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Resumen. En este ensayo introductorio al número monográfico sobre Periodismo de Migraciones de la revista Estudios del Mensaje 
Periodístico, abordamos los retos y las oportunidades de la cobertura de las migraciones internacionales desde diversas perspectivas 
teóricas y metodológicas. Hacemos un repaso a lo que ha venido ocurriendo en materia de desplazamiento de población en las últimas 
dos décadas y por qué abogamos por un conocimiento más profundo de los contextos socioeconómicos antes de incorporar la mirada 
analítica a los discursos mediáticos. Tomando como base los reportes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), 
hacemos un repaso a las tendencias en la opinión pública sobre los inmigrantes y los efectos que sobre ella puede tener la cobertura 
informativa y la representación mediática de los trabajadores extranjeros y sus familias. Hacemos énfasis en nuestras propuestas para 
un diálogo interdisciplinario y transnacional y cómo podemos enfrentar los retos que se presentan en el camino para promover una 
mirada otra, desde perspectivas interseccionales. En nuestro examen comparado sobre las contribuciones incluidas en este número 
monográfico, hacemos un repaso sobre las principales teorías y metodologías utilizadas por los autores que han participado en este 
monográfico. Finalmente aportamos algunas reflexiones sobre las prácticas alternativas y colaborativas de reporteo, investigación y 
producción mediática, para enfatizar en las posibilidades de un Periodismo de Migraciones otro.
Palabras clave. Periodismo de migraciones; narrativas sobre movilidad humana; periodismo digital; consumo de medios; diásporas; 
inmigrantes; inmigración.

[en] Migration journalism: Production and consumption of narratives on human mobility in times 
of uncertainty and digital platforms

Abstract. This special issue of to Estudios del Mensaje Periodístico’s addresses the challenges and opportunities posed by the coverage 
of international migrations from a diversity of theoretical and methodological perspectives. A review of global population displacements 
in the last two decades leads us to argue why a depth understanding of socioeconomic contexts becomes essential when incorporating 
critical perspectives on media discourses. Using as reference International Organization for Migration (IOM) reports, we examine 
major trends in public opinion and the effects that news media representation of foreign workers and their families may elicit in 
different countries. We emphasize the need for an interdisciplinary and transnational dialogue and a characterization of the challenges 
that arise as we promote critical perspectives. The articles included in this special issue reflect the main theories and methodologies 
implemented by international scholars. Lastly, we highlight alternative and collaborative practices in reporting, research and media 
production to emphasize the possibilities of a migration journalism other.
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immigration.
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1. Veinte años de migraciones internacionales

Hace 20 años, la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM) publicó su primer informe, con-
tabilizando alrededor de 150 millones de personas vi-
viendo en un lugar distinto al de su nacimiento. Esta 

cifra confirmaba la tendencia al alza de inmigrantes 
a largo de la segunda mitad del siglo pasado: de 75 
millones en 1965 se pasó a 84 millones en 1975 y a 
105 millones en 1985. Ya en ese reporte se recono-
cía que las estadísticas oficiales tienden a no incluir 
a muchos otros que no son contabilizados debido a 
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que viven o trabajan en países distintos al de su naci-
miento, pero sin contar con la documentación perti-
nente (OIM, 2000). El reporte confirma una tenden-
cia que perdura aún en nuestros días: las narrativas 
oficiales sobre inmigrantes internacionales tienden a 
invisibilizar a un grupo importante de personas que 
no pueden acceder a la documentación oficial. Las ci-
fras oficiales no cuentan a los extranjeros que viven, 
trabajan y aportan al sistema productivo del país en el 
que residen, tengan o no los papeles correspondien-
tes. La invisibilización de los inmigrantes ha marca-
do una tendencia en diversos países del Norte Global 
(McIlwaine, Cook y Linneker, 2011, Román y Retis, 
2020) y esto se reproduce en el discurso mediático de 
la prensa de referencia. Por eso, resulta imprescindi-
ble el análisis crítico de las prácticas discursivas que 
nos permitan identificar los circuitos de los discursos 
de exclusión y discriminación y aportar referencias 
para promover una mirada más comprensiva de la si-
tuación actual de los migrantes.

Aunque los desplazamientos internacionales de 
población no suponen un fenómeno nuevo, en el 
2000 se reconocía que el cambio de siglo apuntaba 
un parteaguas en la situación global, por eso, la OIM 
estimó pertinente empezar a aportar información que 
permitiera entender mejor el carácter internacional 
y la complejidad del asunto: por un lado, que las 
migraciones internacionales son un fenómeno en el 
que intervienen muchos países (emisores, receptores 
y/o de tránsito), así como una diversidad de grupos 
migrantes; por otro lado, que la escala global de la 
migración internacional requiere el incremento de la 
cooperación entre los distintos estados. Sin embargo, 
lo que se propició por aquellos años en los países del 
Norte Global fue una serie de debates en el discurso 
público que apuntaba las transformaciones demográ-
ficas durante el último cuarto de siglo XX, haciendo 
hincapié en la gestión de la inmigración, pero apun-
tando principalmente al conflicto social. La presen-
cia de los trabajadores extranjeros y sus familias se 
convirtió en motivo de enfrentamientos partidistas, 
generando en la opinión pública una percepción ter-
giversada sobre la presencia de extranjeros (Retis, 
2006a). Mientras que en Europa se consolidaba el 
“malestar europeo” respecto a la presencia de in-
migrantes extracomunitarios (Arango, 2003; 2002; 
De Lucas, 2005; 2002), en Estados Unidos se ges-
tionaban reformas migratorias donde se restringía la 
llegada de extranjeros dependiendo de sus orígenes 
nacionales (Portes, 2014; 2011; Portes y Rumbaut, 
2014) o en Japón se discutían las cuotas de aceptabi-
lidad por origen (Achenbach, 2016: Carvalho, 2003; 
Yamanaka, 1996).

