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Resumen

Este artículo analiza los encuadres aplicados en el 
tratamiento de la caravana migrante 2018 en las 
versiones digitales del diario mexicano La Jornada y 
en el periódico estadounidense The New York Times, 
que representan dos países, uno de los cuales es el 
destino de los inmigrantes y el otro es un país de 
tránsito. Los resultados del estudio revelan signifi-
cativas diferencias en la manifestación y la distribu-
ción de los encuadres. Si el diario estadounidense 
se centró en las reacciones y consecuencias a nivel 
político, geopolítico o económico, manteniendo un 
tono distante, el periódico mexicano prestó mayor 
atención a la gestión de la caravana y a las causas 
de los desplazamientos, manteniendo el foco en las 
historias personales.

Palabras clave: encuadre; migración; crisis migra-
toria; crisis humanitaria; caravana migrante.

Abstract

This article analyzes news frames identified in the 
press coverage of the 2018 Migrant Caravan. To do 
so, the digital versions of the Mexican newspaper 
La Jornada and the American newspaper The New 
York Times were analyzed. The papers represent 
two countries, one being the final destination of the 
immigrants and the other, a transit country. The 
study reveals differences in how the Caravan was 
framed. While the American newspaper focused 
on the reactions and consequences at the political, 
geopolitical, or economic level, maintaining a dis-
tant approach, the Mexican newspaper paid more 
attention to the management of the Caravan and 
exploring the causes of the displacement, keeping 
the focus on human stories.
 
Keywords: Frame; Migration; Migrant Crisis; Hu-
manitarian Crisis; Migrant Caravan.
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1. Introducción

La inmigración se ha convertido en uno de los 
fenómenos sociales, políticos y culturales más 
significativos y ocupa un lugar privilegiado en la 
agenda mediática (Muñiz, 2011). Aparte de los flu-
jos migratorios regulares, en el último lustro han 
aumentado los desplazamientos causados por los 
conflictos militares y civiles, y también por la in-
seguridad, las altas tasas de criminalidad y la po-
breza extrema en determinadas regiones. En el 
año 2020, la cantidad de personas refugiadas es 
de, aproximadamente, 26,4 millones (McAuliffe & 
Triandafyllidou, 2022, p. 4). 

México ha sido históricamente un territorio de 
tránsito de los inmigrantes procedentes de los paí-
ses centroamericanos: una “antesala física” para 
llegar a los Estados Unidos (Martínez et al., 2015). 
Las causas de estos desplazamientos varían desde 
el factor económico, predominante hasta los años 
sesenta del siglo XX; los conflictos armados en los 
1980s y las catástrofes naturales, hasta la insegu-
ridad y el narcotráfico presentes en la actualidad 
(Carrasco-Gonzáles, 2013; Martínez et al., 2015). 
A todo esto, las causas económicas siguen siendo 
relevantes (Nájera, 2016).

Estos desplazamientos surgen como respuesta al 
creciente poder que han adquirido grupos crimi-
nales en Centroamérica, especialmente en Hon-
duras. En ese país, la tasa de criminalidad en el 
año 2017 ascendió a un 42,8% (Dalby & Carranza, 
2019). Las caravanas determinadas “por la históri-
ca relación colonial y el momento actual del des-
pliegue capitalista desigual” (Salazar-Araya, 2019) 
reflejan “una nueva tendencia global de éxodos 
masivos de personas a través de diversas fronte-
ras y países” (Castro-Neira, 2019). Como sus vidas 
corren peligro, los inmigrantes centroamericanos 
ponen su atención en los Estados Unidos como el 
país más próspero del continente y consideran las 
caravanas como una forma segura de viajar (Am-
nistía Internacional, 2018; Astles, 2020). Han au-
mentado la frecuencia de los éxodos y la cantidad 
de personas que forman parte de las caravanas. 
Desde 2018 hasta principios de 2021, se estima 
que desde Centroamérica han partido más de me-
dia docena de caravanas (Ayuda en Acción, 2021). 

