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Introducción 
El objeto de la presente investigación es el fenómeno conocido como la Caravana 

Migrante Centroamericana (CMC) en los contenidos informativos de los diarios Reforma 

y El País. Este hecho inició a principios de octubre de 2018, cuando un grupo de 

personas en San Pedro Sula, Honduras, comenzó a reunirse para salir del país y avanzar 

hacia Estados Unidos. Mientras el contingente continuó su paso adentrándose en 

Guatemala, otra gente de ese país y El Salvador, entre otros países en menor medida, 

se unieron para finalmente ingresar a territorio mexicano el 20 de octubre. 

Este hecho fue ampliamente reportado por los medios de comunicación en México, pero 

también por los internacionales, desde televisión hasta prensa. Un hecho inédito por su 

proporción, características políticas en la región y retos ante instituciones 

gubernamentales de los países involucrados. Sobre todo tomando en cuenta la polémica 

administración de Donald Trump. Tras el paso de la primera caravana, otras dos al 

menos se formaron en Honduras con el mismo objetivo. Estas recibieron menor atención 

que la primera, pero algunos medios las retomaron para hablar en forma general sobre 

cuestiones relacionadas con el tema migratorio. 

Se escogió este tema enfocado en la primera CMC por su impacto mediático, además 

porque el tópico cobra cada vez más relevancia en la sociedad debido a la cantidad de 

temas relacionados con este, como los Derechos Humanos, política, economía, 

educación y medio ambiente. Otro motivo para su elección fue por la diversidad de 

aspectos que son cubiertos que van desde el asesinato de migrantes por parte del crimen 

organizado, las cifras de deportados de esa región, el arduo camino que se recorre para 

llegar a Estados Unidos, historias particulares sobre los que deciden partir de su país de 

origen, entre otras. 

Ante esto, resulta importante revisar la información que reciben las audiencias a través 

de medios como la prensa, que impacta e influye en los lectores. Si bien ésta ya no es la 

que tiene mayor público, sigue siendo un pilar de la comunicación y está sólo detrás de 

la televisión y la radio, ya que internet no reemplaza todavía a lo tradicional, a pesar de 

su amplia difusión, y además aún goza de una influencia política amplia. Por ello, resulta 
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importante cuestionarse ¿qué información se dio a conocer en los diarios Reforma y El 

País respecto a la Caravana Migrante Centroamericana en el año 2018? 

¿Qué destacaron los periódicos en sus páginas mientras ocurría el suceso?, ¿cuáles 

fueron las causas que dieron para explicar el fenómeno? ¿Señalaron culpables? ¿Lo 

atribuyeron a un asunto político? Cuáles serán las diferencias entre un periódico ibérico 

que enfrenta problemas migratorios anuales al igual que México. Que señaló El País, un 

medio alineado con intereses liberales progresistas y que fue un hito dentro de la 

transición democrática española, y Reforma, medio más asociado a los empresarios 

mexicanos con un perfil más conservador, pero que se asume como defensor de la 

democracia. 

Sin embargo, el interés va más allá de las posiciones ideológicas. El motivo principal por 

el cual comparar y dar seguimiento a rotativos de México y España fue por las 

condiciones migratorias que ambos países atraviesan, que son similares, por ejemplo la 

llegada de miles de ellos año a año sin que los gobiernos puedan brindarles servicios 

adecuados o integrarlos a su sociedad.  

Entonces, conocer la postura de dos diarios en los que la inmigración es una situación 

común en muchas regiones, y teniendo en cuenta las dificultades asociadas a esta, como 

el rechazo social de los habitantes y xenofobia en zonas específicas, así como las que 

viven los que dejan sus países, como carencia de derechos de salud por no tener 

documentos, detenciones de autoridades y no contar con recursos económicos 

suficientes, se vuelve trascendental por lo complejo que resulta el fenómeno. 

Además, otras inquietudes fueron conocer si ambos medios explicaron la CMC como un 

fenómeno migratorio más amplio, inscrito en una problemática que abarca temas 

políticos, económicos y sociales; y conocer si los migrantes fueron retratados como 

víctimas o utilizaron términos inadecuados para referirse a ellos. Además si ofrecieron 

contexto histórico de la migración centroamericana hacia Estados Unidos y su paso por 

México y precisaron las causas que orillaron a las personas a salir de sus países. 

