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D esde mediados de la década pasada, el 
periodismo venezolano centró parte de 
su atención en la diáspora que experi-

mentan buena parte de los ciudadanos del otro-
ra país democrático y petrolero, quienes para 
principios de 2023 suman más de 7 millones 
de personas. 

Esos millones de migrantes marcan una eta-
pa inédita en la historia de esta nación, una rup-
tura con el pasado, con los orígenes, sobre todo 
para los jóvenes que ya están establecidos en 
Colombia, Estados Unidos, Argentina, donde 
inician sus vidas conscientes de que no van a 
regresar y que Venezuela, como sugiere Anto-
nio López Ortega: “… es referencia donde que-
dan si acaso sus padres o unas imágenes de in-
fancia que ya sus hijos no heredarán.” (López 
Ortega, 2010: 512).  

Debido a su magnitud y complejidad, este 
viaje obligado, del cual cerca del 20 % retor-
na, se ha convertido en noticia mundial, por sus 
dimensiones. Una historia no menos dramáti-
ca sucede con la forzosa estampida de ucrania-
nos que huyen de los tanques enviados por el 

Kremlin a principios de 2022; otro tanto ocu-
rre con los sirios, quienes llevan años escapan-
do de un territorio devastado por la artillería 
sin tregua y los desencuentros entre bandos 
políticos radicalizados. En África, el Cercano 
Oriente, América Latina y Asia, la migración 
forzosa tampoco es algo extraño, es “una vena 
abierta” con varios decenios de existencia. 

Estos desplazamientos de personas son rea-
lidades inherentes al devenir de la civilización, 
desde tiempos remotos. El detalle está en que 
desde el siglo XX han ganado visibilidad en 
los medios de comunicación, cosa que marca 
una diferencia respecto al pasado. En efecto, en 
la medida que la migración se convirtió en un 
tema con alta visibilidad mediática, ganó im-
portancia en la agenda de la comunidad inter-
nacional. Pero tal visibilidad a veces puede in-
cidir de manera negativa en las actitudes, las 
políticas y las decisiones de una sociedad res-
pecto al tema. Si los medios (y ahora las redes 
sociales) favorecen la reproducción de prejui-
cios, la estigmatización y el rechazo hacia los 
miles de migrantes sirios, africanos, venezola-

Los medios y la diáspora: 
viejas mañas, nuevas caras
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Los discursos que desprenden xenofobia, aporofobia, discriminación y 
comportamientos afines contra los migrantes venezolanos, son una manía que ya 
han vivido otros pueblos. Ahora, la prensa venezolana está descubriendo el tamaño 
de este problema y que la migración requiere un tratamiento especializado, pues no  
es suficiente conformarse con lo que publican las agencias y medios internacionales. 
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nos y ucranianos, difícilmente los gobiernos y 
las naciones que representan podrán ser recep-
tivos frente a este contingente humano, tomar 
medidas que permitan aliviar el drama o abor-
darlo en buenos términos. Si ocurre lo contra-
rio, los resultados pueden ser menos conflicti-
vos.  

Por regla general, las actitudes hacia la mi-
gración han estado más cercanas al rechazo y la 
incomprensión por parte de la sociedad recep-
tora, lo cual incluye tanto a la población como a 
las autoridades y los medios de comunicación, 
incluso, la migración suele ser vista como un 
“problema” o una “amenaza” para la seguridad 
del país receptor y sus ciudadanos. De hecho, 
advierte Van Dijk, especialista en la materia, 
una de las premisas de la que parten los medios 
es que la migración en sí es un “problema”, lo 
cual desencadena unos sesgos editoriales con-
cretos. Si se asume otro enfoque, otro podría 
ser el comportamiento de la sociedad receptora 
y los propios medios. 

Un caso que llamó la atención, es la acti-
tud receptiva de Polonia hacia los ucranianos, 
cuando estos comenzaron a largarse de su país 
a comienzos de 2022. La solidaridad polaca 
partió desde las instancias oficiales y tiene una 
base: la experiencia de los propios polacos en 
la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron 
que huir tras la invasión de las tropas alema-
nas (1939). El respaldo del gobierno de Varso-
via marcó la actitud de la sociedad y la prensa, 
lo que no significa que el periodismo se aparte 
de la crítica ante un tema complejo, en el cual 
podemos encontrar desviaciones, fallas e irre-
gularidades que pueden darse en su desarrollo.  