Este artículo analiza el tratamiento informativo de 
las caravanas que tuvieron lugar entre los meses 
de octubre y noviembre de 2018. El primer grupo 
de mil personas comenzó su viaje el 13 de octubre 
de 2018, desde la ciudad hondureña de San Pedro 
Sula, atravesando el territorio de Guatemala has-
ta cruzar la frontera mexicana el 19 de octubre de 
2018. En los meses de octubre y noviembre otros 
grupos centroamericanos se desplazaron hacia los 
Estados Unidos. Se estima que entre 8.000 y 10.000 
personas viajaron en las caravanas y alcanzaron 
la frontera estadounidense el 15 de noviembre de 
2018 (Amnistía Internacional, 2018). En el marco in-
ternacional, fueron utilizadas por el entonces pre-
sidente estadounidense, Donald Trump, como justi-
ficación de las políticas migratorias de su gobierno. 
México, desde entonces, comienza a dificultar a los 
inmigrantes el ingreso al país (Astles, 2020). 

El objetivo del estudio es comparar, en perspectiva 
sincrónica, los encuadres de los textos informati-
vos de la cobertura de la caravana migrante en las 
versiones digitales del diario mexicano La Jornada 
y el periódico estadounidense The New York Times, 
dos diarios de referencia en los países respectivos 
comprometidos con los principios del periodismo 
de calidad que supone “contrastar las informacio-
nes en fuentes fiables, ser riguroso, honrado y res-
petuoso con la realidad, desvinculada de cualquier 
interés político, social o económico, a presentar la 
noticia desde los diferentes puntos de vista” (Ca-
valler, 2019). El diario estadounidense a lo largo de 
su historia ha sido varias veces ganador del premio 
Pulitzer. Muchos de los periodistas de La Jornada 
han recibido el Premio Nacional de Periodismo. El 
periódico mexicano en su versión digital cuenta, 
además, con una sección especialmente enfocada 
en los problemas de inmigración. Los resultados 
de nuestro estudio permitirían contrastar la ima-
gen de la inmigración proporcionada por los me-
dios de dos países afectados, uno de los cuales 
ofrece un paso transitorio a las caravanas y el otro, 
que es su destino.

De acuerdo con el objetivo, se han planteado las 
siguientes preguntas de investigación: ¿En qué 
encuadres coinciden los dos periódicos? y ¿qué 
diferencias cuantitativas y cualitativas a nivel de 
encuadres muestran los diarios analizados? 
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2. Marco teórico: encuadres sobre 
la inmigración

La tradicional separación de los textos periodísti-
cos entre informativos y de opinión —y la supuesta 
carencia de la calificación de los primeros, refleja-
da en los manuales de estilo (Martínez-Albertos, 
1992)—, fueron discutidas por investigadores a fi-
nales del siglo XX. Según la mirada más reciente, 
no existe “información sin interpretación” (Núnez, 
1995, pp. 33-34) y la separación de géneros indica 
únicamente el grado de la interpretación por parte 
del periodista (Gomis, 1989; Burguet, 1997; García-
Gordillo, 2004).

Como resultado de la reinterpretación teórica, 
metodológicamente adquiere relevancia la teoría 
del encuadre (framing) (Sábada, 2001; Berganza, 
2003; Peris, 2018) proveniente del ámbito de los 
estudios sociológicos (Goffman, 1986) que permi-
te contextualizar el tratamiento informativo de un 
tema o un suceso. La teoría del encuadre asume el 
papel social de los medios de comunicación (Ado-
ni & Mane, 1984; Gamson et al., 1992; Amadeo, 
2008), los cuales por medio del encuadre constitu-
yen una idea central del texto informativo (Gamson 
& Modigliani, 1989; D’Angelo, 2017). Trasladan a 
la audiencia una determinada interpretación, una 
“versión encuadrada” (Álvarez-Gálvez, 2009) de 
la realidad enfocándose en ciertas característi-
cas del suceso y ocultando o enmascarando otras 
(Entman, 1991; 1993). Los encuadres actúan tanto 
a nivel de los principios mentales del proceso co-
municativo como a nivel textual, manifestándose a 
través de un conjunto de elementos como titula-
res, palabras clave, repeticiones e imágenes, en-
tre otros (Entman, 1991).

