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Resumen 
En Chile, durante el periodo 2016-2021 el incremento de la inmigración venezolana se instala como un 
tema de alto interés público, provocando reacciones políticas por parte de los gobiernos de turno y de 
los medios de comunicación que convierten a dicho fenómeno en un acontecimiento discursivo. Tanto 
Michelle Bachelet como Sebastián Piñera, establecieron medidas para gestionar la movilidad humana 
y legitimar una nueva Ley migratoria que sustituya el Decreto de Ley Nº1094 de 1975 y es en ese 
contexto que el concepto de crisis, acuñado particularmente por actores políticos y la prensa para 
representar a la inmigración venezolana, fue adquiriendo una connotación negativa ante la opinión 
pública. En este trabajo se analiza el modo en que se construyó la temática de la crisis migratoria en las 
noticias de la prensa chilena en el periodo 2016-2021, particularmente en los diarios nacionales Emol, 
La Tercera, y regionales La Estrella de Arica y La Estrella de Iquique. Desde un enfoque socio-semiótico 
y de análisis crítico de discurso, el estudio revela una estructura discursiva y de producción de sentidos 
discriminatoria, criminalizante y deshumanizante sobre la inmigración venezolana en las noticias, que 
extreman las diferencias sociales y culturales y reducen la complejidad del proceso migratorio a la 
amenaza de la seguridad del Estado. Los resultados muestran que el enfoque temático, el lenguaje y 
los actores que construyen el discurso de la crisis migratoria en Chile, han convertido este concepto en 
un instrumento funcional para concentrar el debate público fundamentalmente en el marco legislativo, 
orientado a gestionar el control de la inmigración más que a la discusión de políticas públicas integrales 
en materia migratoria, resultando limitante para el reconocimiento intercultural de la, cada vez más 
inevitable, movilidad humana. 

Palabras clave: Crisis migratoria, discursos, inmigración venezolana, representación mediática 
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Abstract 

In Chile, between 2016 and 2021, the rise in Venezuelan immigration became a major public concern, 
sparking political responses from the governments in power and shaping media narratives that turned 
the phenomenon into a discursive event. Both Michelle Bachelet and Sebastián Piñera implemented 
measures to regulate human mobility and promote a new immigration law to replace Decree Law No. 
1094 of 1975. In this context, the term crisis—primarily used by political actors and the press to 
characterize Venezuelan immigration—took on a negative connotation in public opinion.This paper 
examines how the Chilean press constructed the issue of the migration crisis in news coverage from 
2016 to 2021, focusing on the national newspapers Emol and La Tercera, as well as the regional 
newspapers La Estrella de Arica and La Estrella de Iquique. Using a socio-semiotic approach and critical 
discourse analysis, the study uncovers a discursive structure that generates discriminatory, 
criminalizing, and dehumanizing representations of Venezuelan immigration. These portrayals 
exaggerate social and cultural differences while reducing the complexity of migration to a state security 
threat. The results indicate that the thematic focus, language, and key actors shaping the discourse on 
Chile’s migration crisis have turned this concept into a strategic tool for steering public debate primarily 
toward legislative frameworks aimed at immigration control, rather than fostering discussions on 
comprehensive public policies. As a result, this approach restricts intercultural recognition in the face 
of increasingly unavoidable human mobility. 

Keywords: Migration crisis, Discourse, Venezuelan immigration, Media representation 

Resumo 

Em Chile, durante o período de 2016-2021, o aumento da imigração venezuelana se estabeleceu como 
um tema de alto interesse público, provocando reações políticas por parte dos governos de turno e dos 
meios de comunicação, que transformaram esse fenômeno em um acontecimento discursivo. Tanto 
Michelle Bachelet quanto Sebastián Piñera adotaram medidas para gerenciar a mobilidade humana e 
legitimar uma nova Lei de Imigração que substituísse o Decreto-Lei Nº 1094 de 1975. É nesse contexto 
que o conceito de crise, especialmente utilizado por atores políticos e pela imprensa para representar 
a imigração venezuelana, foi adquirindo uma conotação negativa perante a opinião pública. Este 
trabalho analisa como a temática da crise migratória foi construída nas notícias da imprensa chilena no 
período de 2016-2021, particularmente nos jornais nacionais Emol, La Tercera, e regionais La Estrella 
de Arica e La Estrella de Iquique. Com uma abordagem socio semiótica e de análise crítica do discurso, 
o estudo revela uma estrutura discursiva e de produção de sentidos discriminatória, criminalizante e 
desumanizante sobre a imigração venezuelana nas notícias, que acentuam as diferenças sociais e 
culturais e reduzem a complexidade do processo migratório à ameaça à segurança do Estado. Os 
resultados mostram que o enfoque temático, a linguagem e os agentes que constroem o discurso da 
crise migratória no Chile transformaram esse conceito em um instrumento funcional para concentrar o 
debate público fundamentalmente no marco legislativo, voltado para o controle da imigração, mais do 
que para a discussão de políticas públicas integradas sobre imigração, o que resulta limitante para o 
reconhecimento intercultural da cada vez mais inevitável mobilidade humana. 

Palavras-chave: Crise migratória, discursos, imigração venezuelana, representação midiática 
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Introducción 

En su análisis sobre la construcción del acontecimiento, Eliseo Verón (1987) describe las complejas 
operaciones que entran en funcionamiento para que un hecho se convierta o no en un acontecimiento 
discursivo, en el marco de la industria de la información: “desde la materia prima, pasando por las 
cadenas de montaje, los ajustes, los controles de calidad, hasta el producto final: la noticia” (Verón, 
1987, p. II). Esta idea de la noticia como objeto manufacturado en la fábrica mediática, nos aleja de la 
pretensión de considerarla un reflejo objetivo de la realidad y más bien, es entendida como el producto 
de una institución informativa socialmente legitimada para construir significados y dar forma a un tipo 
de conocimiento social, que deriva de los métodos empleados por las y los periodistas para dar cuenta 
del acontecer social (Hernández, 1995).  

Para Verón, todo funcionamiento u orden social tiene una dimensión significante constitutiva, por 
tanto, toda producción de sentido está inserta en lo social (Verón, 1993). Esta doble hipótesis es fun-
damental para comprender que los discursos sociales no existen en el vacío, sino que están social-
mente constituidos y que el análisis discursivo no es inmanente, sino que guarda correspondencia con 
sus condiciones productivas y la situación sociocultural en la que surge. De este modo, sostiene el au-
tor que “es en la semiosis donde se construye la realidad de lo social” (Verón, 1993, p.126), es decir, 
que en todas las prácticas sociales la semiosis interviene como articuladora de significados y sentidos. 