Veinte años más tarde, la OIM (2020) incide en que 
la migración sigue estando relacionada con las trans-
formaciones mundiales en los ámbitos económicos, 
sociales, políticos y tecnológicos. El reporte de 2020 
llama a tomar la atención en el nuevo contexto, insis-
tiendo en que nos encontramos en un período de con-
siderable incertidumbre y descontento debido a una 

focalización predominante e implacable en la lógica 
y el racionalismo liberal, a expensas de la sensibilidad 
emocional. En este contexto, OIM encuentra luces y 
sombras. Entre los avances, se contemplan los pactos 
mundiales: el Pacto Mundial para la Migración Segu-
ra, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados. En contraposición, señala que se han agu-
dizado los desplazamientos de personas a raíz de la 
agudización de conflictos (República Árabe Siria, el 
Yemen, la República Centroafricana, la República De-
mocrática del Congo o Sudán del Sur), el incremento 
de la violencia extrema (como la ejercida contra los 
rohinyá), el agravamiento de la inestabilidad económi-
ca y política (como la que afectó a los venezolanos) o 
el creciente efecto del cambio climático y medioam-
biental (Mozambique, Filipinas, China, India). Según 
las estimaciones que recogen, en el mundo hay actual-
mente cerca de 272 millones de migrantes internacio-
nales –casi dos tercios de ellos son migrantes labora-
les–. Esto supone un 3.5% de la población mundial. 
En términos regionales, mientras que la mayoría de 
migrantes internacionales nacidos en África, Asia y 
Europa residen dentro de sus regiones natales, la ma-
yor parte de los migrantes de Latinoamérica, el Caribe 
y América del Norte residen fuera de las regiones en 
que nacieron. Más de la mitad de los inmigrantes inter-
nacionales del mundo (141 millones) viven en Europa 
y América del Norte (OIM, 2020: 1-4). 

Todos estos datos que nos ayudan a comprender 
mejor un fenómeno tan complejo suelen no incorpo-
rarse o tomarse en cuenta en la cobertura diaria sobre 
la presencia de extranjeros por parte de la prensa de 
referencia de los países receptores. Salvo destacadas 
excepciones, la tendencia sobre la cobertura mediáti-
ca de la inmigración ha tendido a empañar un espejo 
en que la opinión pública observa la realidad. Como 
consecuencia, tal como hemos apuntado en otros tra-
bajos (Retis, 2006a), tiende a haber un desfase entre 
la visión egotrópica (lo que me afecta personalmente) 
y la visión sociotrópica de los hechos (lo que afecta a 
la sociedad en la que vivo); una de las variables inci-
dentes en este resultado es el discurso público domi-
nante. Por esto, consideramos que resulta imprescin-
dible seguir avanzando en promover el análisis crítico 
y comparado del importante rol que cumple la prensa 
en la formación de la opinión pública en asuntos de 
diversidad, inclusión y equidad. En este caso concreto, 
hablamos de las imágenes mediáticas que se produ-
cen diariamente sobre los inmigrantes internacionales 
y los efectos que éstas pueden tener para reforzar es-
tereotipos y fomentar el discurso de la exclusión y la 
discriminación, particularmente riesgosos en tiempos 
de incertidumbre que vivimos actualmente.

2. La influencia de los medios en la opinión pública 
sobre las migraciones 

A medio camino en el periodo que corresponde a es-
tos dos últimos decenios, la OIM dedicó uno de sus 
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reportes anuales a analizar qué y cómo se cuentan 
los asuntos relacionados con las migraciones en el 
mundo. De entre los reportes continuos de la orga-
nización, éste nos parece particularmente importante 
porque insiste en indicar cómo existen pocas esferas 
de la política pública sujetas a tan alto grado de ter-
giversación en el debate público y a la vez más in-
fluenciadas por la opinión pública, que la migración 
internacional:

A pesar de la revolución en el ámbito de las comu-
nicaciones, son muchos los que aún tienen información 
deficiente sobre la magnitud, el alcance y el contex-
to socioeconómico de la migración. La comunicación 
eficaz sobre la migración es de fundamental importan-
cia, ya que la gestión de la migración también incluye 
abordar la percepción que se tiene de los migrantes en 
la sociedad. La presentación de información fidedigna 
sobre la migración a las partes interesadas pertinentes 
y al público en general puede ser el instrumento de po-
lítica más importante en todas las sociedades que hacen 
frente a una diversidad cada vez mayor (OIM, 2011: 
xiii). 

El hecho de que los medios de referencia tiendan 
a no promover espacios inclusivos en los circuitos de 
información, comunicación y representación mediá-
tica ha ido propiciando el lanzamiento y desarrollo de 
medios dirigidos principalmente a los grupos migran-
tes y diapóricos. A lo largo de la historia reciente, los 
estudios históricos y sociopolíticos han dado cuenta 
del surgimiento y evolución de estos medios que se 
han dado en llamar medios migrantes, medios inmi-
grantes, medios étnicos, medios diaspóricos, medios 
del exilio, etc. Todos y cada uno de ellos han surgido 
para convivir con los circuitos de información de los 
medios de referencia, pero con una agenda informati-
va diferente, con una mirada transnacional y diaspó-
rica (Retis, 2006b, 2019c). Estimamos pertinente in-
corporar esta mirada inclusiva en la cobertura de las 
migraciones contemporáneas y traspasar los límites 
geográficos de producción, distribución y consumo 
de medios en favor de entender la condición transna-
cional de las migraciones y los contextos mediáticos 
(Retis, 2019; Tsagarousianou y Retis, 2019). El peso 
tanto del discurso público como de la representación 
mediática de la presencia de extranjeros por parte de 
la prensa de referencia es muy significativo en la for-
mación de la opinión pública. Por esta razón, en los 
tiempos de plena transición de los legacy media (me-
dios tradicionales) a los new media (nuevos medios), 
se empezaron a abrir nuevos espacios mediáticos 
diaspóricos, en los que los grupos migrantes cons-
truyen circuitos de información, comunicación y au-
torrepresentación. Aunque esto tampoco es nuevo en 
la historia, lo que sí resulta significativo es la manera 
en que las sinergias entre la cobertura mediática por 
parte de la prensa de referencia y la prensa migrante, 
diaspórica y transnacional conviven en la era digital. 
Más aún, y como lo confirman algunos de los aportes 

de este número monográfico, con la irrupción de las 
redes sociales se han abierto nuevos espacios de in-
formación, comunicación, representación y diálogo, 
condiciones que en la era post-digital serán cada vez 
más significativas.