Los trabajos empíricos basados en los medios de 
comunicación de los países receptores y realizados 
en el ámbito internacional revelan el carácter am-
biguo del tratamiento de los fenómenos migrato-
rios. Por un lado, se destaca la percepción negativa 
de los inmigrantes (Balabanova & Balch, 2010) que 
son considerados una amenaza a la cultura y la eco-
nomía del país receptor (Lakoff & Ferguson, 2006; 
Bruno, 2016; Lawlor & Tolley, 2017; Greenwood & 
Thomson, 2019) y la tendencia en el tratamiento de 
inmigrantes en situación irregular (Lakoff & Fer-
guson, 2006; Merolla et al., 2013). Por otro lado, la 
cobertura de los acontecimientos trágicos, como 

las crisis migratorias, se realiza desde una pers-
pectiva más humana retratando a los inmigrantes 
como víctimas, cuyos derechos deben ser respe-
tados (Ustad & Thorbjørnsrud, 2015; Greenwood & 
Thomson, 2019). Se destaca la ausencia o la escasa 
presencia de las voces de los propios inmigrantes, 
particularmente en las noticias de la prensa esta-
dounidense (Thorbjørnsrud & Ustad, 2014), tenden-
cia observada también en la cobertura de la carava-
na migrante de 2018 (Kenix & Bolanos, 2021). Este 
fenómeno contrasta con los resultados del estudio 
de la cobertura de la caravana en los diarios mexi-
canos, donde se apela a los testimonios de los in-
migrantes (Portales & Miranda, 2021). 

En el marco iberoamericano, la tradición españo-
la es la que presenta mayor desarrollo del tema y 
cuenta con un abanico de estudios basados en los 
medios nacionales (Muñiz & Igartua, 2004; Igar-
tua, Muñiz & Cheng, 2005; Álvarez-Gálvez, 2009; 
Palacios & Sala, 2010; Fajardo & Soriano, 2016; 
Seoane, 2017). Estas investigaciones revelan un 
enfoque negativo en las noticias relativas a la in-
migración (Palacios & Salas, 2010). Identifican, 
además, diferencias en el tratamiento de los inmi-
grantes, vinculadas a su origen: los artículos noti-
ciosos presentan mejor la imagen de los centroa-
mericanos y sudamericanos en comparación con 
los inmigrantes africanos (Muñiz & Igartua, 2004). 
Los estudios señalan que los encuadres en torno 
a la inmigración aplicados por los medios españo-
les provocan la estigmatización de los inmigrantes 
(Álvarez-Gálvez, 2009).

Sin embargo, según los trabajos más recientes, en 
el caso de tratarse de los acontecimientos trágicos 
como la crisis migratoria europea, los medios op-
tan por un tratamiento más neutral, reconociendo el 
derecho de los inmigrantes al refugio sin centrarse 
en las cuestiones de su estatus legal en Europa y re-
tratándolos como personas que enfrentan circuns-
tancias difíciles (Fajardo & Soriano, 2016; Seoane, 
2017). La misma conclusión se encuentra en un 
estudio comparativo de la cobertura de los inmi-
grantes y refugiados en la prensa italiana y argen-
tina que revela significativas diferencias en cuanto a 
encuadres. Si en el primer caso domina el encuadre 
de emergencia, en la prensa argentina prevalece un 
enfoque humanitario (Pece, 2018). Cabe señalar que 
se trata, en el caso argentino, no sólo de las noticias 
internacionales sino de los artículos dedicados a los 
refugiados acogidos por ese país.
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La representación mediática de la transmigración 
por el territorio mexicano previa a la caravana 
cuenta con escasas investigaciones (Muñiz, 2011; 
Ramos-Rojas, 2015). En el primero de ellos se 
adaptan al terreno mexicano los encuadres noti-
ciosos genéricos (Semetko & Valkenburg, 2000) y 
temáticos, aplicados en los estudios de los medios 
españoles (Muñiz & Igartua, 2004; Igartua et al., 
2005). Ramos-Rojas (2015) realiza el análisis de 
encuadres desde la perspectiva más analítica con 
la ayuda de los métodos del análisis de contenido y 
los estudios de discurso tomando como puntos de 
partida los elementos básicos de la noticia como 
el emisor y el receptor del discurso, el tema y el 
lugar del suceso, el tiempo del acontecimiento. 
En el estudio diacrónico de Ramos-Rojas (2015) se 
observa un importante giro en torno a la represen-
tación mediática de los inmigrantes en tránsito, 
relacionado con la masacre en San Fernando, ocu-
rrida en agosto de 2010 cuando una organización 
criminal secuestró y asesinó a 72 inmigrantes cen-
troamericanos. Partiendo del suceso, los medios 
manifiestan encuadres relativos a los derechos de 
los inmigrantes resaltando la vulnerabilidad de su 
condición y exigiendo su seguridad (p. 401). Dos es-
tudios se centran en la cobertura de la caravana en 
los medios mexicanos desde la aproximación de la 
teoría de encuadre (Portales & Miranda, 2021; Tis-
careño García, 2021). Los periódicos de este país 
han cubierto los sucesos desde las perspectivas 
política y social y han hablado de la caravana en 
términos económicos y de seguridad (Portales & 
Miranda, 2021), enfocándose en relaciones inter-
nacionales, conflicto, derechos humanos y repre-
sentación del migrante (Tiscareño-García, 2021). 