LA PRIMERA COLONIA VENEZOLANA   
Y LA PRENSA 

A diferencia de otros países, Venezuela nunca 
fue un país expulsor de emigrantes, por el con-
trario, durante los siglos XIX y XX se caracte-
rizó por recibir miles de personas procedentes 
de Europa, América Latina y Asia, que huían 
de escenarios de guerra, crisis económica, per-
secución política y otras razones. Sin embargo, 
a finales del siglo pasado, en la medida que 
comenzaron a deteriorarse las condiciones de 
vida de la nación, el panorama cambió de una 
manera drástica. Los venezolanos comenzaron 
a migrar a otros países, de los cuales Estados 
Unidos fue uno de los preferidos. 

A partir de los años 80 comenzó a acentuar-
se la llegada de migrantes venezolanos a Es-
tados Unidos, como consecuencia de la crisis 
económica desatada por la caída de los precios 
del petróleo, hecho que condujo al célebre Vier-
nes Negro (1983). Hasta 1980, los venezolanos 
que hacían vida en los territorios del Tío Sam, 
se distribuían así: 24,2 % en Florida, 15,2 % en 
Nueva York y 11 % en California. (Frank D. 
Bean y Marta Tienda, 1990).

En los años setenta y ochenta, la población 
venezolana era minúscula en comparación con 
los mexicanos, cubanos, puertorriqueños, los 
dominicanos y otras comunidades.  Esto tuvo 
dos consecuencias en la perspectiva de la co-
municación y el periodismo: los venezolanos 
no eran relevantes para el mercado editorial, 
no constituían “noticia”, como sí lo podían ser 
los cubanos para la prensa local de Miami, los 
mexicanos para las rotativas de Los Ángeles y 
los puertorriqueños para los diarios de Nueva 
York, en particular los publicados en español 
(Jaimes, 2022). 

Por otra parte, tampoco existía una pren-
sa representativa de la comunidad venezolana 
que estaba creciendo en Estados Unidos, sobre 
todo en Florida, cosa que comenzará a cam-
biar hacia mediados de los años noventa, cuan-
do irrumpen en estas latitudes El Venezolano, 
Venezuela al Día, La Voz y La Verdad, entre 
otros medios. 

Para 1999, por ejemplo, Venezuela al día te-
nía un tiraje de 23 mil ejemplares. La publi-

Por otra parte, tampoco existía una prensa 
representativa de la comunidad venezolana 

que estaba creciendo en Estados Unidos, 
sobre todo en Florida, cosa que comenzará 

a cambiar hacia mediados de los años 
noventa, cuando irrumpen en estas latitudes 

El Venezolano, Venezuela al Día, La Voz y La 
Verdad, entre otros medios. 
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cación fue fundada por Manuel Corao, el 2 de 
enero de 1997. Su objetivo era: “… lograr iden-
tificación común ante el creciente número exis-
tente de venezolanos en Estados Unidos, sin 
compromisos políticos ni económicos de nin-
gún tipo” (Jaimes, 1999: 25). 

La migración venezolana creció y comen-
zó a ser un fenómeno demográfico importante 
con poderosas repercusiones políticas, sociales, 
económicas, de modo que se convirtió en noti-
cia para la prensa local de Estados Unidos, de 
otros países receptores, los medios internacio-
nales y los que se desempeñan en Venezuela. 
El Nuevo Herald de Miami, por ejemplo, de-
dicó una sección de noticias a la crisis del país 
suramericano y los venezolanos ya estableci-
dos en la ciudad sureña, lo que había sucedido 
antes con los cubanos que arribaron a Florida 
años atrás, huyendo de la Revolución cubana. 
Este ha sido un patrón recurrente en el perio-
dismo hispano que se desarrolló en el siglo XX 

en Estados Unidos: en Nueva York, la llegada 
de miles de puertorriqueños impulsó la apari-
ción de La Prensa (1913) mientras en Los Án-
geles, destino tradicional de mexicanos, surgió 
La Opinión (1926). 