Volviendo al estudio de la OIM que analizó el 
discurso público dominante de el 2011, estimamos 
significativo que ese reporte apuntaba ya tres riesgos 
en el mantenimiento del estatus quo de las décadas 
precedentes. Según la organización, si no se produ-
cen cambios significativos: 1) la continuación del 
debate polarizado promoverá agendas sectarias, en 
lugar de favorecer intereses nacionales, regionales e 
internacionales más amplios 2) los intentos por pro-
mover un debate equilibrado corren el riesgo de pasar 
a ser meramente reactivos ante los debates negativos, 
3) los esfuerzos de integración se verán debilitados 
a menos que los propios migrantes se conviertan en 
participantes activos en el debate sobre la migración, 
en vez de ser el tema del debate. Las aportaciones que 
hemos recogido en este número buscan precisamen-
te analizar de manera crítica las tendencias actuales, 
sopesar en qué medida las predicciones de la OIM 
fueron significativas y qué tenemos en perspectiva 
para avanzar en favor de coberturas compresivas de 
la diversidad.

A pesar de que las encuestas de opinión pública 
sobre la migración tienden a ser cuestionadas en sus 
metodologías e interpretación de resultados, se iden-
tificaron algunos datos indicativos en la revisión de 
los sondeos en diversos países que hizo OIM (2011). 
Según las tendencias, se encontró que, en general, la 
opinión popular sobre la inmigración suele ser nega-
tiva. El aumento real de los flujos migratorios o el 
grado en que los niveles de migración percibidos se 
consideran superiores a los “niveles aceptables”, por 
lo general tiene una repercusión negativa en la opi-
nión pública. Aunque la OIM considera que no puede 
afirmarse que las actitudes hacia la migración se tor-
nen más positivas o menos favorables a medida que 
aumenta el porcentaje de migrantes como parte del 
total de la población y/o a consecuencia de que lle-
guen a considerarse parte integrante de la comunidad; 
sin embargo, sí encontraron indicios de diferencias de 
opinión con respecto a distintos tipos de corrientes de 
inmigrantes. Por ejemplo, según datos de la OCDE, 
la opinión pública generalmente es más favorable 
hacia los refugiados que hacia otros migrantes. No 
obstante, los residentes de países que aceptan grandes 
cantidades de refugiados tienen un mayor grado de 
preocupación con respecto a las consecuencias de la 
migración que los de otros países. 

La revisión de datos de diversas regiones encontró 
que los habitantes de países con mayor grado de des-
igualdades se sienten más inclinados a considerar que 
los nacionales deben recibir prioridad en el mercado 
laboral. La cuestión del vínculo entre la migración 
y el empleo da lugar al problema más amplio rela-
tivo al carácter y el nivel de las contribuciones de 
los migrantes a la sociedad de acogida. En este caso 
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también existen grandes diferencias entre los países. 
Las actitudes hacia la migración también varían con-
siderablemente entre los subgrupos de los países, se-
gún la edad, la situación socioeconómica y el nivel de 
educación. El reporte rescata, además, la importancia 
de la diferencia en el tiempo:

“Las investigaciones coinciden en que las percep-
ciones, actitudes y opiniones sobre la migración y los 
migrantes cambian con el correr del tiempo. Aunque 
algunas actitudes de ciertos grupos están profundamen-
te arraigadas y prácticamente no admiten cambios, la 
opinión pública general puede variar, y efectivamente 
lo hace, lo que subraya la importancia de proporcionar 
información equilibrada y fidedigna al público en ge-
neral. Esa situación también es alentadora para quienes 
desean poner término a la desinformación, la parciali-
dad y la intolerancia que caracterizan algunos de los 
debates públicos sobre la migración.” (OIM, 2011: 14)

El repaso por las encuestas y los sondeos a nivel 
internacional revelan tres dimensiones: la económi-
ca, la de seguridad y la sociocultural. En la mayor 
parte de los países analizados se tiende a enmarcar la 
opinión sobre la inmigración en torno a estos asuntos. 
Según el reporte, “el grado en que se tiene en cuenta 
una u otra dimensión o una combinación de las tres, 
depende considerablemente de los conceptos que 
existen en el país sobre la migración y es, en parte, 
una función de las respuestas dadas en la esfera de la 
política” (OIM, 2011:23). Es precisamente este nivel 
de relación entre la cobertura mediática y la forma-
ción de la opinión pública lo que nos impele a pro-
mover el diálogo interdisciplinario y transnacional, 
sinergias que creemos indispensables para avanzar en 
analizar y comprender prácticas profesionales, narra-
tivas mediáticas, así como intercambios y diálogos 
en plataformas digitales y redes sociales.

3. Propuesta para un diálogo interdisciplinario y 
transnacional

Este ensayo que sirve de introducción al número 
monográfico que hemos convocado, pone en conso-
nancia el trabajo en paralelo que venimos realizando 
ambas autoras sobre el análisis de las migraciones y 
los medios. Justamente, hace dos décadas, ambas, he-
mos intentado avanzar en el análisis y conocimiento 
de las prácticas periodísticas y mediáticas en mate-
ria de cobertura y representación de las migraciones 
internacionales. Desde diversos lugares geográficos 
y posturas teóricas y metodológicas varias, nuestras 
trayectorias han convergido en momentos impor-
tantes de construcciones colectivas sobre el análisis 
de las migraciones internacionales y los medios. A 
lo largo de estas dos décadas, hemos continuado el 
diálogo transdisciplinario, primero, como investiga-
doras migrantes latinoamericanas en España, durante 
nuestros respectivos trabajos de campo en Madrid y 

Barcelona; posteriormente, desde Estados Unidos y 
Brasil, continuamos las colaboraciones académicas. 
En 2014 Cogo editó el número especial de la Revista 
Chasqui sobre comunicación y migración. El número 
exploró los tejidos que unen las experiencias de la 
comunicación y la migración desde una perspectiva 
interdisciplinaria y desde diversos lugares geográfi-
cos, en español y portugués. En 2019, Retis co-editó 
el libro The Handbook of Diaspora and the Media, 
que recoge aportaciones interdisciplinarias de diver-
sos países alrededor del planeta, publicada en inglés. 
Esta vez hemos querido unirnos como co-editoras in-
vitadas del número monográfico de esta revista, para 
promover el diálogo entre diversas voces, desde di-
versas regiones, en español y portugués.