3. Corpus y metodología

Este estudio considera 197 unidades del análisis 
(Tabla 1). Todos son textos informativos, firma-
dos por los periodistas, que reportan la caravana 
migrante, extraídos de las versiones digitales del 
periódico mexicano La Jornada y el diario estadou-
nidense The New York Times. Reconociendo que 
los artículos de opinión califican y valoran la ac-
tualidad, más que informan sobre ella, centramos 
nuestra atención en los textos de géneros infor-
mativos, cuya misión es divulgar la noticia de ma-
nera más imparcial y distante (Martínez-Albertos, 

1992; Grijelmo, 2001), aunque proveen una califi-
cación encubierta del periodista (Burguet, 1997; 
García-Gordillo, 2004). Guiándose por el criterio de 
novedad como valor noticioso (Bell, 1996; Caple & 
Bednarek, 2013), hemos incluido en el estudio los 
artículos publicados del 13 de octubre de 2018 —el 
día de la partida de la primera caravana— al 30 de 
noviembre de 2018, dos semanas después de su 
llegada a la frontera estadounidense. Los textos 
han sido localizados mediante la búsqueda reali-
zada en las páginas web de los diarios a través de 
la palabra clave “caravana migrante” en español 
e inglés.

Aparte del criterio de calidad, ha influido en la 
selección de los periódicos la orientación política 
como el factor predominante en la construcción de 
los encuadres noticiosos (Rodelo & Muñiz, 2017), 
puesto que los dos diarios se editan en los países 
caracterizados por una alta polarización del mer-
cado mediático (McCluskey & Kim 2012; Rodelo & 
Muñiz, 2017). Las líneas editoriales de La Jornada 
y The New York Times se definen como de izquierda 
(Media Ownership Monitor Mexico, 2019; AllSides, 
2021). El factor adicional que justifica la selección 
de los diarios es el criterio de su divulgación: los 
periódicos analizados entran en las listas de los 
medios más visitados de sus respectivos países 
para informarse online en el año 2018, cuando 
ocurrieron los sucesos que se analizan (Gutiérrez, 
2019; Jenkins & Graves, 2019). La decisión de cen-
trarse en los periódicos digitales y no en sus ver-
siones impresas se explica por el desplazamiento 
de los lectores hacia los medios online frente a los 
periódicos impresos (Newman et al., 2018, p. 10).

Optamos por la combinación de las aproximaciones 
cuantitativa (Hertog & McLeod, 2001; Sznitman & 
Lewis, 2015) y cualitativa (Altheide, 1996; Márquez-
Acosta et al., 2010) al análisis de encuadres. Ambas 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1: El corpus del estudio

La Jornada

The New York Times

TOTAL

136

61

197

NoticiasPeriódico
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metodologías se consideran complementarias: los 
patrones cuantitativos pueden ayudar a identificar 
el encuadre y su peso en el corpus estudiado 
(Hertog & McLeod, 2001, p. 150), mientras el 
análisis cualitativo derivado del primero permite 
reconstruir un panorama más completo de la 
representación mediática de un tema o un suceso 
(Altheide, 1996).

Como revelan los estudios realizados en el marco 
del framing, existen dos formas de identificar los 
encuadres: 1) de manera deductiva, aplicando al 
estudio de casos las clasificaciones ya existentes: 
2) de manera inductiva, tras la lectura y el análi-
sis preliminar de los textos (Igartua et al., 2005; 
Matthes, 2009). Apostamos por el método inducti-
vo que supone una mirada más abierta del inves-
tigador, puesto que los encuadres no están enca-
jados en una clasificación desde el inicio (Igartua 
et al., 2005). El estudio inductivo de los encuadres 
supone su identificación tras el análisis inicial de 
las noticias y su posterior codificación para el es-
tudio cuantitativo o cualitativo (Matthes, 2009; Van 
Gorp, 2010; Mishra, 2013).