Por tanto, en esta investigación se reconoce al discurso como una construcción social de sentido que 
se enmarca en un contexto histórico determinado. Desde la perspectiva de Verón, la relación dialéc-
tica que se establece entre la sociedad y el lenguaje permite hablar de una construcción de lo real en 
el discurso e identificar en la actividad periodística un campo socialmente legitimado para construir 
representaciones en torno a los acontecimientos de interés público, como lo es el caso de la inmigra-
ción venezolana de los últimos años en Chile. 

Más allá de su lugar como intermediarios entre los hechos y las audiencias, los medios de comunica-
ción son actores con un poder decisivo sobre el sistema político, particularmente, el discurso político 
no podría ser tan influyente, sin la intervención del discurso mediático. Adquieren por tanto un rol 
central en la sociedad, entre otras cosas porque pueden contribuir a producir lo que aparentemente 
describen, aquello que se expresa como realidad objetiva. Como señala Bourdieu “dar nombre, signi-
fica hacer ver, significa crear, significa alumbrar” (1997, p. 25), en este sentido las palabras hacen co-
sas, crean fantasmagorías, temores, fobias, representaciones o lo que se le conoce también como 
efecto de realidad (Bourdieu, 1997).  

La construcción de lo real en el discurso implica para Bourdieu una lucha por la representación legítima 
del mundo social (Bourdieu, 2000). Desde esta perspectiva, el juego político busca el monopolio de la 
capacidad de posicionar ideas-fuerza en la sociedad, ideas que funcionan como fuerza de movilización 
(Bourdieu, 2000) y en esta apuesta, los medios de comunicación juegan un rol significativo como ge-
neradores de conocimiento y mediadores entre la percepción y la representación de los objetos de 
referencia.  



 Nathalia Cedillo 

 

946 

 

Contexto de la inmigración venezolana en Chile 

Desde 2016 se produce un significativo crecimiento de la población extranjera, particularmente vene-
zolana, en Chile. Según estimaciones oficiales, el total de la población migrante residente en Chile en 
2017 era de 4,4%, alcanzando un 8,8% en 2022, lo que corresponde a 1.625.074 personas extranjeras 
que habitan en el país (INE, 2024). De las cuales el 32,8% proviene de Venezuela, seguido de Perú con 
16,6%, Haití con 12,2%, Colombia 11,7% y Bolivia 8,9% (SERMIG, 2024). El colectivo venezolano se 
compone de personas en su mayoría jóvenes y calificadas. En relación con la edad, “52,2% tiene entre 
18 y 29 años, 39,8% entre 30 y 45 y 8,0% es mayor de 45. Según el nivel educacional, 26,7% enseñanza 
técnica y 49,0% nivel superior” (CENEM, 2020, p. 11). Sin embargo, la mayoría se ve limitada de acce-
der a un trabajo acorde a su nivel profesional, debido a las barreras para validar sus estudios profesio-
nales y a las políticas restrictivas en materia migratoria, insertándose en sectores precarios de la eco-
nomía chilena (Stefoni et al., 2017). El 43,5% de inmigrantes venezolanos trabaja en el sector comer-
cial y el 53,8% tiene un ingreso familiar inferior a los $560.000 (CENEM, 2020). A continuación, se 
identifican tres escenarios que contextualizan la inmigración venezolana y las respuestas en materia 
migratoria adoptadas por el Estado chileno.  

El primer escenario corresponde al periodo entre 2016 y abril de 2018, durante el segundo mandato 
de la presidenta Michelle Bachelet; las personas que ingresaron en estos años en su mayoría contaban 
con recursos suficientes para radicarse en el país y no tuvieron mayores obstáculos para ingresar como 
turistas y solicitar una visa temporal ya sea por motivos laborales o profesionales (Stéfoni y Contreras, 
2022), se trataba de personas venezolanas con un buen pasar económico en su país de origen, “la ma-
yoría de ellos/as residían en una vivienda propia, tenían al menos un vehículo y habían cursado estu-
dios terciarios” (OIM, 2019, p. 12). El gobierno de Michelle Bachelet impulsó importantes avances en 
la política migratoria con un enfoque en derechos humanos, para garantizar el acceso a la educación 
y la atención de salud a las personas inmigrantes independientemente de su situación migratoria. Creó 
la Visa Temporaria por motivos laborales, sujeta a contrato, que permitía obtener un permiso de resi-
dencia y trabajo por un año; además, podía ser tramitada por quienes ingresaban como turistas. Fi-
nalmente, se propició la construcción de un proyecto de Ley de Migraciones con amplia participación 
de sectores sociales. 

El segundo periodo se identifica desde abril de 2018 a finales de 2019, con la implementación de una 
serie de medidas adoptadas al inicio del segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, entre las 
que destaca la creación de la Visa de Responsabilidad Democrática (2018) y la Visa Consular (2019) 
para personas venezolanas. A diferencia de los primeros grupos de venezolanos que arribaron a Chile 
a través del aeropuerto en condición de turistas, en este segundo periodo lo hicieron vía terrestre y 
quienes llegaron después del 21 de junio de 2019 al Paso Fronterizo de Chacalluta en Arica, lo hicieron 
sin disponer del tiempo suficiente para planificar su viaje y reunir los recursos necesarios. “Y es que, 
estas personas, ante la agudización de la crisis económica, el aumento de la violencia, la inestabilidad 
del sistema educativo y la falta de acceso a los servicios básicos, la salud y la comida decidieron emi-
grar” (OIM, 2019, p. 16), tratándose en su mayoría de personas (abuelos/as, madres, padres y meno-
res) que buscaban reencontrarse con sus familiares en Chile (OIM, 2019). 

La tercera etapa se produce entre marzo 2020 y finales de 2021, posterior al cierre de fronteras y la 
llegada de la pandemia de la COVID-19: “el cierre de las fronteras como medida para detener los 
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contagios y la aguda crisis económica que afectó a todos los países de la región incidieron en la forma 
de migrar de la población venezolana” (Stefoni y Contreras, 2022, p. 10), lo cual se refleja en el au-
mento de ingresos por pasos no habilitados, que en 2021 alcanzó su máximo histórico, con la cifra 
récord de 23.673 inmigrantes sólo entre enero y julio de 2021 (SJM, 06 de septiembre 2021). 