La mayoría de los medios de comunicación 
fundados por migrantes hispanos surgió como 
necesidad de contar con un canal que mantu-
viera viva la lengua española y la cultura del 
país de origen como elementos de cohesión e 
identidad en cada comunidad. Otra razón tiene 
que ver con la necesidad de contar con noticias 
e informaciones de orientación para quienes se 
abrían paso en una sociedad desconocida o di-
ferente. Y, por supuesto, para defender y dar vi-
sibilidad a la comunidad en temas vinculados 
con la migración, caso de denuncias de xenofo-
bia, discriminación, empleo, entre otros. 

Estos “medios de la diáspora” (diáspora me-
dia, en inglés) y “periódicos de minorías” (mi-
nority media) también son una realidad en mu-
chos países de Europa, Asia y América Latina.  
Ellos surgen como una alternativa a la oferta 
informativa de los medios existentes en el país 
receptor respecto a los migrantes, con la fina-
lidad de ofrecer un discurso alternativo. En el 
caso de Argentina, por ejemplo, las comunida-
des de peruanos y paraguayos fundaron publi-

caciones en los años noventa del siglo pasado. 
(Melella, 2016: 141).   

Cuando comenzó la diáspora de venezola-
nos hacia España, Argentina, Colombia, Chile, 
México, no se registraron importantes tenden-
cias en comportamientos de rechazo por parte 
de los países receptores, dentro o fuera del es-
pectro mediático. Para 2011, por ejemplo, Anit-
za Freitez, investigadora de la UCAB exper-
ta en migración y coordinadora de la Encues-
ta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 
comenta que: “A diferencia de otros casos, la 
emigración venezolana no ha provocado reac-
ciones en los lugares de destino y, en nuestro 
seno, el tema sólo ha sido tratado en reportajes 
de medios de comunicación y en artículos pu-
blicados en revistas científicas.” (Freitez, 2011: 
148-149). 

Sin embargo, con el paso del tiempo empe-
zaron a aparecer noticias acerca de acciones de 
rechazo y brotes de xenofobia hacia los vene-
zolanos en diferentes países. ¿Qué estaba suce-
diendo realmente? ¿Qué papel estaba comen-
zando a tener la prensa en estos casos? Efecto 
Cocuyo reseña que el discurso de los medios 
hacia los venezolanos era negativo: 

Delincuentes, mendigos o roba-empleos. Estos 

son algunos de los adjetivos que lamentable-

mente, aparecen en ciertos medios de comunica-

ción a la hora de referirse a los más de cinco 

millones de migrantes o refugiados venezolanos 

que han abandonado su país en los últimos años. 

(Efecto Cocuyo, 2010: p.7)

Las redes sociales añadieron más leña a la 
candela, no obstante, al mismo tiempo comen-
zaron a ser usadas por los venezolanos para or-
ganizar su éxodo, orientar a los que iban llegan-
do, así como para denunciar presuntos ataques 
de xenofobia, racismo, aporofobia y otros com-
portamientos. Así ocurrió en Colombia, Ecua-
dor, Perú, Chile y otros destinos. Sin embargo, 
este tipo de comportamientos nunca constituyó 
una tendencia generalizada en las sociedades 
receptoras, además, a menudo estaban relacio-
nados a  hechos e informaciones específicas en 
los que estaban involucrados venezolanos: un 
crimen, irrespeto a las costumbres locales, una 
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pelea callejera. De todos modos, no eran algo 
que podía obviarse.   

El Observatorio del Proyecto Migración Ve-
nezuela, ente que monitorea la diáspora en las 
conversaciones en las redes sociales y portales 
de medios de comunicación, reporta que para 
2019 “… se pudo comprobar el predominio de 
opiniones negativas en redes sociales y medios 
digitales hacia los migrantes, particularmen-
te cuando se trata de temas económicos y de 
seguridad.” (Proyecto Migración Venezuela, 
2020: 2). 