Los encuadres han sido identificados de manera 
inductiva guiándose por los mecanismos manifies-
tos del encuadre por orden de su peso: titulares, 
repeticiones, palabras-clave, símbolos, metáfo-
ras, conceptos, material ilustrativo que acompaña 
a la noticia, la selección del vocabulario (Gamson 
& Lash, 1983; Entman, 1991; Van Gorp, 2007). El 
proceso ha sido realizado por una sola codificado-
ra partiendo de la prueba de una muestra del 25% 
de las unidades de análisis, identificando las ideas 
principales para definir los encuadres. Posterior-
mente, las unidades de análisis han sido codifica-
das según el encuadre que presentan teniendo en 
cuenta que una noticia puede manifestar múltiples 
encuadres. En el estudio se ha aplicado la esta-
dística descriptiva (Vargas, 1995; Fenández et al., 
2002). El análisis cuantitativo refleja el porcenta-
je de los materiales correspondientes a cada uno 
de los encuadres sobre el total de las noticias de 
cada uno de los periódicos (el cálculo fue realiza-
do mediante Microsoft Excel). Para complementar 
el análisis se ha tenido en cuenta la distribución 
temporal de las noticias para comparar y calificar 
el interés informativo al suceso. El análisis cuali-
tativo detalla la muestra y permite reconstruir la 
representación mediática del suceso.

4. Resultados

El análisis empírico revela la presencia de cinco 
encuadres en las noticias analizadas que abordan 
varios aspectos del evento informativo, cuya des-
cripción se detalla en la Tabla 2. En primer lugar, 
cabe señalar que La Jornada presenta un panora-
ma más complejo de la representación mediática 
del suceso, ya que 42 de 136 noticias presentan 
múltiples encuadres (30,88% de las informaciones 
de este periódico relativas a la caravana), mientras 
en el caso de The New York Times son nueve noti-
cias (14,75%) (Gráfico 1). 

La distribución temporal de las noticias revela el 
interés constante al tema en el diario La Jornada 
en comparación con el periódico estadounidense, 
donde se registran días sin publicaciones relativas 
al suceso (Gráfico 2). Las noticias que reportan la 
caravana en el diario mexicano considerablemente 
superan el periódico estadounidense a nivel cuan-
titativo y aparecen con regularidad desde el 13 de 
octubre, el día de la partida desde Honduras del 
primer grupo de inmigrantes, alcanzando el máxi-
mo interés los días 4 y 6 de noviembre, cuando los 
primeros grupos llegaron a la ciudad de México. 
El diario estadounidense dedica menos noticias al 
suceso y se enfoca en los asuntos interiores de los 
Estados Unidos. La atención a la caravana en The 
New York Times tiene conexión con la campaña de 
las elecciones de medio mandato en ese país.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Noticias que presentan múltiples encuadres
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En respuesta a la P.1, el análisis detecta que los 
dos diarios coincidieron en el marco general de los 
encuadres aplicados, es decir, los dos periódicos 
reportan la caravana en sus dimensiones: causal, 
simbólica, cuestiones de regulación, descripción, 
consecuencias y reacciones que abordan varios 
aspectos, desde las causas del éxodo hasta las 
consecuencias económicas y políticas (Tabla 2). 
Sin embargo, se observan importantes diferencias 
a nivel cuantitativo (Gráfico 3) y cualitativo, en re-
lación a la P.2.

El encuadre más destacado en el periódico mexi-
cano (35,29%) es el encuadre simbólico que pre-
senta a los Estados Unidos como el país-meta 
de los inmigrantes, un comienzo de nueva vida y 
donde terminen sus penas. Un lugar a donde los 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Descripción de los encuadres de la caravana en La Jornada y The New York Times

Encuadre

Causal

Simbólico
Regulación

Descriptivo

Reacciones y consecuencias

Aspectos que aborda

- Causas del éxodo: la pobreza y la violencia
- Motivos e historias personales
- Llegar a los Estados Unidos, el país más próspero en el continente
- Gestión de la caravana: entrada al país, organización de albergues, permisos, retorno
- Ayudas humanitarias
- Derechos y protección
- El avance y la rutina de la caravana
- Delincuencia y delincuentes en la caravana
- Cambio de las políticas migratorias
- Otras repercusiones en la vida política
- La solidaridad con los migrantes
- El rechazo de los migrantes
- Las amenazas, la violencia y el cierre de las fronteras
- Consecuencias económicas

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Encuadres de la caravana migrante en el corpus 
estudiado