Nuestra convocatoria pretende avanzar en las lí-
neas que hemos venido desarrollando sobre las prác-
ticas comunicativas de los inmigrantes latinoameri-
canos de reciente llegada a entornos urbanos de ciu-
dades europeas, norteamericanas y asiáticas o en las 
ciudades del mismo ámbito de América Latina (Re-
tis, 2019a; 2019b; 2017, Cogo, Gutierrez & Huertas, 
2008, Cogo, 2012, Cogo, Huertas & ElHajji, 2012). 
Llevamos ya varios años argumentando que las in-
vestigaciones interdisciplinarias deberían partir des-
de los estudios de las migraciones antes de analizar el 
discurso mediático (Retis 2017; 2014). Esta perspec-
tiva nos permite comprender, en primer lugar, que la 
relación entre migración y globalización ha formado 
parte del proceso de modernización y ha desempeña-
do un papel central en la expansión y desarrollo del 
capitalismo (Castles y Miller, 2004; Martínez, 2008; 
Sassen, 2003). En segundo lugar, que el proyecto li-
beral en materia de circulación de capitales y mercan-
cías, sostenido por gran parte de los Estados centra-
les, entra en contradicción con los severos controles 
impuestos a la libre movilidad de trabajadores y la ra-
dicación de personas en los territorios nacionales de 
dichos Estados (Pellegrino, 2003; Naciones Unidas, 
2004). En tercer lugar, que se han producido nuevas 
dimensiones en el debate sobre las relaciones entre 
ciudadanía y territorio, y entre ciudadanía e identi-
dad nacional; pero también entre los “ciudadanos” y 
los que no lo son, y entre los migrantes admitidos 
como tales y los que se encuentran en condición de 
“irregularidad” (Pellegrino, 2003; Naciones Unidas, 
2004). En cuarto lugar, que las brechas de ingreso 
y los ciclos macroeconómicos desempeñan un papel 
central que se refleja en la magnitud y dirección de 
las corrientes migratorias (Solimano y Watts, 2005), 
pero también que las crecientes desigualdades y asi-
metrías de la economía mundial conducen a la provi-
sión constante de mano de obra trabajando de manera 
precaria (Sassen, 2003; Martínez, 2008). En quinto 
lugar, que con el advenimiento del transnacionalismo 
se produjo un avance en el conocimiento de las mi-
graciones recientes (Guarnizo y Smith, 1998) al pro-
mover la ruptura con el nacionalismo metodológico y 
la integración de las condiciones de origen y destino 
en los análisis, pues los migrantes no rompen con el 
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país de origen, sino que reconfiguran un campo so-
cial transnacional, a través del cual la comunidad de 
origen se transforma en los lugares de destino (Cana-
les, 2011). También hemos analizado cómo la acción 
colectiva de los movimientos sociales y migratorios 
pasan a demandar la inclusión de una perspectiva 
interseccional que considere a los migrantes como 
sujetos de un conjunto de derechos relacionados a 
la ciudadanía universal (la libre circulación), pero 
también a sus identidades raciales y de género, ge-
neracionales, entre otras. (Theodoro & Cogo, 2021; 
Theodoro, Cogo & Huertas, 2020; Cogo & Alles 
,2020; Cogo, 2017; Cogo, 2019b; Cogo, 2019c). Nos 
interesa, además, promover la interseccionalidad en 
el análisis, es decir, que se tomen en cuenta las condi-
ciones sociodemográficas en términos de etnia, raza, 
clase, orientación sexual, condiciones ambientales, 
entre otras categorías sociales, además de la extran-
jería y/o ciudadanía y cómo todas estas variables son 
construidas y están interrelacionadas.

Desde nuestra perspectiva, partiendo del análisis 
comprensivo del contexto sociodemográfico, la mi-
rada investigadora debería avanzar hacia el estudio 
de las prácticas comunicativas, que resultan centra-
les porque permiten comprender el rol de los espa-
cios mediáticos en las migraciones recientes y en los 
contextos diaspóricos (Retis, 2019a; 2019b; 2019c; 
2017; 2008, Cogo, Huertas & ElHajji, 2012, OIivera 
& Cogo, 2017). Los actuales procesos de globaliza-
ción económica demandan replantear la tradicional 
forma de observar las sociedades nacionales al con-
vertirlas en sistemas de redes (Castells, 2006) que han 
dado lugar a la desterritorialización de la vida social, 
transformando sus dimensiones culturales (Appadu-
rai, 1996) y reconfigurando nodos, particularmente 
evidentes en los entornos urbanos de las ciudades 
globales (Sassen, 2001). En este contexto, los lazos 
establecidos entre, para y por las redes migratorias 
(Massey, et.al.1994) bosquejan los circuitos sobre los 
que circulan los espacios mediáticos de las migracio-
nes contemporáneas (Georgiou, 2006; Cogo, 2019a; 
Retis, 2019a; 2019b; 2019c; 2008;).

Con la mirada puesta a ambos lados del Atlántico, 
hemos venido examinando cómo, a nivel demográfi-
co, en las últimas décadas y hasta antes de la recesión 
económica internacional del 2008-2009, se produje-
ron dos complejos fenómenos coetáneos que se in-
fluenciaron mutuamente. Por un lado, el impacto de 
los reajustes neoliberales en las economías latinoa-
mericanas y el consecuente incremento de las migra-
ciones internacionales hacia fuera de la región, par-
ticularmente a Estados Unidos y España (Pellegrino, 
2004; Martínez, 2008; 2011; Retis, 2006). Por otro 
lado, la rápida evolución de los avances tecnológi-
cos que propiciaron el abaratamiento de los costes de 
transporte y la accesibilidad a las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, particularmente en 
los entornos urbanos de ciudades globales (Castells, 
2006; Sassen, 2001; Retis, 2011). La lenta recupe-
ración de la economía fue zarandeada nuevamente 

debido a las medidas impuestas por gobiernos con-
servadores que ganaron terreno en diversos países del 
Norte Global. La crisis de los refugiados en 2015 y 
la irrupción de la pandemia a finales de 2019 y du-
rante todo el 2020, además de nuevos movimientos 
geoestratégicos como el Brexit y el incremento de la 
fuerza de las economías asiáticas hacen vislumbrar 
nuevos cambios en tiempos de incertidumbre. Nos 
interesa, por tanto, examinar lo que viene ocurrien-
do en los espacios mediáticos en y desde diversas 
regiones geográficas para apuntar hacia a dónde se 
dirige el futuro de la investigación sobre migraciones 
y medios. Pero también nos interesa analizar y com-
prender qué podemos aportar para el avance de las 
prácticas profesionales.