Aquí debemos referirnos a los memes, uno 
de los recursos más atractivos de las redes so-
ciales. Los memes son vistos como un recur-
so de expresión que une imágenes y frases cor-
tas. Son una herramienta que puede usarse para 
educar, enseñar, promocionar y muchas otras 
acciones positivas, pero, podemos encontrarlo 
más como un recurso que funciona asociado a 
la xenofobia y la discriminación, para expresar 
pensamientos contra los migrantes, lo que ha 
ocurrido con los venezolanos en la última dé-
cada en diferentes países de América Latina. 

Un estudio de Bolívar-Fontaines-Ruiz acer-
ca de la xenofobia contra los venezolanos y los 
memes, señala lo siguiente:

[…] la fuerza multimodal y la polivocalidad que 

leemos en los memes hace que lo local y lo global 

se mezclen, que lo digital se materialice en el 

plano físico y, como consecuencia de ello, los 

actos xenofóbicos puedan concretarse en la coti-

dianidad. Sin lugar a dudas, la red sirve de caldo 

de cultivo para que las ideologías xenófobas, que 

están latentes en los memes, se mantengan 

vigentes en el tiempo y al alcance de los inter-

nautas. Este hecho está ligado a su condición pro-

positiva ya que, al estructurarse como entimema, 

le da opciones al reproductor para que externa-

lice su postura ideológica, y construya redes que 

capturan y orientan la atención del internauta 

hacia focos temáticos adversativos. En este punto 

el meme se comporta como virus y logra infectar 

al internauta con el odio al otro, el rechazo a otros 

por su origen y condición social. (Bolívar, Fon-

taines-Ruiz, 2021: 70)

LA SORPRESA Y EL FENÓMENO MIGRATORIO

La diáspora de venezolanos quizás fue anun-
ciada por la agudización de la crisis del país 
en sus diversas facetas, proceso que comenzó a 
expresarse con claridad en los años ochenta del 
siglo pasado. Los investigadores estadouniden-
ses Frank D. Bean y Marta Tienda señalan que 
la caída de los precios del petróleo impulsó la 
migración de venezolanos a Estados Unidos, y 
que ello podría prolongarse en el futuro. (Frank 
D. Bean/ Marta Tienda, 1990).  

Tal vez se trata de un proceso anunciado. La 
sociedad venezolana no se preparó para abor-
dar la crisis, tampoco para entender que una 
diáspora estaba en gestación. Aquí entran tanto 
la prensa como las instituciones del Estado y 
otros actores. No se pensó que podría desarro-
llarse una migración importante a escala global 
como consecuencia de los desajustes económi-
cos, políticos y sociales. Esto llevó a que no hu-
biese interés en desarrollar políticas públicas y 
una cultura para tratar el tema migratorio, ca-
so distinto de países con más experiencia en la 
materia como Colombia, Estados Unidos, Es-
paña y Argentina. Esta sociedad que no logró 
ver el advenimiento de un éxodo masivo, es la 
misma que reaccionó tarde a la debacle del mo-
delo económico basado casi con exclusividad 
en la renta petrolera, y la que no supo leer con 
anticipación el ocaso de la democracia.

Pero no es todo. Muchos tampoco pudieron 
imaginar que los países receptores serían más 
cautelosos al momento de recibir a los migran-
tes venezolanos. El contraste fue tremendo. En 
sus años de bonanza y estabilidad, Venezuela 
fue bastante flexible al recibir gente que salía 
de España, Portugal, Italia, Alemania, Siria, 
Líbano, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Co-
lombia. Pero casi nadie pensó que no habría la 
misma reciprocidad en estos destinos debido a 
diferentes razones: carencia de recursos econó-
micos, incomprensión hacia la migración, exis-
tencia de conflictos internos, entre otros ele-
mentos que marcaron el devenir. 

En cuanto a la prensa de Venezuela, la ma-
yoría de las empresas continuó guiándose por 
el trabajo de las agencias internacionales y me-



91

DOSSIER

Í N D I C E

comunicación 20 1

dios de otros países: AP, Reuters, The New York 
Times, The Washington Post, El Clarín. No 
hubo un esfuerzo por incorporar la migración 
como un área o una fuente que requería dedi-
cación profesional; tampoco hubo corresponsa-
les para acercarse a cubrir el creciente éxodo a 
destinos como Estados Unidos, que desde los 
años 80 del siglo pasado comenzó a dar señales 
nada despreciables. 