Gráfico 2. Distribución temporal de las noticias

Fuente: Elaboración propia.
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percusiones de la caravana a la política migratoria 
y las relaciones con los Estados Unidos, mientras 
The New York Times se centra en consecuencias po-
líticas a nivel nacional relacionando el suceso con 
las elecciones de medio mandato y las pérdidas 
económicas que pueda causar el cierre de la fron-
tera con México. El presidente Trump figura en las 
noticias de los dos periódicos, que transmiten este 
encuadre como un antagonista de los inmigrantes. 
En particular, se menciona en 11 titulares de The 
New York Times y en 22 de La Jornada. Su represen-
tación puede resumirse en la palabra clave “ame-
naza”: “Trump amenaza de nuevo con cerrar ‘toda 
la frontera’" (LJ, 22.11.2018), “Trump redobla ame-
naza (…)” (LJ, 31.10.2018), “With Migrant Caravan, 
Trump Stokes a Familiar Fire (…)” (NT, 20.10.2018), 
“Trump Assails Caravan (…)” (NT, 19.10.2018). El 
diario mexicano transmite la variedad de reaccio-
nes emocionales que provoca la caravana a lo largo 
de su camino, desde las muestras de solidaridad 
hasta el rechazo: “El odio y la solidaridad hacia los 
migrantes chocan en Tijuana” (LJ, 18.11.2018).

El periódico estadounidense presta mayor atención 
a la descripción del suceso (32,79%) en compara-
ción con el diario mexicano (7,35%). En ambos pe-
riódicos la mayoría de estos textos siguen el avance 
de la caravana por el territorio mexicano. Sin em-
bargo, en este seguimiento se observan importan-
tes diferencias. El periódico mexicano aborda no 
solamente los desplazamientos de la caravana de 
la ciudad A a la ciudad B, sino que comunica los he-
chos e historias curiosas, así como sucesos trágicos 
en el camino, como la celebración del cumpleaños 
de uno de los inmigrantes en la ciudad de México 
(LJ, 09.11.2018) y describe el día a día de los inmi-
grantes. Por lo contrario, The New York Times no se 
centra mucho en estos aspectos: en ocasiones, se 
limita a las descripciones genéricas de una “mi-
seria fétida” (“fetid misery”) (NT, 30.11.2018). Cabe 
señalar que los dos periódicos en varios ejemplos 
apelan a las metáforas provenientes de los fenó-
menos naturales incontrolables como “oleada”: “La 
primera oleada de migrantes (…)” (“First Wave of Mi-
grants (…)” (NT, 14.11.2018), “Llegan migrantes por 
oleadas a la frontera” (LJ, 14.11.2018). A la hora de 
describir el ambiente en la frontera estadounidense 
se emplean definiciones de las circunstancias como 
“caos”, que “no tiene fin” (“There’s No Clear End to 
Chaos” (NT, 26.11.2018), junto con desesperación, 
“caos y desesperación” (LJ, 26.11.2018).

inmigrantes anhelan llegar “a pesar de las difíciles 
condiciones” (LJ, 29.11.2018) y “sin importar penu-
rias” (LJ, 25.10.2018). En las páginas de La Jornada 
este tema tiene conexión con el encuadre causal 
(20%) que aborda las causas de los desplazamien-
tos, desde las más genéricas —como la violencia y 
la pobreza—, hasta las más personales como per-
secución por la orientación sexual o el asesinato de 
un familiar a manos de las pandillas. El diario mexi-
cano da voz a los integrantes de la caravana que 
cuentan sus dramas personales, relacionados con 
el poder de los grupos criminales y la inseguridad 
en la región. Se afirma que la caravana huye de “la 
violencia, la pobreza y la corrupción en Centroamé-
rica” (LJ, 23.10.2018) y “acaricia ‘sueño americano’” 
(LJ, 26.11.2018), buscando “vivir en un país sin ame-
nazas de muerte” (LJ, 28.11.2018). De diez noticias 
publicadas en el periódico mexicano que transmi-
ten este encuadre, cuatro cuentan los motivos del 
éxodo como el tópico principal y, como ocurre con 
el encuadre anterior, contienen nombres y testi-
monios de los inmigrantes. Esta imagen contrasta 
con la que presenta The New York Times. El encua-
dre simbólico apenas se manifiesta en el periódico 
estadounidense (1,64%) que, además, hablando de 
las causas (3,28%), mantiene un tono distante y se 
abstiene de referirse a casos concretos o testimo-
nios personales de los inmigrantes “guiados por la 
esperanza” (“driven by Hope”) (NT, 28.10.2018).