Metodología  

La metodología es cualitativa y combina la perspectiva socio-semiótica y de análisis crítico del dis-
curso. La estrategia de análisis se construyó en base a la teoría de la discursividad de Eliseo Verón 
(1993, 2004) para la reconstrucción del proceso productivo del sentido de las noticias, así como de la 
propuesta metodológica de análisis del discurso de María Cristina Mata y Silvia Scarafía (1993). El pro-
cedimiento consiste en articular tres etapas que constituyen el proceso productivo o gramática de 
producción (Verón, 2004) del discurso: el contexto, la enunciación y el enunciado. La reconstrucción 
del contexto está basada en fuentes secundarias, mientras que para el análisis de el enunciado y la 
enunciación se diseñaron planillas que permitan la lectura diferenciada de las siguientes categorías 
que componen el discurso noticioso:  ítems, temas, léxico, temporalidad, actores, roles, objeto, espa-
cio de representación, conflictos, consensos y a su vez, estrategias de posicionamiento, persuasión y 
legitimación.  

La crisis migratoria en la prensa chilena, periodo 2016-2021 

La construcción discursiva de la inmigración venezolana como víctima 

En 2016 cobra protagonismo la población venezolana en la agenda mediática, como consecuencia del 
aumento significativo de la inmigración. Dando prioridad al tema de la tragedia que vivían en su país 
de origen producto de la debacle económica, la misma que se describía principalmente en cifras, como 
se observa a continuación: 

Los niveles de escasez del país, según los analistas, son los de "un país en guerra". La falta de productos 
llegó a un 29% en 2014 y este año en algunos alimentos y medicinas esa cifra alcanza el 70% y 80%. 
(La Tercera, 25/12/2016). 

El tema de la crisis venezolana fue descrito mediante el uso de metáforas como “infierno”, “asfixia”, 
“guerra”, “pesadilla”, etc., un recurso lingüístico que produce percepciones emotivas sobre los hechos. 
Así, como también, mediante el relato de testimonios que centran la atención en aspectos personales 
de los protagonistas, produciendo un mayor efecto de dramatización, propicio también para suscitar 
emociones en el público receptor.  

Hace un mes murió el hermano de Miriam Navarro, una humilde ama de casa de 66 años. “Me sentí 
desplomada. No tenía el rialero (dineral) que pedía la funeraria. Si no hubiera sido por la comunidad, 
lo hubiera tenido que enterrar en el patio”. (La Tercera, 12/08/2016). 

Las noticias que informaron sobre la crisis venezolana en La Tercera, se caracterizaron por un trata-
miento temático que indaga el lado humano y apela a la subjetividad de sus lectores, un modo de 
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representación coincidente con la “matriz simbólica-dramática” que propone Sunkel (s.f.) para expli-
car el modo en que la prensa sensacionalista privilegia un tipo de representación de los actores popu-
lares caracterizados por su condición de desamparo y su falta de acceso al bienestar social, más no 
como agentes involucrados en el conflicto político.  

En el año 2017, La Tercera representa una inmigración que comienza a percibirse como un hecho preo-
cupante e incluso amenazante, con respecto a la llegada de un mayor número de inmigrantes a Chile, 
tal como se lee en los siguientes titulares: “Venezolanos: la próxima gran oleada”; “Chile es el país 
latinoamericano donde más ha aumentado la inmigración”; “Canciller confirma que grupo de venezo-
lanos buscará llegar a Chile”.  

En este aspecto, puede afirmarse que hubo en La Tercera, un tratamiento temático que contribuyó a 
generar y promover emociones que en determinados contextos políticos pueden categorizar de modo 
favorable y en otros desfavorable a los inmigrantes, apelando a estereotipos simplificadores, que 
construyen la imagen del migrante venezolano, en dos dimensiones: la de víctima y amenaza. Según 
Rodrigo y Gaya (2001) este tipo simplista de representación de la otredad puede explicarse en el caso 
del trabajo periodístico por sus destinatarios: 

El periodista tiene una audiencia que necesita comprender, de acuerdo con sus propios marcos de 
referencia, lo que acontece en contextos muy distantes y distintos. Para hacer comprensibles los acon-
tecimientos, los medios de comunicación los adaptan a los patrones culturales de su audiencia. A pe-
sar de que puedan existir distintas comunidades interpretativas en una cultura, los medios suelen 
aproximarse a la interpretación hegemónica o, al menos, fácilmente consensuable (Rodrigo y Gaya, 
2001, p. 107). 

Por tanto, siguiendo a Rodrigo y Gaya, el marco de referencia hegemónico que nos está proponiendo 
La Tercera para la comprensión de la temática venezolana, proviene de una mirada etnocéntrica, es 
decir, cuando se decide abordar la situación en Venezuela priorizando el drama humano y la debacle 
económica de dicho país, sin abrirse a la indagación de otras temáticas que pueden ampliar la com-
prensión sobre las causas del fenómeno, el medio configura de modo subyacente en el lenguaje la 
imagen del Otro como un ser incompleto, diferente y deficiente (Rodrigo y Gaya, 2001), capaz de des-
pertar nuestra compasión o temor. 

Los flujos migratorios desde Venezuela no han sido homogéneos, en 2018 La Tercera describía un 
inmigrante venezolano con mayor desesperación y con menos recursos: “Se van prácticamente sin 
dinero y sin un plan claro de emigración porque no esperaban salir del país hasta que la situación les 
estalló en la cara. Hay angustia, desesperación, desinformación y mucho miedo. Es una huida para 
sobrevivir” (La Tercera, 24/02/2018). 

Ante el incremento de la inmigración venezolana en Chile, los temas noticiosos referían a la necesidad 
de reformas legales y la discrepancia de posturas desde el gobierno y la oposición: “Ley de migración: 
turistas que trabajen sin autorización serán expulsados” (La Tercera, 25/08/2017). “La Moneda ingre-
sará al Parlamento un proyecto de ley de migraciones [...] La normativa flexibiliza el ingreso y perma-
nencia de los migrantes en el país y -en uno de los puntos que generará más polémica- establece que 
la comisión de un delito no obligará a una expulsión inmediata” (La Tercera, 22/01/2018). 
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Mientras que, en menor proporción, se encontraron temas que mostraron la inserción de la población 
venezolana en el ámbito productivo y educativo. 