Para responder a los anteriores cuestionamientos se trazaron varios objetivos para esta 

investigación. Entre estos está indagar el origen de la migración centroamericana hacia 
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Estados Unidos, precisar la imagen del emigrante a través de la información que 

presenta la prensa e identificar los géneros periodísticos que se elaboraron para difundir 

el hecho noticioso. Además analizar el contenido informativo de los diarios Reforma y El 

País en torno al tema y finalmente compararlo. La razón para analizar el contenido que 

reportó la prensa sobre la CMC en México fue conocer lo que informaron, ya que esto es 

relevante para la sociedad porque influye en la opinión pública y la imagen que se crea 

de los emigrantes.  

Además, con la información obtenida se manifiesta que hay un interés en cambiar la 

forma en que la prensa aborda a los grupos vulnerables en México y en que estos 

asuntos se coloquen dentro de la agenda mediática de los diarios para que la reflexión 

sea constante. Se busca también que los medios sean más activos en este asunto. Que 

revisen qué hacen o dejan de hacer los gobiernos y que propongan mayores iniciativas, 

más allá de reportar sobre un problema complejo como lo fue la CMC, así como indagar 

el origen y tratar de establecer correlación entre fenómenos históricos para evitar los 

juicios sin argumentos. 

Para la carrera de Comunicación y Periodismo, esta investigación puede ayudar a los 

estudiantes a adentrarse en esta temática conociendo cómo la prensa la abordó para 

hallar aciertos, errores y puntos de oportunidad para mejorar la cobertura sobre el 

problema en estudio, que se vislumbra como uno de los mayores retos de las próximas 

décadas. En este sentido puede apoyar en la creación de un manual, como ya se hace 

en otros países, con el fin de dar a conocer la importancia que tiene la migración o que 

los periodistas conozcan los términos que tienen que evitar para generar xenofobia, 

racismo o clasismo. 

De igual forma analizar el contenido del Reforma y El País sobre la CMC nos permitió 

comparar los contenidos de los dos diarios, un español y un mexicano, sobre la migración 

en México, un país donde la relevancia es muy alta por el número de personas que 

buscan migrar a Estados Unidos como por ser una zona de tránsito obligada para los 

centroamericanos. Esto nos brinda una visión distinta sobre lo que hace en México y esto 

puede generar nuevas formas de acercarse al fenómeno. 
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El hecho de la CMC puede compararse con la crisis de refugiados en Europa en 2015, 

en la que alrededor de un millón de personas provenientes de Medio Oriente y África, 

principalmente, llegaron a la Unión Europea con la intención de pedir asilo por motivos 

económicos y persecución política. España admitió mil 30 refugiados en esta crisis que 

vivió la región. Y el porcentaje de personas que llegan desde países africanos se ha 

mantenido constante desde el año 2000, por lo que El País tiene también experiencia en 

el tema migratorio. 

La presente investigación se delimitó en octubre de 2018 porque fue el momento en que 

los medios comenzaron a dar cobertura a la CMC en Honduras. Además que 

precisamente fue ese el instante en que este fenómeno comenzó a dar de qué hablar y 

ganó espacio cada vez más amplio entre lo que destacaban la prensa, la radio y la 

televisión. Quedó luego como un tema a seguir. Por ello, conocer a fondo cómo fue el 

origen de estos grandes grupos y cómo fue ganándose esta relevancia resulta 

conveniente para el estudio. 

Para poder realizar la investigación primero se consiguieron los diarios Reforma y El País 

de octubre de 2018, luego se seleccionó toda la información necesaria sobre la Caravana 

Migrante Centroamericana, registrándose, en un primer momento, un total de  120 textos 

en el diario mexicano, de los cuales se seleccionaron, después que se examinó a detalle 

la información, 39 textos: 26 notas, siete crónicas y seis escritos de opinión. Por otra 

parte, se identificaron 16 escritos en el diario ibérico: nueve notas, cinco crónicas y dos 

editoriales. Posteriormente, se ordenó la información en temáticas, se describió cada una 

y al final se crearon nuevas categorías que fueron descritas. 