El diario estadounidense presta poca atención a las 
cuestiones de la regulación de la caravana (1,64%), 
tratando solo las gestiones del procedimiento de 
solicitud de asilo en los Estados Unidos. La Jorna-
da, por lo contrario, presenta una gran cantidad de 
noticias que transmiten este encuadre (33,82%), 
desde la gestión legal hasta la organización de los 
albergues, recogida y distribución de las ayudas hu-
manitarias o casos de delincuencia y la presencia 
de criminales que huyen de la justicia en la carava-
na. La mayor parte de estas noticias se enfocan en 
acontecimientos de dimensión nacional. Sin embar-
go, un bloque de los materiales relacionados con el 
tema legal se conecta con la política migratoria de 
los Estados Unidos, en particular, la restricción del 
derecho de asilo y la separación de las familias.

The New York Times se enfoca más en las reaccio-
nes y consecuencias (75,41%) en comparación con 
La Jornada (14,71%). El periódico mexicano en la 
mayor parte de las noticias muestra las posibles re-
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5. Conclusiones

El estudio muestra que el periódico mexicano La 
Jornada y el diario estadounidense The New York Ti-
mes coincidieron en los marcos de la cobertura de 
la caravana migrante 2018 en los textos noticiosos 
aplicando cinco encuadres que abordan noticias 
nacionales e internacionales: 1) causal (las razo-
nes que llevaron a los integrantes de la caravana a 
abandonar su tierra en busca de un mejor futuro); 
2) simbólico (el sueño americano); 3) regulación 
(gestiones legales y ayudas humanitarias); 4) des-
criptivo (la descripción del suceso, el avance de la 
caravana); 5) reacciones y consecuencias (reper-
cusiones políticas, geopolíticas y económicas, los 
sentimientos que provoca la caravana). Al mismo 
tiempo, el análisis realizado revela diferencias sig-
nificativas a nivel cuantitativo y cualitativo. 

En efecto, identificamos diferencias en la distribu-
ción temporal de las noticias. Se destaca la cons-
tante presencia del tema en el periódico mexicano, 
mientras que el interés del diario estadounidense 
en el asunto depende de los factores contextuales. 
La caravana como objeto informativo en las pá-
ginas de The New York Times está estrechamente 
vinculada a los asuntos políticos y las declaracio-
nes del entonces presidente Trump.

Aplicando los mismos encuadres, el periódico 
mexicano aborda mayor diversidad de los aspectos 
que aquellos describen. Mayor cantidad de noticias 
proporcionadas posibilita al diario La Jornada enfo-
carse en distintos tópicos relativos a la caravana. 
Por lo contrario, The New York Times contiene una 
cantidad de noticias dos veces inferior a La Jornada, 
ofrece una visión muy sintetizada de los aconteci-
mientos y reflexiona sobre el impacto de la carava-
na en los asuntos internos de los Estados Unidos.

Hablando de las consecuencias y las reacciones 
que provoca la caravana a nivel nacional e inter-
nacional, La Jornada remite al afecto emocional 
generado en la sociedad mexicana, que, en su ma-
yor parte, solidariza con los inmigrantes y busca 
maneras de ayudarles, y reporta las muestras de 
rechazo de los migrantes en la ciudad de Tijuana. 
En cambio, el diario estadounidense mantiene un 
tono distante y pragmático reportando los sucesos, 
centrándose en sus consecuencias económicas, 

políticas y geopolíticas. Es más, tratando las con-
secuencias del éxodo a nivel político, The New York 
Times lo conecta únicamente con las elecciones de 
medio mandato reflexionando sobre la posible in-
cidencia de la caravana en sus resultados, pero no 
contiene noticias principalmente enfocadas en los 
cambios de las políticas migratorias o las relacio-
nes bilaterales con México, entre otros.