En diversos trabajos (2017; 2014) hemos argu-
mentado que el análisis crítico desde las perspectivas 
poscoloniales ayuda a comprender cómo los flujos 
de población siguen a los flujos de capital, pero en 
sentido inverso (Said, 1993; Mignolo, 2005; Quijano, 
2007), mientras que la perspectiva de las redes y ca-
denas migratorias permite comprender la reconfigu-
ración de estos lazos en el transnacionalismo (Levitt 
and Glick Schiller, 2004; Smith y Guarnizo, 1998). El 
estudio de los flujos y contraflujos de medios (Thus-
su, 2007), la conformación y evolución de las regio-
nes lingüísticas de medios (Sinclair and Straubhaar, 
2013), las industrias culturales (Yúdice, 2004; Dávi-
la, 2001), así como los medios de clases (class media) 
(Wilson, Gutiérrez and Chao, 2004) sirven para com-
prender las complejidades macroestructurales de la 
producción, circulación y consumo mediáticos. Más 
concretamente, los estudios desde el transnacionalis-
mo diaspórico y los espacios mediáticos en entornos 
urbanos (Georgiou, 2006; Georgiou and Silverstone, 
2007; Karim, 2003) ayudan a entender las particula-
ridades y contradicciones de las prácticas comunica-
tivas de los inmigrantes latinoamericanos en ciuda-
des europeas y norteamericanas (Retis, 2008; 2011; 
Cogo, 2012; Cogo, Gutierrez, Huertas, 2008).

La globalización del capitalismo implica también 
la globalización de sus desigualdades intrínsecas y el 
estudio de las migraciones recientes permite identi-
ficar cómo se generan procesos de desigualdad so-
cial, económica y espacial (Canales, 2006; Sassen, 
2003). Si la desigualdad social se concibe como un 
acceso desigual a los recursos, servicios y posicio-
nes que la sociedad valora, la estratificación social 
apunta a que esta desigualdad va tomando cuerpo o 
se va institucionalizando, promoviendo un sistema de 
relaciones sociales que determina quién recibe qué y 
por qué (Kerbo, 2004). Como afirma Miller (2011; 
2006), a lo largo de todos estos años de modernidad 
se han producido tres áreas de ciudadanía: la política 
(el derecho a residir y votar), la económica (el dere-
cho a trabajar y prosperar) y la cultural (el derecho 
a conocer y hablar). A las tres podemos agregar la 
esfera de la ciudadanía comunicativa, como aquella 
relacionada al derecho político al acceso, inclusión y 
participación de los migrantes en los procesos y me-
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dios de comunicación locales, nacionales y transna-
cionales. La globalización económica que favoreció 
la movilidad de los flujos de capital no ha permitido 
la misma flexibilidad en términos de movilidad social 
interna e internacional de los migrantes internaciona-
les latinoamericanos (Retis, 2006). En este contexto, 
la emergencia de nuevas formas globales, post na-
cionales y transnacionales de ciudadanía suponen un 
reto cuando no se pueden ejercer de manera plena 
los derechos culturales transnacionales, particular-
mente importante en términos de acceso a medios de 
información y comunicación (Moreno y Retis, 2014, 
Cogo, 2019a; Cogo & Olivera, 2017; Rodriguez San-
tos & Cogo, 2020). 

El trabajo de campo que hemos llevado a cabo en 
Latinoamérica, Europa, Norteamérica o Asia (Cogo 
& Pássaro, 2017; Theodoro & Cogo, 2019; Zanforlin 
& Cogo, 2019; Retis, 2019a; 2019b; 2019c), demues-
tra que los inmigrantes resienten su escasa o nula re-
presentación mediática en los medios de referencia 
de los países a los que llegan pues se produce un des-
fase entre las condiciones de llegada y asentamiento 
y el modo en el que los medios de referencia reflejan 
estas realidades de manera cotidiana con una fuer-
te tendencia a relacionar esta nueva presencia con 
asuntos de conflicto social (Retis, 2006; Cogo, 2006; 
Cogo & Silva, 2016, 2020). Diversas voces críticas 
han insistido en que el tratamiento de la inmigración 
se ha convertido en un debate muy politizado y suele 
percibirse de una manera negativa a pesar de la evi-
dente necesidad de diversificación de las sociedades 
contemporáneas (OIM, 2011). 

En diversos trabajos de análisis crítico del dis-
curso de los medios de referencia hemos demostrado 
cómo los inmigrantes latinoamericanos no aparecen 
representados en condiciones normalizadas, ni con 
una perspectiva estructural de la realidad pues existe 
un escaso conocimiento de las condiciones geopolíti-
cas y la magnitud de las migraciones internacionales. 
El examen de las condiciones macro, meso y micro 
de la producción y circulación de la información en 
la prensa de referencia nos ha permitido demostrar 
las diversas variables implicadas en esta tendencia y 
cómo los medios de referencia tienden a reproducir 
a nivel discursivo los componentes de estratificación 
social que se producen en entornos geográficos, po-
líticos y económicos, siendo aún más evidente en 
el caso de los jóvenes y las mujeres (Retis, 2006; 
2010; Román y Retis, 2020; Retis y Badillo, 2015). 
Al mismo tiempo, las investigaciones sobre medios y 
migración han evidenciado también la capacidad de 
agencia de los inmigrantes y refugiados en apropiarse 
de los medios y tecnologías de la comunicación para 
la planificación e implementación de sus proyectos 
de movilidad, su inserción en los nuevos contextos de 
inmigración, para la obtención de información para 
sus procesos de regularización y acceso a derechos 
sociales, para la manutención de lazos con sus países 
de origen, así como para la acción política y ciudada-
na. (Alencar, 2020; Leurs, Smets, & Georgiou, 2020; 