Dicen Sigal y Verón, que el plano de la enunciación “es ese nivel del discurso en el que se construye, 
no lo que se dice, sino la relación del que habla a aquello que dice, relación que contiene necesariamente 
otra relación: aquella que el que habla propone al receptor, respecto de lo que dice” (Sigal y Verón, 
2020, p. 23). En el caso analizado, la relación que propone La Tercera a sus lectores con respecto a la 
inmigración enfatiza en los desencuentros y las diferencias sociales, políticas y culturales. Si seguimos 
el orden cronológico de los temas en la construcción de la noticia, se observa cómo comienza a dibu-
jarse el lugar que tiene el sujeto (inmigrante venezolano), primero como víctima y luego como ame-
naza, estableciendo una dinámica relacional de exterioridad y necesidad de control. 

Emol, por su parte, abordó esta temática mostrando una representación del inmigrante venezolano 
que llega a Chile como víctima de engaño, con expectativas que no se cumplen y terminan engrosando 
los cinturones de pobreza en las urbes, tal como se muestra a continuación: 

PDI informa a extranjeros acerca de riesgos de contratos de trabajos falsos (Emol, 09/02/2017) / 
Redes en Chile vendieron más de seis mil contratos falsos a inmigrantes (Emol, 03/09/2017) /Agen-
cia de noticias describe cómo el “sueño chileno” de muchos inmigrantes terminó en un basural” 
(Emol, 01/03/2017). 

En las noticias sobre estafas en el campo laboral, el eje del relato se centró en advertir a los inmigran-
tes sobre los riesgos y sanciones de intentar acceder a un permiso de residencia a través de este me-
canismo que infringe las leyes del país, sin menciones sobre castigos o penalidades contra quienes 
venden dichos contratos falsos o sobre las empresas que explotan a inmigrantes en condición irregu-
lar. 

De igual manera, los inmigrantes pobres fueron caracterizados en contextos de mayor precariedad, 
subrayando en la inferioridad social de los recién llegados. Una noticia que describe las condiciones en 
que habitan un gran porcentaje de inmigrantes de origen latinoamericano, en un campamento de An-
tofagasta, dice: “Las calles de tierra, un intenso olor a orín y basura se mezclan en el aire, mientras 
ratones y cucarachas salen y entran de las viviendas como si fueran los dueños” (Emol, 01/03/2017). En 
todos los casos expuestos se describen las condiciones de vida de un inmigrante sin recursos econó-
micos, que puede ser víctima de engaño y constituir en un problema o amenaza para la sociedad chi-
lena; finalmente, la responsabilidad sobre la precariedad en la que vive o labora recae en el inmigrante 
como individuo. 

En el caso de los medios regionales, la configuración de la imagen del inmigrante víctima, se enmarca 
en un recurrente relato dramatizado sobre acontecimientos en los cuales la persona es afectada en su 
integridad por las minas antipersonales ubicadas en la frontera o por el engaño de coyotes: 

“Daniel Sosa (24) quedó gravemente herido tras pisar una mina antipersonal en la frontera al in-
tentar entrar clandestinamente a nuestro país” (L.E. Arica 06/08/2017). 

“El cuerpo sin vida fue encontrado por los familiares de la víctima (padre y hermano) percatándose 
que le faltaba la pierna derecha junto a las laceraciones en el estómago principalmente en los 
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intestinos […] Los propios familiares lo llevaron hasta la carretera donde se encontraron con la 
policía del Perú” (L.E. Arica, 09/02/2016). 

En los textos citados, se pudo observar que el victimario siempre proviene del crimen organizado, es 
el coyote o guía quien finalmente los engaña, extorsiona y pone en riesgo sus vidas; en ningún caso se 
encontró información que profundice sobre otros ámbitos del delito, por ejemplo, qué les impide a 
estas personas emigrar por vías legales y cuánto influye en eso las decisiones políticas, normas migra-
torias y costos que cada país determina.  

La consigna de “ordenar la casa” y la construcción de “ellos" y “nosotros” 

A pocos días de asumir su segundo mandato, el presidente Sebastián Piñera dijo en una entrevista 
exclusiva con DW: “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de 
solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa 
con chilenos que buscaban nuevas oportunidades” (Pérez, 15 de marzo de 2018). Esa fue una de sus 
primeras declaraciones en favor de los venezolanos disidentes del gobierno bolivariano. Sin embargo, 
dicho compromiso con la “libertad de Venezuela y con los venezolanos” no tuvieron coherencia con el 
endurecimiento de medidas restrictivas en años posteriores, tales como visados selectivos, militariza-
ción de fronteras, expulsiones, etc. que impulsó durante su gobierno. 

Posteriormente, Piñera presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Migraciones, anunciando: 
"Queridas amigas y amigos, habitantes de este bendito país, nacidos en Chile o fuera de Chile, ha lle-
gado el momento de poner orden en este hogar que compartimos, en esta, nuestra casa" (La Tercera, 
09 de abril de 2018).  De esta manera, el mandatario posiciona la urgencia de actualizar la legislación 
para promover una “migración segura, ordenada y regular” y lo hace instalando la metáfora de “orde-
nar la casa”, que fue una estrategia comunicacional de gran efectividad política para el gobierno, por-
que resumió en una afirmación clara y simple, de fácil reproducción, una realidad compleja, convir-
tiéndola en uno de los principales recursos argumentativos para articular su discurso y lograr un con-
senso social en torno a la implementación de medidas restrictivas contra la migración. 

Una de las acciones adoptadas por el gobierno para poner en orden la casa, siguiendo el argumento 
oficial, fue la decisión de no suscribir el Pacto Global sobre Migraciones de la ONU. Un acontecimiento 
con amplia repercusión en la prensa, sin embargo, en términos cualitativos, no mostraron mayor con-
trastación o diversificación de fuentes, en la mayoría de las notas encontradas se reprodujo la posición 
oficial del gobierno para justificar su decisión de no adherir, lo cual resultó funcional para el Ejecutivo, 
que supo imponer su propia agenda y direccionar la atención hacia el debate de la seguridad. La prensa 
difundió sin mayor rebatimiento declaraciones como las siguientes:  

[Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla] “nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la mi-
gración no es un derecho humano. El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de 
ingreso de los ciudadanos extranjeros. Si fuera un derecho humano, entonces estamos en un 
mundo sin fronteras. Creemos firmemente en los derechos humanos de los migrantes, pero no que 
migrar sea un derecho humano” (Emol, 09/12/2018). 