Llama la atención la distribución desproporciona-
da de los encuadres en The New York Times, puesto 
que la mayoría de las noticias publicadas se cen-
tran en consecuencias y reacciones, hablando de 
los asuntos políticos internos de los Estados Uni-
dos y la descripción del suceso, siguiendo el avan-
ce de la caravana por el territorio mexicano. Cabe 
destacar que las noticias del periódico estadou-
nidense que transmiten el encuadre descriptivo 
tampoco suelen contener testimonios de los inmi-
grantes ni referirse a historias concretas. De sus 
encuadres, es posible colegir que dicho diario no 
aborda las causas de los desplazamientos, se re-
gistran pocas noticias que apelan al encuadre sim-
bólico. El hecho de que los inmigrantes proyectan 
su futuro a los Estados Unidos por considerarlo un 
país seguro y de oportunidades no encuentra espa-
cio en las páginas del periódico. El diario tampoco 
reporta las cuestiones de la regulación de la ca-
ravana, desde los procedimientos legales hasta la 
organización de los albergues. Por lo contrario, las 
noticias que abordan estos temas abundan en La 
Jornada, donde prevalecen el encuadre simbólico, 
el de regulación y el causal. Los encuadres causal 
y simbólico están estrechamente vinculados en las 
páginas del diario mexicano. La Jornada ilustra las 
causas del éxodo con ejemplos de la vida personal 
de los inmigrantes, explicando sus deseos de lle-
gar a un país próspero y seguro. El diario mexicano 
presenta menor cantidad de noticias dedicadas a la 
pura descripción del suceso y sus consecuencias.

Los resultados del análisis contrastan la abun-
dancia de los testimonios de los inmigrantes en el 
periódico mexicano en comparación con el esta-
dounidense, una característica destacada por los 
estudios previos de la cobertura de la caravana 
migrante que señalan la presencia de la voz de los 
inmigrantes en la prensa regional mexicana (Por-
tales & Miranda, 2021) y su insuficiencia en los pe-
riódicos estadounidenses (Kenix & Bolanos, 2021). 
La Jornada muestra a los inmigrantes en una di-
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mensión humana poniendo acento en el hecho de 
que son personas vulnerables que experimentaron 
dramas y tragedias en sus vidas y que huyen de la 
violencia buscando un mejor futuro. Este encua-
dre ha sido descrito por los estudios internaciona-
les previos acerca de la representación mediática 
de las crisis migratorias (Ustad & Thorbjørnsrud, 
2015; Greenwood & Thomson, 2019). Sin embargo, 
la figura del inmigrante apenas aparece en las noti-
cias del diario estadounidense. The New York Times 
opta por un tono más frío y distante, limitándose 
a unas simples descripciones mediante clichés y 
metáforas apelando a términos genéricos como 
“violencia” o “pobreza” sin incluir declaraciones 
de los inmigrantes. La posible explicación de este 
fenómeno yace en el factor de proximidad cultural 
y geográfica entre México y los países centroame-
ricanos. La especificidad de México que, siendo un 
país de procedencia de la inmigración a los Estados 
Unidos, ofrece el paso a las caravanas por su te-
rritorio y conoce de primera mano sus situaciones 
genera un impacto emocional y provoca que tanto 
los lectores como los periodistas se identifiquen 
más con los inmigrantes. En cambio, la distancia 
entre los Estados Unidos y los países de origen de 
las caravanas harían que los sucesos no generen 
tanta empatía en la sociedad.

A nivel discursivo, los textos de los dos diarios con-
tienen ejemplos de metáforas que asemejan a los 
inmigrantes a los fenómenos naturales difíciles 

de controlar o prevenir: apelan a conceptos como 
“caos” y “desorden”. El uso de estas expresiones, 
sobre todo en los titulares, rompe de manera in-
directa con los estándares éticos y deontológicos 
internacionales y hace que los periodistas, asu-
miendo su responsabilidad social (Federación In-
ternacional de Periodistas, 1954; 2019; Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, 1983), aporten a la audiencia 
una imagen estereotipada y estigmatizada de los 
participantes de la caravana.

Por último, teniendo en cuenta la escasa presencia 
de las investigaciones comparativas de la presenta-
ción de la inmigración en los medios de comunica-
ción de México como país de tránsito y los Estados 
Unidos como destino de los flujos migratorios —y 
considerando la importancia del tema que supone 
una gran repercusión social—, este estudio puede 
complementarse con futuros trabajos que incluyan 
otros medios de comunicación tradicionales y las 
redes sociales digitales. Ello permitiría contrastar 
distintos puntos de vista al evento informativo, es-
tablecer conexiones y reconstruir el panorama más 
completo de la interpretación mediática de la inmi-
gración en tránsito y su percepción en las socieda-
des respectivas. Los cinco encuadres identificados 
en esta investigación pueden aplicarse a estudios 
futuros que aborden otros casos de desplazamien-
tos masivos.
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