En el primer capítulo “La migración centroamericana hacia Estados Unidos” se da un 

breve compendio sobre la historia de la migración de Centroamérica a EU. Se describen 

las primeras dentro de la época moderna, las causas detrás de estos movimientos, tanto 

los de principios del siglo XX como los contemporáneos, además el papel que tuvieron 

los gobiernos de México y EU durante estos procesos, el viaje que atraviesan los 

migrantes por el norte del continente y finalmente una síntesis sobre la formación de la 

CMC. 
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En el segundo capítulo “La imagen del migrante a través de la prensa” se comenzó a 

revisar el contenido de los diarios Reforma y El País y se describieron los datos y su 

codificación. Se hizo para organizar los 65 textos del género informativo y ocho artículos 

editoriales que resultaron tras revisar la información de ambos diarios y se clasificó de la 

siguiente manera: Organismos de Derechos Humanos e internacionales, Los EU de 

Trump, Ciudadanía frente a la CMC, Retrato de la CMC y migración y El Estado mexicano 

ante la crisis. Para editoriales se determinó la clasificación: La política en la migración, 

Efectos de la política y Cultura. Mientras que las categorías Los EU de Trump y El Estado 

mexicano ante la crisis se repitieron en ambos géneros periodísticos. 

En el tercer capítulo, “Géneros periodísticos en la construcción de la noticia”, se hizo un 

breve marco de referencia sobre los géneros periodísticos; se explica la división entre 

los informativos y de opinión, una clasificación ampliamente aceptada; y se describen las 

características de los géneros más utilizados en la prensa escrita como la nota 

informativa y la crónica. 

Luego sigue el análisis de contenido de Reforma y El País utilizando la clasificación 

previa. Se realizó un análisis de contenido y categórico para interpretar los datos y 

otorgarles otro sentido para clasificarlos y después compararlos. Las categorías creadas 

fueron basadas en el contenido de los diarios para dar con los principales temas de los 

diarios y poder describir los datos con el fin de encontrar las similitudes y diferencias de 

contenido sobre el tema en estudio difundido en los periódicos, el objetivo principal de la 

investigación. 

En breve, se reconoce la importancia de la investigación, que trata un fenómeno único 

dentro del contexto migratorio en EU desde América Latina y Centroamérica, 

ampliamente documentado y con características particulares. La cifra de personas que 

busca llegar a EU sube año con año, sin embargo los gobiernos de las naciones 

involucradas implementan acciones poco eficaces, ya sea para tratar a los migrantes con 

dignidad durante su travesía o generar condiciones adecuadas para evitar el drama que 

significa para casi la totalidad de quienes deciden migrar, que de acuerdo con la 

información revisada para este estudio, lejos de mejorar, empeorará con los años, 

exacerbada por el cambio climático y crisis derivadas de la pandemia de Covid-19. 



9 
 

En este sentido, una de las razones para contribuir con esta investigación es crear un 

registro de la CMC, uno de los sucesos más relevantes para la región en 2018, no sólo 

en la cuestión migratoria, sino también en temas como política, diplomacia y derechos 

humanos en México, Estados Unidos y Centroamérica, ocurridos precisamente en una 

década de cambios. Además, ante el enorme desafío que está por venir con las 

migraciones que no se detendrán, apreciar lo que los medios informaron sobre un hecho 

tan complejo y sensible nos permitirá tener referencias en el futuro. 
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En el presente capítulo se dan a conocer los indicios de las primeras migraciones 

centroamericanas hacia Estados Unidos (EU), sus causas, consecuencias y situación 

actual. Se explica cómo Guatemala, Honduras y El Salvador, países  del Triángulo del 

Norte de Centroamérica (TNC), se convirtieron en los mayores exportadores de 

migrantes en toda la región, ante una serie de problemas multifactoriales que incluyen 

cambios en la cultura de trabajo, violencia de las pandillas, narcotráfico y desigualdad. 

Se aborda la historia de las primeras migraciones del TNC, que iniciaron en la década 

de 1950, luego de un arduo proceso de industrialización en la agricultura y por la 

agudización de la violencia, producto de las guerras civiles en Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua a finales del siglo XX, que causó que las personas migraran de sus naciones 

en numerosos grupos para alejarse de esa realidad. 

Finalmente se describen algunas causas de la migración actual, fenómenos particulares 

como la figura de la mujer migrante, el obligado paso por México y cómo inició en el 2018 

el fenómeno conocido como las caravanas migrantes, a la que en el presente trabajo se 

referirá como Caravana Migrante Centroamericana (CMC). Este último se considera un 

hecho inédito en el que miles de hondureños (salvadoreños y guatemaltecos en menor 

medida) se reunieron para marchar en un mismo grupo hacia EU, tras una convocatoria 

en redes sociales digitales. Un suceso que continúa y se prevé que en los próximos años 

empeore, tanto para naciones emisoras como receptoras, por cuestiones como el cambio 

climático, crisis económicas subsecuentes y violencia en la región. 