[Presidente Sebastián Piñera] “no puedo apoyar un texto que […] considero que lesiona y no res-
guarda el interés de Chile y los chilenos, que incentiva y pone el foco en la migración irregular, que 
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facilita la promoción de derechos no reconocidos, que establece nuevos deberes para el Estado de 
Chile y que dificulta el resguardo de nuestras fronteras, limita nuestra soberana capacidad de to-
mar decisiones en materia de migración” (Emol, 14/12/2018). 

Estas y otras interpretaciones que acusaban al Pacto, en definitiva, de ser un obstáculo para “poner en 
orden nuestra casa” según el gobierno, fueron reiteradamente publicadas en la prensa, sin contrasta-
ción ni contextualización, una operación reiterada de la prensa analizada, con la cual le otorgan vero-
similitud a la palabra del Ejecutivo y en tal sentido, la noticia actuó como una aliada del poder político. 
Tal como se evidenció en los siguientes titulares: 

Chile se resta de cumbre del Pacto para la Migración de la ONU: Gobierno dice que inmigrar "no es 
un derecho humano" (Emol, 09/12/2018) / Canciller y Pacto Migratorio: "Chile no va adherir a nada 
que pueda ser usado en su contra en cortes internacionales" (Emol, 10/12/2018). 

Los relatos del gobierno para justificar la posición oficial equipararon nuevamente a la migración con 
una amenaza para la estabilidad social, con lo cual el compromiso del Estado chileno con el derecho 
internacional humanitario de las personas migrantes, pasó a segundo plano. 

Otra de las acciones de Piñera, para “ordenar la casa”, fue dejar sin efecto la visa temporal por motivos 
laborales creada por su antecesora, el relato que justificaba la medida fue: 

No podemos permitir que sigan ingresando a Chile, en cantidades de cientos de miles, personas 
que empiezan no respetando nuestra Ley de Migración, porque vienen pretendiendo ser turistas, 
y no son turistas. Y muchas veces son abusados y explotados por verdaderas bandas de trata de 
personas que les prometen el oro y el moro en sus respectivos países, los traen a Chile y aquí los 
abandonan" (Emol, 10/04/2018). 

Así surge, en el discurso oficial, una estructura narrativa que configura la imagen de un inmigrante 
ambivalente, que por un lado delinque (porque “no respetan nuestra Ley”) y por otro, es víctima (de 
“bandas de trata de personas”). Al mismo tiempo que se los responsabiliza de su condición, ya sea por 
su “ilegalidad” o por confiar en quienes “les prometen el oro y el moro”, como afirmó el mandatario. 

En consistencia con el discurso político, la prensa dará forma a la relación entre el conflicto (aumento 
de la migración) y el discurso del orden y la seguridad, a través de argumentos que podrán servir para 
legitimar políticas, tal como se puede observar en el siguiente titular y entradilla: 

Extranjeros en Chile superan el millón 110 mil y el 72% se concentra en dos regiones: Antofagasta 
y Metropolitana. El Presidente Piñera anunció varias propuestas para tener "una nueva legislación 
que permita garantizar una migración segura". Entre las medidas incluyó un decreto que regla-
mentará 300 mil foráneos irregulares. (Emol, 09/04/2018).  

Este caso ejemplifica cómo la estadística de la migración es asociada a la amenaza de “foráneos irre-
gulares”, un marco de referencia que proporciona sentido y significado al concepto de “migración se-
gura”, que buscaría garantizar la nueva legislación.  
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El proyecto de nueva Ley migratoria del gobierno, llamado a construir una migración segura y regular, 
tuvo resonancia positiva en las noticias, incluso, los medios nacionales eligieron reproducir el mismo 
extracto del discurso presidencial para titular sus notas. 

Piñera marca inicio de regulación migratoria: "Bienvenidos quienes vienen a trabajar honesta-
mente”. En la instancia, el Mandatario aseguró que la idea es asegurar una migración "buena, 
ordenada y segura", teniendo en cuenta que Chile, "siempre ha sido un país abierto y acogedor" 
(La Tercera, 23/04/2018). 

Presidente Piñera inicia proceso de regularización de migrantes desde el Estadio Víctor Jara. "Bien-
venidos a Chile los que vienen a trabajar honestamente, a cumplir nuestras leyes, a integrarse a 
nuestra sociedad y a ser un aporte al desarrollo de nuestro país", dijo el Mandatario, quien fue 
ovacionado (EMOL, 23/04/2018). 

La disertación del mandatario durante el acto de apertura del proceso de regularización, frente a un 
estadio lleno de miles de inmigrantes, en su mayoría haitianos y venezolanos, más que un discurso de 
bienvenida, lo que significó fue una retórica de exclusión. Esto se puede observar, primero, en la con-
figuración identitaria de un “nosotros” como “país abierto y acogedor” y “ellos”, categorizados desde 
un ideal de migración ligada principalmente a la valoración económica: la que “viene a trabajar hones-
tamente”, “cumple nuestras leyes”, se “integra a nuestra sociedad” y es un aporte “al desarrollo de 
nuestro país”. Segundo, vemos la repetición del adjetivo posesivo “nuestro”, que refuerza la distancia 
y delimita el lugar de subalternidad de las personas migrantes en el relato y la sociedad.  

En el mismo discurso, Piñera añadió: “No queremos abrir las puertas de nuestro país a quienes quieran 
causarnos daño. No queremos que ingresen los contrabandistas, narcotraficantes, ni delincuentes”. 
En adelante, estas características y atributos se reproducirán constantemente desde el discurso polí-
tico y se convertirán en referencia obligatoria para la prensa. Los medios recogen este imaginario ne-
gativo de la inmigración, que como sedimentos con el tiempo tienden a solidificarse (Castiglione, 
2013).  

Los imaginarios que asocian a la migración con la amenaza, son útiles para legitimar la aplicación de 
políticas de control social, más que para allanar el camino de la inclusión. Tal como sucede con el uso 
de la metáfora “flujo”, un hallazgo recurrente en el relato del discurso político y mediático, que equi-
para a la migración con una corriente que puede salirse de control, es decir que se percibe amenazante 
para la población y que, a su vez, permite reforzar la lógica de control y vigilancia que subyace frente 
a lo que se constituye como un problema.  

