional y conservadora de la sociedad chilena 
(o de buena parte de ella), conservadurismo, que 
muchas veces se configura como xenofobia o ra-
cismo, sea este sutil o explícito. 

El conocimiento generado a través de este estu-
dio de caso contribuye a complementar estudios 
previos locales que se han enfocado, más bien, 
en otros medios impresos, tradicionalmente más 
centrales en el análisis de discursos de prensa 
(como El Mercurio y La Tercera, para el caso de 
medios formales o tradicionales; o La Cuarta, para 
medios impresos más populares). En el caso de los 
trabajos previos, en general sobre prensa y migra-
ción, este trabajo contribuye a entender cómo los 
medios de comunicación locales construyen los 
discursos sobre el otro quitándole el protagonismo 
y racializando de forma encubierta.

Finalmente, se reconoce que el corpus limitado a 
un periódico puede tener un efecto simplificador 
en el análisis. Por lo tanto, esta investigación sirve 
como un bloque fundamental para una compren-
sión más profunda de cómo los medios chilenos 
retratan a los inmigrantes y se sugiere una conti-
nuación de investigación en otras fuentes de me-
dios a nivel nacional con diferentes inclinaciones 
políticas para comprobar los resultados.

Notas

1. Servicio Nacional de Migraciones https://www.ex-
tranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias/ (última 
visita: 03-02-2020)

2. Cabe señalar que esta tipología es de propia elabo-
ración de los autores a base de una extensa revi-
sión de investigación en esta área. Se entiende que 
es subjetiva y aplicable al periódico en análisis. Sin 
embargo, coincide parcialmente con una elaborada 
por Ivanova y Jocelin (2022) para el análisis del pe-
riódico chileno El Austral Temuco. 
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