Retis & Tsagarousianou, 2019; Cogo, ElHajji & 
Huertas, 2012; Navarro García, 2014; Scopsi, 2009; 
Olivera, Cogo, 2017)

Tal como hemos venido sosteniendo en nuestros 
trabajos anteriores, en el estudio de las migraciones, 
las diásporas y los medios de comunicación nos pa-
rece fundamental incorporar diversas perspectivas, 
tales como: (1) comprender las condiciones sociode-
mográficas antes de analizar los espacios mediáticos; 
(2) comprender la estructura económica y política 
de los medios antes de analizar sus discursos sobre 
inmigración; (3) examinar las rutinas profesionales 
antes de analizar las prácticas para cubrir temas de 
diversidad; y (4) comprender el consumo cultural y 
mediático en los países de origen antes de analizar 
las prácticas en contextos diaspóricos (5) fortalecer 
las metodologías que contribuyan a la comprensión 
de las prácticas mediáticas transnacionales de los in-
migrantes en distintos ámbitos: sociales, culturales, 
económicos y políticos (6) entender los impactos de 
la digitalización de la vida social en las trayectorias 
migratorias tanto en lo que se refiere a la vigilancia 
y control de los migrantes como en cuanto a las ex-
clusiones digitales que se profundizan en escenarios 
como el de la pandemia del covid19 (7) ampliar las 
investigaciones que promuevan la reflexión sobre el 
rol de los medios de comunicación en los crecien-
tes flujos de movilidad Sur-Sur, imprescindibles en 
el diálogo académico internacional (8) privilegiar las 
epistemologías que permitan a que los inmigrantes, 
así como a los periodistas de las migraciones, narren 
sus experiencias socio comunicativas y construyan 
memorias sobre sus trayectorias relacionadas a los 
flujos migratorios. En suma, nos parece indispensa-
ble construir enfoques interdisciplinarios para com-
prender las prácticas de comunicación transnacional 
(Retis, 2014: 549; Cogo, El Hajji & Huertas, 2012). 

4. Narrativas sobre las migraciones en tiempos de 
incertidumbre

Sin duda, 2020 será recordado como uno de los años 
de mayor incertidumbre de la historia reciente. Ha 
sido un año en el que se han resentido los efectos 
de crisis económicas, sociales y políticas, al que se 
ha sumado los efectos de la pandemia y la agudiza-
ción de las condiciones medioambientales. En este 
contexto de mayores inseguridades que certezas, qui-
simos convocar voces que nos ayudaran a analizar 
y comprender la situación actual y los futuribles del 
periodismo de migraciones. Nunca como hoy resulta 
tan relevante, por un lado, aportar luces que nos ayu-
den a fortalecer el análisis crítico y, por otro, que nos 
permitan proponer sugerencias para avanzar en un 
periodismo otro, más inclusivo, equitativo y diver-
so. Este número monográfico de la revista Estudios 
del Mensaje Periodístico se aboca pues a la tarea de 
provocar la reflexión y promover la discusión a par-
tir de investigaciones aportadas por académicos de 
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distintos países que han contribuido con sus estudios 
desde diversos orígenes geográficos y con perspecti-
vas disímiles.

A la convocatoria inicial respondieron numero-
sos académicos, cuyos ensayos fueron revisados en 
sistema de evaluación ciega dando por resultado un 
total de 21 artículos aprobados colectivamente por el 
comité científico. La tarea de selección no fue senci-
lla dado el alto nivel de las propuestas recibidas.3 El 
resultado final que presentamos en esta introducción 
da cuenta de autoras y autores de España, Italia, Bra-
sil, México, Colombia, Chile y Uruguay. Las y los 
investigadores aquí convocados tienen sede en una 
veintena de distintas universidades y centros de in-
vestigación en Iberoamérica. La mayor parte de los 
artículos que componen este número temático han 
sido resultado del trabajo de coautoría entre uno o 
más investigadores y desarrollados en el contexto de 
equipos de investigación, algunos de ellos situados 
en diferentes países. Estas voces colectivas eviden-
cian que el trabajo colaborativo, e incluso con una 
perspectiva transnacional, se presenta como un rasgo 
importante en los estudios del periodismo de migra-
ciones en la actualidad. Además de la diversidad de 
orígenes nacionales, los distintos ensayos que con-
forman este número monográfico de la revista Estu-
dios del Mensaje Periodístico contribuyen desde una 
amplia gama de abordajes teórico-metodológicos. 
La revisión comparada de estos trabajos nos permite 
identificar las tendencias vigentes en los estudios so-
bre las migraciones y los medios. 

Las aplicaciones diversas del análisis de conteni-
do y de discurso, así como de la teoría del encuadre 
(framing) y del marco conceptual de las representa-
ciones para el estudio del mensaje, contenidos y gé-
neros, son perspectivas que han sido dominantes. Es 
posible observar el desarrollo de estas aplicaciones 
en artículos como “Encuadres noticiosos sobre la 
Caravana Migrante del 2018 en periódicos digitales 
mexicanos”, “Los marcos informativos en la prensa 
española- Análisis de la cobertura del conflicto del 
Open Arms en El País, El Mundo y ABC” ; “En-
cuadres Periodísticos de la repatriación de migran-
tes latinoamericanos residentes en Chile durante la 
Pandemia”, “Una identidad amenazada: la estructura 
narrativa de los artículos publicados en la revista Af-
dkompak”, “ElDorado europeo vs. la Europa Forta-
leza: análisis de los discursos en medios de comuni-
cación de Senegal y España sobre fenómenos migra-
torios entre África y Europa”, “La aportación de la 
inmigración a la economía vasca y su representación 
en la prensa: ¿agentes o «pacientes» económicos? Un 
acercamiento multimodal”, “O “nós” e o “outro” no 
discurso midiático tradicional e comunitário sobre 
imigrantes: uma proposta de atualização a partir de 
Simmel e Park”, “Encuadres identitarios y discursos 
políticos sobre la inmigración en la prensa durante 

3 Queremos agradecer a todos los revisores externos que ofrecieron voluntariamente su tiempo para evaluar los artículos y someter sus dictámenes. 
Sin su apoyo no hubiera sido posible la selección de las contribuciones que integran este monográfico.

las elecciones al parlamento de España en abril de 
2019”, “Sirios y presos de Guantánamo” - Análisis 
de la cobertura sobre refugio y asilo en la prensa es-
crita de Uruguay en el período 2014/2018”, “La tele-
visión pública nacional en España y la visibilidad de 
las personas inmigrantes como fuentes informativas” 
y en “Narrativas sobre mujeres migrantes venezola-
nas en un diario en línea de la frontera colombiana”.