De igual manera, resaltar únicamente los aportes de la migración en términos económicos y produc-
tivos, como la llegada de mano de obra calificada, refuerza la valoración utilitarista de la misma. En el 
caso de la prensa, se pudo constatar que las noticias sobre la nueva Ley omitieron aspectos como las 
garantías en derechos humanos de las personas migrantes o el rol de la nueva normativa frente a desa-
fíos como la inclusión social, participación efectiva o el diálogo intercultural. Los titulares posteriores 
a la presentación del proyecto de Ley resaltaron: 
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Gremios empresariales valoran proyecto sobre migración y las "medidas de rápida ejecución" 
(Emol,09/04/2018) / Piñera anuncia que nueva ley de migración promoverá llegada de médicos 
especialistas para enfrentar déficit (La Tercera, 10/ 04/ 2018). 

Dichos titulares no solo otorgan mayor énfasis al enfoque costo-beneficio tras la supuesta llegada de 
inmigrantes que atiendan las carencias del país, sino que resultan funcionales para generar una ima-
gen favorable del proyecto de Ley ante la opinión pública, la misma que según las encuestas respondió 
favorablemente: “Aprobación a Piñera llega al 60% tras presentación de nueva política migratoria se-
gún encuesta Cadem” (Emol, 16/04/ 2018). 

Finalmente, el discurso de “ordenar la casa” que condensa el nuevo proyecto de Ley, se acompaña de 
la metáfora de las puertas, que se abren o se cierran para resguardar los intereses de Chile. De este 
modo figurativo y dicotómico el discurso ordena todo lo deseable y lo indeseable de la inmigración, 
que bajo la perspectiva de la gobernabilidad migratoria identifica a la movilidad humana como objeto 
de control y vigilancia (Domenech, 2013), teniendo como marco legitimador la idea de la seguridad 
nacional. El propio Sebastián Piñera lo explicaba de la siguiente manera: 

“abrir las puertas a los que vienen a nuestro país a cumplir nuestras leyes, a integrarse a nuestra 
sociedad, a trabajar en forma honesta”, sostuvo, sin embargo, aclaró que busca "cerrar nuestras 
puertas, y ojalá con machete, a los que vienen a causarnos daño, a los que vienen a cometer deli-
tos” (La Tercera,18/01/2019). 

Esta estructura semántica que construye la imagen de la puerta como una frontera y al gobierno como 
su custodio, da paso a la representación de sujetos migrantes desde una visión maniqueísta, como 
aliados o enemigos. Una visión que no es nueva en la historia de las políticas migratorias selectivas en 
Chile, en ese sentido, hay una línea de continuidad con la perspectiva de control y seguridad que tu-
vieron las anteriores normativas, que buscaron administrar las migraciones a través de mecanismos 
de control, selección y restricción de la movilidad humana. 

Crisis migratoria en Chile  

En 2019, el gobierno decreta una Visa Consular para personas provenientes de Venezuela, generando 
“una grave crisis humanitaria en la frontera norte del país, con cientos de personas […] varadas en el 
paso fronterizo de Chacalluta y luego en la ciudad de Tacna, impedidas de ingresar a Chile” (Gissi y 
Greene, 2023, p. 425). En este contexto, la voz migrante se desplaza a segundo plano en los medios 
de comunicación y es el argumento oficial el que toma protagonismo sobre los hechos.  

Más de 200 venezolanos esperan ingresar a Chile por el paso Colchane. Intendente expresó que deben 
cumplir la normativa para entrar al territorio nacional (L.E. Iquique 28/06/2019). 

Gobierno pone suma urgencia ley migratoria en medio de crisis. La ministra Cecilia Pérez mani-
festó que desde que se les exige a los venezolanos una visa consular han ingresado 1.200 personas 
de ese país a territorio nacional (L.E. Iquique 09/07/2019). 

Preocupación por llegada de venezolanos sin recursos y con hijos a Iquique (L.E. Iquique 
15/07/2919) 
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De este modo se observa como el discurso del gobierno intenta posicionar en el relato periodístico, 
que la crisis en Chacalluta o Colchane es un problema de índole administrativo, ocasionado por los 
migrantes que no cumplen con todos los requisitos para ingresar y residir en el país. La declaración de 
un representante de la comunidad venezolana, se recoge como una opinión aislada en una sola noti-
cia: 

 “La decisión del gobierno de exigir visa de turista en junio, situación que considera [Alfredo Nu-
nes], sorprendió a mucha gente que viajaba desde Venezuela y no tenía internet o no tenía como 
informarse hasta que llegaron a Chacalluta” (L.E. Iquique, 15/07/2019).  

Los medios regionales dieron cobertura durante ocho días consecutivos a la crisis en la frontera, cons-
truyendo el acontecimiento noticioso a partir del relato del gobierno y posicionando a éste como pro-
veedor de servicios para los recién llegados, mientras que la imagen de la población venezolana, se 
construyó desde el enfoque de victimización y el padecimiento. Tal como se observa en los siguientes 
titulares: 

Gobierno dispuso médicos y vacunas para los niños migrantes en Chacalluta (L.E. Arica 
20/06/2019) / Entre lágrimas venezolanos apelaron al corazón de los chilenos para ingresar al país 
(L.E. Arica 26/06/2019) / El drama de los venezolanos que espera visa para un sueño (L.E. Arica 
14/07/2019) / De Venezuela a las calles de Iquique: vivir de la caridad (L.E. Iquique 21/07/2019). 

La prensa representó a los inmigrantes únicamente como personas pobres, desesperadas y necesita-
das de asistencia, en tal sentido, su presencia implica mayor demanda de recursos y un problema para 
el Estado. No se encontraron en las noticias, valoraciones positivas sobre las personas migrantes. 
Tampoco los medios aludieron a la responsabilidad de las políticas del gobierno en el agravamiento 
de la crisis tras el cierre de fronteras, la implementación de visados restrictivos y la lentitud de los 
procesos de regularización. Es evidente, además, la ausencia de voces especialistas en materia migra-
toria, que aporten una lectura desde el enfoque de derechos humanos para afrontar la crisis. 