Una investigación realizada por Mariela To-
rrealba acerca de la cobertura dada por la pren-
sa venezolana a la diáspora, en gran medida 
confirma la observación anterior: 

Si bien algunos medios venezolanos han reali-

zado esfuerzos importantes por dar cobertura 

especial a una temática que es particularmente 

sensible para el país todo, dado su vertiginosidad 

y su carácter masivo, encontramos que la cober-

tura periodística del día a día se encuentra limi-

tada a lo que provean las agencias y servicios 

informativos. (Torrealba, 2019) 

En este estudio se hizo un análisis sobre las 
informaciones publicadas por diversos medios 
venezolanas acerca de la migración el día 18 de 
diciembre, que es considerado el Día Interna-
cional del Migrante. De las 47 Unidades Redac-
cionales que abordaron la migración, “… 68 % 
de las informaciones son suscritas por Agen-
cias de Noticias u otros medios de diversos paí-
ses. Las noticias y las reseñas ocupan 84 % del 
total de las UR consideradas” (Torrealba, 2019). 

Lo anterior no debe sorprendernos. La pren-
sa venezolana se ha caracterizado por carecer 
de corresponsales en el exterior. Esto se explica 
no solo por la carencia de recursos económi-
cos o sus debilidades como empresa, sino por 
un factor cultural: la mentalidad localista. Es 
ahora, con el desarrollo de la diáspora, que los 
periodistas venezolanos han comenzado a mi-
grar y desempeñarse en medios internacionales 
o de otros países, desde donde pueden acercar-
se al éxodo.  

Esa ausencia en parte ha llevado a que los 
propios venezolanos que migran hayan puesto 
a funcionar medios y sobre todo cuentas en las 
redes sociales, que en parte suplen el déficit de 
información. Una excepción puede ser Efecto 
Cocuyo, medio con sede en Caracas que des-

de 2015 cubría el tema de marras y a partir de 
2020 creó una sección: “Venezuela Migrante”. 
Sus editores reconocen que tuvieron que afron-
tar la falta de claridad en la cobertura de este 
tema: “Al ser un país sin experiencia en migrar, 
detectamos que tampoco teníamos muy claro 
cómo se cubrían estas movilizaciones, peleába-
mos con los términos, con los enfoques, con las 
dudas, con los recursos para hacer mejores pie-
zas” (Efecto Cocuyo, 2020: 13).

“Venezuela Migrante” es definida como 
“… una plataforma integradora de Efecto Co-
cuyo que tiene como objetivo ser un espacio 
de periodismo útil para la población migrante 
y refugiada, articular redes de periodistas mi-
grantes y capacitar a periodistas para la cober-
tura de migraciones.” (Efecto Cocuyo, 2020: 
12).

Por su parte, Tal Cual creó una sección de-
nominada “Migrantes”, en la cual se incluyen 
informaciones actuales sobre el desplazamien-
to de venezolanos a lo largo y ancho del mun-
do, decisiones de los países receptores, del go-
bierno de Caracas y otros aspectos. 

BUENAS PRÁCTICAS Y AVANCES    
EN LA MATERIA

En la prensa de Europa, Estados Unidos y 
parte de América Latina desde hace varios lus-
tros existe interés en estudiar la relación entre 
la migración y la comunicación, lo cual abarca 
tanto la prensa como las redes sociales, el cine, 
la publicidad y otras áreas. También hay interés 
en poner en marcha las “buenas prácticas” deri-
vadas de la experiencia y los frutos de la inves-
tigación en el tema. 