Las metodologías implementadas van más allá 
del análisis de los contenidos, discursos, encuadres y 
representaciones para incorporar la observación y el 
análisis de los procesos productivos, incluyendo los 
procesos que se relacionan a las fuentes periodísticas. 
Son artículos que se orientan a los contextos de pro-
ducción para dar voz a los periodistas de migraciones, 
observar sus rutinas de producción, así como reflejar 
sobre el lugar ocupado por las propias voces migran-
tes en los procesos productivos. En este monográfico, 
dichas perspectivas metodológicas se desarrollan en 
los artículos “Migración y medios de comunicación. 
Perspectiva de los periodistas especializados en Es-
paña”, “Las fuentes en el periodismo de migraciones. 
Una aproximación cualitativa al contexto español”, 
“Alianza de Medios Tejiendo Redes: Narrativa pe-
riodística emergente sobre la migración en México”, 
“El impacto de la Covid19 sobre el periodismo de 
inmigración en España: Continuidades aceleradas y 
posibles rupturas ¿Ha cambiado la cobertura perio-
dística de las migraciones en España? Las fuentes 
en el periodismo de migraciones. Una aproximación 
cualitativa al contexto español”, “La televisión públi-
ca nacional en España y la visibilidad de las personas 
inmigrantes como fuentes informativas” y “Repensar 
la noción de crisis migratoria”.

El enfoque de las narrativas emergentes perio-
dísticas en medios de comunicación, contemplado 
en el artículo “Alianza de Medios Tejiendo Redes: 
Narrativa periodística emergente sobre la migración 
en México”, lo cual, en la perspectiva de un perio-
dismo colaborativo, propone un análisis sobre cómo 
se narra la migración en los portales informativos de 
la Alianza de Medios Tejiendo Redes, y se apuesta 
por narrativas basadas en los derechos humanos. En 
la perspectiva de cambiar el discurso predominante 
de cosificación y estigmatización de las personas mi-
grantes en los medios de comunicación.

Los investigadores también aportan análisis de las 
posibilidades de articulación entre los contextos de 
origen y de destino de los migrantes como clave para 
comprensión del papel de los medios de comunicación 
en la conformación de los imaginarios y proyectos mi-
gratorios, así como el rol de la especialización perio-
dística para la producción informativa sobre las regio-
nes y países de origen de los inmigrantes. Dichas pers-
pectivas aparecen desarrolladas en los artículos “El 
Dorado europeo vs. la Europa Fortaleza: análisis de 
los discursos en medios de comunicación de Senegal 
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y España sobre fenómenos migratorios entre África y 
Europa” y “El papel de los medios en la construcción 
del imaginario sobre personas racializadas: el valor del 
contexto y la especialización periodística en la infor-
mación sobre África subsahariana”.

Los trabajos que componen este número mono-
gráfico también dan cuenta de las nuevas realidades y 
escenarios migratorios contemporáneos y que apare-
cen contemplados en diferentes artículos de este mo-
nográfico que buscan mapear y comprender, desde el 
periodismo, los impactos en las migraciones de fenó-
menos contemporáneos como el Covid-19 en la co-
bertura periodística de las migraciones, la necesidad 
de implantación de políticas migratorias transnacio-
nales, las Caravanas Migrantes en América Central, 
la amenaza a los inmigrantes representada por la as-
censión de los partidos de extrema derecha, el Medi-
terráneo como espacio de poder geopolítico, resisten-
cia y memoria de las migraciones contemporáneas.

Resulta significativa la incorporación de las 
identidades raciales y de género como perspectivas 
interseccionales a las migraciones. Cuatro artícu-
los de este monográfico proponen acercamientos al 
interseccional: “El papel de los medios en la cons-
trucción del imaginario sobre personas racializadas”, 
“ElDorado europeo vs. la Europa Fortaleza: análisis 
de los discursos en medios de comunicación de Se-
negal y España sobre fenómenos migratorios entre 
África y Europa”, “Narrativas sobre mujeres migran-
tes venezolanas en un diario en línea de la frontera 
colombiana” y “La aportación de la inmigración a 
la economía vasca y su representación en la prensa: 
¿agentes o «pacientes» económicos? Un acercamien-
to multimodal”.

Los investigadores que colaboran en este núme-
ro también han abordado la relevancia creciente de 
las imágenes en la construcción de representaciones 
y memorias en el periodismo de migraciones como 
resultado de la oferta y circulación cada vez más pro-
fusas y aceleradas de imágenes en el contexto de la 
sociedad y cultura digitales. Dos artículos del mono-
gráfico discuten las implicaciones de las imágenes 
en la trayectoria de las migraciones contemporáneas: 
“Fotografía, Paisaje y Memorias en las ‘Imágenes 
que no Queremos Ver’ de las Muertes de Inmigrantes 
en el Mediterráneo Actual” y “La aportación de la 
inmigración a la economía vasca y su representación 
en la prensa: ¿agentes o «pacientes» económicos? Un 
acercamiento multimodal”. El reconocimiento y re-
flexión sobre las imbricaciones entre los ámbitos del 
político y del mediático en la construcción de discur-
sos y representaciones sobre las migraciones trans-
nacionales, es una perspectiva que aparece subraya-
da, de modo más o menos central, en los artículos 
“Una identidad amenazada: la estructura narrativa de 
los artículos publicados en la revista Afdkompak”, 
“Encuadres identitarios y discursos políticos sobre 
la inmigración en la prensa durante las elecciones al 
parlamento de España en abril de 2019”, ““Sirios y 
presos de Guantánamo” - Análisis de la cobertura so-

bre refugio y asilo en la prensa escrita de Uruguay en 
el período 2014/2018”.