Por su parte, la prensa nacional construyó su narrativa alrededor del tema del “Aumento de la inmi-
gración venezolana” que fue una constante a lo largo de todo el periodo de estudio, abordada desde 
un enfoque predominantemente estadístico desde la prensa, que enfatiza la caracterización cuantita-
tiva de la población venezolana y el modo en que se acrecienta de manera exponencial hasta constituir 
una amenaza al orden público.  

Si bien, informar hechos en términos numéricos es una estrategia argumentativa que le otorga a la 
prensa una sensación de objetividad y en determinados contextos puede garantizar un impacto per-
suasivo, esto no garantiza la comprensión de la realidad migratoria en su dimensión humana. Al res-
pecto Van Dijk señala: 

Si las noticias buscan incrementar la naturaleza amenazante de la inmigración, lo hacen descri-
biéndola rutinariamente como una «invasión», es decir, con una metáfora, utilizando expresiones 
hiperbólicas como «un influjo masivo de inmigrantes» o números repetidos «miles de...» como 
parte de un juego numérico retórico (Van Dijk, 2013, p. 207). 
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En los siguientes titulares es posible observar, a modo de ejemplo, una dinámica de producción de 
sentido donde se asocia a la migración con una amenaza creciente, a través del uso de números, me-
táforas e hipérboles. 

“Chadwick advierte que 300 mil venezolanos tendrían intención de ingresar a Chile en los pró-
ximos meses” (La Tercera, 01/07/2019) / “Ubilla y posible llegada masiva de venezolanos a Chile: 
"Es difícil que un país como el nuestro asuma en tan corto tiempo una gran cantidad de pobla-
ción" (La Tercera, 01/07/ 2019) / “Cecilia Pérez afirma que se seguirá recibiendo migración venezo-
lana a Chile "hasta que el país lo resista" (La Tercera, 08/07/2019) / “Cifras de ingreso y "capaci-
dad" de las políticas públicas en el país: las advertencias del gobierno ante la "ola" migratoria” 
(La Tercera, 08/07/2019) / “PDI registra 50.351 ingresos clandestinos a Chile durante la pande-
mia” (La Tercera, 05/11/2021) / “Hacienda estima en US$256 millones el gasto fiscal anual aso-
ciado a los inmigrantes” (Emol, 11/04/2018) / “La mayor cifra de los últimos cinco años: Chile 
rechazó el ingreso de 13.742 extranjeros en 2018” (Emol, 16/04/2019). 

La inmigración venezolana es representada en estos titulares como un movimiento inconmensurable 
y problemático, mientras que a las declaraciones oficiales se les otorga un mayor sentido de agencia, 
es decir, es el discurso oficial el que delimita el horizonte temático del acontecimiento migratorio, lo 
cual tiene implicaciones políticas importantes.  

La inmigración venezolana como amenaza para la seguridad del Estado 

En 2021, producto de la pandemia y el cierre de fronteras, el ingreso por pasos no habilitados alcanzó 
su máximo histórico. Según cifras publicadas por el Servicio Jesuita a Migrantes, en 2010 “ingresaron 
415 personas, luego el 2015 lo hicieron 1.779, en el 2019 lo hicieron 8.048, el 2020 ingresaron 16.848, 
para llegar con la cifra récord de 23.673 sólo entre enero y julio de 2021” (SJM, 06 de septiembre 2021). 
Dicho aumento de la población migrante se reflejó en términos cuantitativos en los titulares de prensa. 
En La Estrella de Iquique observamos: 

9.800 migrantes ingresaron por pasos no habilitados durante el año pasado 10/01/2021) / Policía 
denuncia a 1.200 personas por ingreso clandestino al país (26/01/2021) / Alcalde García: “Hay mil 
migrantes en Colchane” (02/02/2021). 

Este tratamiento informativo que prioriza reiteradamente las cifras dejando de lado causas sociales, 
políticas y culturales relacionadas al fenómeno migratorio, refuerzan la sensación de inseguridad y 
otorgan validación a la respuesta securitista del Estado.  

En todos los casos analizados, la crisis migratoria es presentada en cifras proporcionadas por gobierno 
y carabineros respectivamente, otorgándoles a estas fuentes un carácter fáctico. Se puede interpretar 
que la manera de presentar a las autoridades como voces incuestionables y a las cifras como principal 
forma de relato de la migración, no sólo corresponden a formas de citar el discurso, sino a una opera-
ción del lenguaje que permite, por un lado, la construcción de la figura del enunciador desde una vali-
dación político-ideológica y, por otro, el encubrimiento, que es una forma de control discursivo (Chil-
ton y Schäffner, 2000), como estrategia para impedir que la gente reciba información.  
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De igual manera, se observa un tipo de encubrimiento cualitativo (Chilton y Schäffner, 2000) que se 
manifiesta cuando el relato limita el origen de la crisis migratoria a la llegada de la población migrante 
a Chile, omitiendo información asociada a la falta de respuesta humanitaria del Estado. Véase el pá-
rrafo con el que inicia esta noticia: “Desde mediados de agosto, la región viene evidenciando una 
nueva alza en la llegada de migrantes y con ello se volvió a levantar una crisis migratoria en Colchane 
e Iquique” (L.E. Iquique, 08/09/2021). La asociación es directa: “alza en la llegada de migrantes” equi-
vale a “crisis migratoria”. En lo que resta del desarrollo de la noticia las cifras se utilizan para sustentar 
el porcentaje de ingresos, pero no explican en sí mismas la crisis.  

Estalla la crisis: Condiciones favorables para la violencia racista 

Como señala Wieviorka (1998) la violencia racista no se expresa en el vacío social, político o institucio-
nal, sino en un contexto que la hace posible. Dicho contexto también fue cimentado por el discurso de 
las élites políticas y mediáticas, que fueron las primeras en hablar de "ellos" como diferentes, como 
delincuentes, como aquellos que no respetan nuestra casa y nuestras leyes, contribuyendo así a la 
reproducción del racismo cotidiano (Van Dijk, 2003).  

En este sentido, el incremento de cruces por pasos no habilitados en un contexto de implementación 
de medidas de securitización, la ausencia de políticas de integración y el efecto simbólico de una re-
tórica de criminalización de la migración desde el discurso público, fueron condiciones que favorecie-
ron para que la violencia racista se manifestara en los acontecimientos del 25 de septiembre de 2021 
en Iquique, cuando autoridades de gobierno, policiales y manifestantes, protagonizaron un violento 
desalojo de la Plaza Brasil, donde pernoctaban más de 100 familias de inmigrantes, en su mayoría, 
venezolanos. Los hechos incluyeron insultos, enfrentamientos y la quema de las carpas donde dor-
mían las personas migrantes y de sus escasas pertenencias. 