La National Association of Hispanic Jour-
nalist (NAHJ), órgano fundado a principios de 

Esta sociedad que no logró ver el advenimiento 
de un éxodo masivo, es la misma que reaccionó 
tarde a la debacle del modelo económico basado 
casi con exclusividad en la renta petrolera, y la 
que no supo leer con anticipación el ocaso de la 
democracia.
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los ochenta en Estados Unidos, ha desarrolla-
do programas de formación y documentos para 
orientar a los periodistas acerca de cómo tratar 
la migración hispana. Recordemos que en Es-
tados Unidos los migrantes hispanos eran re-
presentados por los medios anglosajones como 
“ilegales”, como personas asociadas a proble-
mas, delincuencia y gastos adicionales para el 
gobierno federal. Pero, con el paso del tiempo, 
la mirada sobre los hispanos cambió. Cuando 
estos comenzaron a destacarse en la política, el 
cine y el deporte, la visibilidad mediática dio 
un giro. 

La Fundación Gabo (Colombia) ha realizado 
diversos talleres sobre la cobertura de la mi-
gración venezolana y publicó un manual so-
bre cómo cubrir el tema. En general, medios 
y periodistas en América Latina han buscado 
abordar la diáspora venezolana trabajando en 
equipo, compartiendo experiencias, datos, a 
través de un tratamiento más equilibrado y me-
nos prejuiciado. Pero, en esta materia todavía 
queda un camino que recorrer. 

A propósito de la diáspora y la prensa, Sua-
rez Montoya cree que el tema de los venezola-
nos y la aporofobia (rechazo a los pobres) es 
“una oportunidad ética para el periodismo” 
(Suarez Montoya, 2022), mientras que Canelón 
Silva ofrece una “fundamentación conceptual” 
para el estudio de la representación de la diás-
pora en la prensa digital en Venezuela (Canelón 
Silva, 2022). En fin, el tema de la migración en 
los medios y las redes sigue dando de qué ha-
blar e implica analizar lo que se ha publicado 
y establecer lineamientos que permitan intro-
ducir correctivos. Esto puede ser más viable en 
el periodismo que se realiza con todas las de la 
ley, donde existen manuales de estilo, códigos 
de ética, una política editorial, cursos, talleres 
y todos los elementos que conforman una orga-

nización que tiene una misión y una responsa-
bilidad social, pero es una labor más difícil en 
el caso de las cuentas personales en las redes 
sociales, en las cuales no siempre encontrare-
mos criterios profesionales.   

Con las iniciativas de la Fundación Gabo, 
Efecto Cocuyo y otras organizaciones, se busca 
dar una mejor cobertura a una temática com-
pleja, lograr un tratamiento que vaya más allá 
de las clásicas noticias sobre migrantes que lle-
garon en forma ilegal, que están involucrados 
en hechos criminales o que solo generan con-
flictos en el país destino. Lo que se busca es 
evitar los enfoques que simplemente producen 
y reproducen la estigmatización, el estereotipo 
y el prejuicio, cosa que tiende a repercutir en las 
percepciones y comportamientos de las pobla-
ciones de los países receptores. Obviamente, no 
es un tema fácil, porque hay muchas variables 
en juego. De hecho, tampoco es que la prensa 
busque estimular la migración, borrar los dolo-
res de cabeza que esta puede generar en un país 
receptor que no está preparado para recibir, en 
poco tiempo, miles de personas que no tienen 
recursos económicos, vivienda y empleo. 

A veces, los migrantes son rechazados, so-
metidos a maltrato, explotación laboral, robos, 
detenciones arbitrarias por parte de las autori-
dades, funcionarios y sectores de la población 
civil, no solo porque existan prejuicios y poca 
tolerancia en sectores del país receptor, sino 
porque algunas informaciones de los medios 
de comunicación y las redes sociales han con-
tribuido a reforzar tales comportamientos. Por 
eso, cuando se habla de políticas públicas para 
abordar la migración, debe incluirse la comu-
nicación en general y la prensa en particular.   