Pero el balance propuesto sobre los enfoques de 
los artículos seleccionados para publicación en el 
monográfico permite señalar también lagunas que 
apuntan para perspectivas de estudios que merece-
rían mayor atención de los investigadores de perio-
dismo y migraciones:

La escasa presencia de estudios que adoptan la 
perspectiva de la recepción y/o el consumo de conte-
nidos, imágenes, géneros periodísticos, lo mismo en 
lo que se refiere a la participación de los consumido-
res o los públicos en la producción de contenidos o 
sus interacciones con los contenidos sobre migracio-
nes en los espacios y redes digitales. Un único artícu-
lo del monográfico –Identidad europea y audiencias 
migrantes en la Costa del Sol: un análisis del consu-
mo de los medios para residentes extranjeros– propo-
ne un abordaje orientado a conocer los hábitos de las 
audiencias de los medios extranjeros destinados a las 
poblaciones migrantes

La presencia periférica de epistemologías y teorías 
latinoamericanas de comunicación y el periodismo 
para la comprensión de los procesos y contextos de 
producción y consumo del periodismo de migraciones 
en América Latina e Iberoamérica, espacios geográfi-
cos y simbólicos en que se desarrollan la mayoría de 
las experiencias que son objeto de análisis de los artí-
culos publicados en este número temático.

Una cierta naturalización y escasa reflexión sobre 
las implicaciones de lo digital como contexto, cultura 
y modo de producción en el periodismo de migracio-
nes. El artículo “La construcción de narrativas sobre 
fenómenos de movilidad humana en redes sociales: 
un estado de la cuestión” nos ofrece, a partir de una 
revisión bibliográfica, algunos marcos referenciales 
para la construcción de miradas sobre las relaciones 
entre migraciones y digital.

5. Otro Periodismo de Migraciones es posible

En el mes de octubre de 2020 se celebró el III Con-
greso Internacional de Periodismo de Migraciones y 
Desarrollo de Mérida con el objetivo de debatir la 
complejidad y el futuro en la cobertura periodística 
de los desplazamientos internacionales de población, 
desde distintas perspectivas y latitudes (Periodismo 
de Migraciones, s.f.). Este espacio es generado por 
y para periodistas y en él se abordan los retos, pero 
también las oportunidades que tienen los profesiona-
les de la información en su tarea diaria de investigar, 
entrevistar y contar historias sobre la movilidad hu-
mana en un mundo digitalizado. Es una iniciativa de 
la organización Por Causa, que está conformada por 
un equipo de investigadores y periodistas que abor-
dan temas migratorios con el interés de entender este 
complejo fenómeno y proponer alternativas factibles 
al modelo actual (Por Causa, s.f.). En este espacio, 
virtual, debido a la pandemia, se dieron cita una gran 
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diversidad de ponentes, principalmente periodistas y 
gestores de proyectos periodísticos y de comunica-
ción que participan en medios de referencia y alter-
nativos tratando de mostrar otras maneras de hacer 
periodismo de migraciones, más comprensivo, inclu-
sivo, basado en la investigación y en una propuesta 
que difiere del periodismo de conflictos. Casi un cen-
tenar de expositores de varios países y continentes se 
dieron cita para compartir las temáticas más recientes 
y los retos actuales. 

En mayo del mismo año, el Centro Latinoamerica-
no de Investigación Periodística (CLIP) se asoció con 
varios medios americanos, europeos y otros aliados 
periodísticos para demostrar que la migración es la 
historia que sólo se puede contar bien en forma cola-
borativa, desde perspectivas diversas y coordinando 
aportes desde varios orígenes geográficos. El resulta-
do fue el proyecto Migrantes de Otro Mundo, una se-
rie de reportajes periodísticos a múltiples manos que 
informan y dan voz a la gran travesía de personas que 
viajan desde Asia y África hacia América Latina en 
su búsqueda por llegar a Norteamérica. Tal como lo 
explica Ronderos (2020), este proyecto colaborativo 
busca dar luz a realidades invisibles. Se trata de una 
visión distinta a la imagen preconcebida del perio-
dismo de referencia, conociendo de cerca la realidad 
de los migrantes de otros mundos y explicando, por 
ejemplo, como “con la comunicación global e instan-
tánea, ningún rincón parece tan distante, ni un viaje 
largo parece tan solitario. Van siguiendo los guijarros 
digitales que les dejan otros compatriotas. Parientes y 
amigos los jalan, a veces les pagan el viaje”. 

Éstos son sólo dos de muchos otros ejemplos de 
lo que viene ocurriendo en el terreno del periodismo 
de migraciones a nivel internacional. A pesar de que 
la tendencia a reportear de manera estereotipada, con 
una mirada local y sesgada, sin ampliar la perspec-
tiva a otros ámbitos geográficos y temporales, sigue 
siendo la constante en los medios de referencia, nos 
encontramos con este tipo de proyectos que nos dan 
esperanza en un periodismo otro. Las propuestas 
tienden a provenir de grupos independientes o pe-
riodistas free lance comprometidos con un tema de 
suma relevancia como es la cobertura periodística de 
la diversidad. Este tipo de iniciativas constituyen to-
davía una cuenta pendiente de las escuelas de perio-
dismo o las salas de redacción que, salvo excepciones 
encomiables, tienden a continuar formando o promo-
viendo un periodismo administrativo, tendiente a en-
focarse en el conflicto social y con preeminencia en 
la competitividad. Esos espacios otros lo que están 
confirmando es que sí es posible hacer otro tipo de 
periodismo de migraciones.

La evidencia de avances y lagunas que resultó de 
la organización de este monográfico nos inspira a la 
colaboración para el desarrollo de nuevos proyectos 
académicos en torno a la relación comunicación y 
migración. Entre otros, estaría la organización de una 
obra de referencia sobre Medios de Comunicación y 
Migraciones que focalice, desde distintos contextos 
nacionales, investigaciones sobre experiencias de 
las migraciones latinoamericanas en la perspectiva 
de los flujos Sur-Sur o de un número temático que 
privilegie el enfoque del consumo y la recepción del 
Periodismo de Migraciones.
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