Estos acontecimientos causaron conmoción en todos los sectores políticos y sociales, la violencia fue 
condenada de manera transversal, por el gobierno, autoridades locales y organismos de derechos hu-
manos, a nivel nacional e internacional. No obstante, la definición de lo acontecido y las responsabili-
dades tuvieron diversos matices en el discurso político y de la prensa. El diario La Estrella de Iquique 
sobre el hecho tituló: 

16 detenidos en complejo desalojo de Plaza Brasil (25/09/2024) / Polémica Marcha termina con 
incidentes en calles Las Rosas (26/09/2024).  

En estos titulares, se utilizaron eufemismos como “complejo desalojo” y “polémica marcha”, para mi-
nimizar los actos de violencia protagonizados por manifestantes y la fuerza pública. El desarrollo de la 
noticia, por su parte, se alineó en un primer momento a la postura del gobierno, que justificaba los 
hechos aludiendo a la recuperación de espacios públicos y a una representación negativa de los inmi-
grantes.  

El delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, aseguró que […] las personas que hoy 
estaban en la Plaza Brasil son personas que estaban albergando delincuentes. Hemos sacado a cuatro 
asesinos de ahí; por el tema sanitario la Seremi de Salud ha pedido que se desalojara, sostuvo. […] 
Luego de la recuperación del espacio público, aún no está definido donde irán los carpistas de la Plaza 
Brasil (L. E. Iquique, 25/09/2024). 
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En estos ejemplos se puede observar cómo la sintaxis, la elección de palabras empleadas y su signifi-
cado atenúan o justifican los actos racistas de las instituciones, ya que desde la autoridad existieron 
justificados motivos para el desalojo y las reacciones “complejas” y “polémicas” posteriores. La noticia 
no recogió los testimonios de las personas migrantes, a quienes el diario definió como “carpistas” y 
tampoco hizo referencia a la ausencia de respuestas del gobierno frente a la crisis humanitaria, que se 
evidenció en la falta de albergues y atención para este grupo vulnerable. 

Por su parte, los medios Emol y La Tercera, presentaron el acontecimiento desde los cuestionamien-
tos de sectores políticos de oposición. Es importante señalar que el ataque a los inmigrantes en Iqui-
que sucedió en medio de la contienda electoral por la presidencia de la república, por lo que el discurso 
de los políticos en campaña supo apelar a emociones, buscar posicionar favorablemente su figura y 
responsabilizar al gobierno de la crisis migratoria. 

Marcha en Iquique culmina con quema de pertenencias de migrantes y Galli aborda críticas por crisis 
en la zona (Emol, 25/09/2021) / “Imágenes desoladoras y dolorosas”: Candidatos presidenciales abor-
dan marcha convocada en Iquique y critican política migratoria del gobierno (La Tercera, 26/09/2021). 

Mientras que el Ejecutivo, condenó la violencia y la atribuyó a una “turba descontrolada”, sin referirse 
a la población directamente afectada.  

"Estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una mi-
gración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes que muchas veces son 
abusados por bandas de trata de personas y que, también, proteja los derechos de los chilenos. 
Por eso impulsamos una ley que favorece la migración legal y combate la migración ilegal" (Emol, 
27/09/2021). 

Sebastián Piñera apoya su argumento, una vez más, en la metáfora de “la casa” para organizar su 
discurso de seguridad y legitimar dos ideas claves: la primera, que el abuso hacia los inmigrantes pro-
viene de las “bandas de trata” y que el Estado lo que busca es “proteger sus derechos y de los chilenos”, 
una estrategia argumentativa que no deja duda acerca de “nuestra buena voluntad” y, en segundo 
lugar, está implícita la representación negativa de la presión migratoria sobre las fronteras como ori-
gen de la crisis, lo que justificaría la figura belicista del “combate” a la “migración ilegal”.  Mientras que 
el enfoque temático de la crisis migratoria en la prensa nacional y regional, se construyó en base a las 
réplicas de las declaraciones del oficialismo y autoridades de control, otorgándoles mayor credibilidad 
y soslayando la voz de quienes sufrieron directamente la violencia, es decir la población migrante. 

Conclusiones  

1) Existe una instrumentalización política tras la idea de “crisis”. En primer lugar, una crisis que 
representa a las personas venezolanas como actores pasivos, víctimas de las dificultades pro-
pias de un régimen autoritario en su país de origen. Esta construcción discursiva fue propicia 
para que el presidente Sebastián Piñera intente posicionarse como líder regional de la cru-
zada internacional por derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, donde también intervinieron 
otros gobiernos de derecha de Latinoamericanos y Estados Unidos. En segundo lugar, las/los 
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migrantes son representados como responsables de su propia condición de irregularidad y 
vulnerabilidad. En dicho contexto la noción de víctima se conjuga con la de amenaza, puesto 
que si bien, pueden aparecer como víctimas del crimen organizado, también se les acusa de 
ser causantes de diversos problemas estructurales de la sociedad chilena. Y, en tercer lugar, 
se las/los representa como generadores de crisis, dando lugar a todos los problemas de segu-
ridad del Estado, convirtiendo, finalmente a la inmigración venezolana en chivo expiatorio, 
en contextos de contienda electoral o durante la discusión legislativa de la nueva Ley de Mi-
graciones. 

2) El acontecimiento de la inmigración venezolana que se construye desde la noticia tiene como 
efecto una clausura discursiva. Es decir, se clausura al excluir del debate los eventos desenca-
denantes, causantes de la crisis migratoria y, en contraste, fijar determinados conceptos, que 
responden a la inmediatez de los intereses provenientes de la élite política que tiene el con-
trol sobre el discurso público y que se presentan naturalizados, cuando son significaciones 
esencialmente ideologizadas, sobre las cuales existen muchas disputas a nivel político.  

3) Los resultados muestran que el enfoque temático, el lenguaje y los actores que construyen el 
discurso de la crisis migratoria en la prensa chilena, han convertido este concepto en un ins-
trumento funcional para el control de la inmigración, más que para la discusión de políticas 
públicas integrales en materia migratoria, resultando limitante para el reconocimiento inter-
cultural de la, cada vez más inevitable, movilidad humana.  
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