La migración puede ser abordada desde múl-
tiples enfoques. Como hemos dicho, el tema es 
complejo, es el resultado de múltiples factores. 
Hay que tomar en cuenta los valores, la cultu-
ra y las creencias del país receptor, así como 
de los propietarios, editores y periodistas de los 
medios que cubren el tema. En el caso de la 
prensa, por ejemplo, Van Dijk, una autoridad 
mundial en Análisis Crítico del Discurso (ACD) 
desde los años 80 del siglo pasado ha identifi-
cado algunos asociados al discurso de los me-
dios: 

Es ahora, con el desarrollo de la diáspora, 
que los periodistas venezolanos han 

comenzado a migrar y desempeñarse en 
medios internacionales o de otros países, 
desde donde pueden acercarse al éxodo.  
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n	 Priva el punto de vista del país receptor, del 
gobierno. 

n	 Los agentes activos son las autoridades por-
que son quienes informan y declaran, mien-
tas que los agentes pasivos son los inmigran-
tes, pues tienen menos posibilidad de expre-
sarse y dependen de las decisiones de las 
autoridades. 

n	 Generalizaciones: suele verse a los inmi-
grantes como un grupo “homogéneo”, cuan-
do en realidad hay diferencias internas. 

n	 Los temas y el tratamiento más frecuentes 
tienden a crear estereotipos y estigmatiza-
ción.  

n	 Hay que tomar en cuenta en cuál sección de 
un medio es ubicado el tema, si es la sección 
de sucesos, cultura o educación. Cada sec-
ción tiene connotaciones en el tratamiento. 

n	 Otro aspecto importante es si la información 
o el tema es destacado como principal titu-
lar, primera página o portada.  

n	 La terminología usada en las informaciones, 
así como en los titulares tiene un impacto 
importante. La migración suele ser califica-
da como: “invasión”, “avalancha”, “oleada”. 

n	 Las cifras pueden magnificar el impacto de 
la información, suelen ser usadas para refor-
zar la idea de que una “oleada” de extranje-
ros está ingresando al país, de que son mu-
chos los que están llegando. 

n	 Fotos e imágenes (videos): pueden contribuir 
a magnificar el tema, sobre todo cuando son 
usadas para mostrar operativos policiales en 
los que migrantes son detenidos, apresados y 
deportados a sus países.  

n	 Las sucesivas informaciones negativas sobre 
un grupo de migrantes pueden preparar el 
terreno para justificar la adopción de medi-
das fuertes o acciones violentas por parte de 
civiles.  

n	 Hay que tomar en cuenta el espacio o el tiem-
po dado a estas comunidades en las informa-
ciones de los medios. Los diversos recursos 
empleados en el discurso de los medios pue-
de ser objeto de una rigurosa medición esta-
dística para tener una idea más precisa del 
tratamiento dado a la temática. 

n	 En el discurso no siempre hay una postura 
explícita de rechazo, puede ser implícita, a 
través de titulares tipo: “Migración fronteri-
za genera inseguridad”. 

n	 Refuerzo: los discursos pueden influir y re-
forzar las creencias, prejuicios y percepcio-
nes de sectores de la sociedad que no son 
muy abiertos a la presencia de migrantes.     

Antes de preparar un contenido sobre la mi-
gración, hay que considerar los manuales que 
orientan acerca del abordaje de este tema. Al-
gunos puntos a tomar en cuenta son los siguien-
tes: 

n	 Es un fenómeno complejo que obedece a nu-
merosos factores.

n	 Sus efectos son positivos y negativos. 

n	 Los medios influyen en la forma en que es 
percibido en la opinión pública y en las acti-
tudes de la población. 

n	 Se requiere dominar el glosario apropiado, 
así como un tratamiento profesional del len-
guaje, lejos del amarillismo y el sensaciona-
lismo. 

n	 Hay que seguir el marco normativo de la mi-
gración, el conjunto de leyes nacionales e in-
ternacionales y otros documentos que sirven 
de orientación. 

n	 Es importante tomar en cuenta las experien-
cias de investigación y el trabajo colaborati-
vo entre medios y periodistas. 

n	 Es necesaria la especialización profesional.

n	 Es un tema en el que los diferentes públicos 
deben ser educados. 
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PAÍS COBERTURA CUENTA ENLACE CONTENIDOS

Estados 
Unidos

Chicago @venezolanaenchicago https://www.instagram.com/
venezolanaenchicago/

Información sobre trámites legales, guías de como 
iniciar la vida en sentido financiero y cultural.

Nueva York @venezolanosennewyorkT https://www.instagram.com/
venezolanosennewyork/

Medio de comunicación de noticias, información 
del gobierno sobre el caso migratorio venezolano, 
alquileres y sitios de comida

Miami @venezolanosenmiamieeuuu https://www.instagram.com/
venezolanosenmiamieeuuu/

Información de interés empleo, inmigración, 
turismo, gastronomía, eventos, guías de grupos. 
Centrado más en información de la actualidad, 
noticias. Apoyo a la comunidad

Orlando @venezolanosenorlando https://www.instagram.com/
venezolanosenorlando/

Información principalmente del estado de Florida 
y noticias importantes para venezolanos, trámites, 
leyes, información el clima y desastres naturales, 
adaptación cultural

España País 
completo

@somospanasespana https://www.instagram.com/
somospanasespana/

Información sobre trámites legales, directorio de 
emprendimientos, postulaciones de trabajo, guías 
de como iniciar la vida en sentido financiero y 
cultural

Madrid @venezolanos_en_espana https://www.instagram.com/
venezolanos_por_espana/

Perfil en el que hay guías de vivencias, consejos y 
ayuda en trámites legales. Información de  trabajos 
y lugares indispensables para adaptarse

Madrid @venezolanos.es https://www.instagram.com/
venezolanos.es/

Información de interés empleo, inmigración, 
turismo, gastronomía, eventos, guías de grupos. 
Centrado más en información de la actualidad, 
noticias.

Colombia País entero @venezolanosencolombia01 https://www.instagram.com/
venezolanosencolombia01/

Empleos, alquileres, información de Venezuela, 
noticias de los procesos migratorios y 
recomendaciones.

Argentina País entero @venezolanosenargentinaoficial https://www.instagram.com/
venezolanosenargentinaoficial/

Información sobre trámites legales, guías de como 
iniciar la vida en sentido financiero y cultural.

País entero @venezolanosenargentina_ https://www.instagram.com/
venezolanosenargentina_/

Información de eventos, procesos legales, empleos 
y publicidad.

País entero @argentinatoday https://www.instagram.com/
argentinatoday/

Información sobre noticias importantes para 
venezolanos, tramites, leyes, prevenciones ante el 
clima o desastres y la adaptación cultural. 
Publicidades.

Ecuador País entero @venezolanosenecuadoroficial https://www.instagram.com/
venezolanosenecuadoroficial/

Información sobre trámites legales, guías de como 
iniciar la vida en sentido financiero y cultural.

País entero @venezolanosenguayaquil https://www.instagram.com/
venezolanosenguayaquil/

Información de eventos, procesos legales, empleos 
y publicidades. Apoyo a la transición cultural y 
noticias de interés.

País entero @chamosenguayaquil https://www.instagram.com/
chamosenguayaquil/

Información sobre empleo, inmigración, turismo, 
gastronomía, eventos, guías de grupos. Centrado 
más en información de la actualidad, noticias. 
Apoyo a la comunidad

México País entero @venezolanosenmexico https://www.instagram.com/
venezolanosenmexicomx/

Información sobre trámites legales, eventos 
públicos, información política y desastres 
naturales

País entero @venezolanosenchile https://www.instagram.com/
venezolanosenchile/

Información sobre trámites legales, guías de como 
iniciar la vida en sentido financiero y cultural.

Chile País entero @venezolanosenchile2.0 https://www.tiktok.com/@
venezolanosenchile2.0?_
t=8ZAr993T2Kz&_r=1

Medio de comunicación de noticias referente a 
venezolanos en Chile, información del gobierno 
sobre el caso migratorio venezolano

País entero @venezolanos_en_chile https://www.instagram.com/
venezolanos_en_chile/

Información de interés empleo, inmigración, 
turismo, gastronomía, eventos, guías de grupos. 
Centrado más en información de la actualidad, 
noticias. 

País entero venezolanosenchile.ve https://www.instagram.com/
venezolanosenchile.ve/

Información acera de empleo, inmigración, 
turismo, gastronomía, eventos, guías de grupos. 
Centrado más en información de la actualidad, 
noticias.

LA DIÁSPORA VENEZOLANA EN INSTAGRAM