1.1 Primeros movimientos migratorios centroamericanos hacia Estados Unidos 

Por el grosor de su Producto Interno Bruto (PIB), valuado en 21 billones de dólares en 

2019 (Banco Mundial, 2020) y sus altos estándares en promedio en calidad de vida (con 

calificaciones de 9 y 8.4 en secciones como ingresos y empleo respectivamente), 

Estados Unidos es una potencia económica mundial (OCDE, 2015). Esto lo convierte en 

un imán migratorio en la región, sobre todo de naciones pobres, en un contexto de 

dependencia, dominación y disparidad (Durand, 2010). Tan sólo en 2017, la Unión 

Americana fue la mayor receptora de migrantes a nivel mundial; en ese año la suma de 

ciudadanos extranjeros residiendo en el país ascendió a los  49.8 millones (un 19.3% de 

su población) cifras que desde 1990 no han parado de aumentar (Conapo, 2019). 
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Estados Unidos ha sido históricamente un país de inmigrantes. Aún antes de declarar su 

independencia, el país recibió a millones que terminaron desplazando a los pueblos 

originarios a partir del siglo XVII. En estas primeras oleadas predominaron los ingleses, 

escoceses, galeses, irlandeses y franceses, y no fue hasta el siglo XIX que se 

incrementaron los contingentes del sur (Morgenfeld, 2016).  

“La migración latinoamericana y caribeña siempre ha tenido como destino principal 

Estados Unidos. De ahí que pueda decirse que es un fenómeno antiguo, pero los flujos 

han aumentado considerablemente en los últimos años. Para Estados Unidos, la 

migración que proviene de América Latina y El Caribe es un fenómeno social de enorme 

importancia, al punto que el debate sobre sus repercusiones se ha ido convirtiendo en 

un tema prioritario” (Durand, 2010, p. 85). 

Uno de los factores de este aumento en el crecimiento considerable de las migraciones 

en los últimos años en Norteamérica responde a los procesos de globalización, así como 

la agudización de crisis económicas y políticas en distintas regiones, como por ejemplo 

Centroamérica (Herrera y Nyberg, 2017). 

Las nuevas tendencias y patrones migratorios fungen como un mecanismo esencial para 
que la lógica de producción del capital se siga reproduciendo desde la ‘clandestinidad’, 
bajo la cual deben operar los flujos migratorios debido al endurecimiento y selectividad 
frente a la movilidad internacional de las personas, se habla de un fenómeno 
caracterizado por procesos de globalización económica y predominio de una lógica de 
exclusión social que se revela como un rasgo distintivo entre naciones, pueblos, grupos, 
etnias y familias, con el propósito de buscar, entre otros aspectos, mejores condiciones 

de vida en lugares diferentes a los de origen (Hernández, 2016, p. 67). 

El inicio de las migraciones en Centroamérica tiene múltiples factores. Uno de los que se 

podría considerar el primero data del periodo colonial, en la que campesinos huían de 

los centros de producción de cultivos, creados por terratenientes, para evitar la 

explotación y violencia tras ser despojados de sus terrenos, además que eso modificaba 

sus labores del campo que se reducían a la subsistencia y no a la capitalización. Esta 

dinámica se mantuvo hasta principios del siglo XX, con la variación de los explotadores, 

que ahora eran industriales extranjeros que aprovechaban los recursos naturales, 

atraídos por líderes que intentaban establecer los Estados-nación, lo que creó poblados 

que empezaron a captar a personas para trabajar en ellos (León y Salazar, 2016). 
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La migración de importantes grupos poblacionales en Centroamérica se vincula de 
manera concreta con los cambios en la estructura productiva y con sus consecuencias en 
las economías regionales. Un proceso ligado a estos cambios es la eliminación de formas 
comunales de apropiación de los recursos y de convivencia, encontrados en modos de 
vida campesinos, y que han llevado a la proletarización y a los desplazamientos humanos. 
De esa manera, en la migración desposeída se manifiesta la lógica del capitalismo en la 
extracción de las riquezas de los pueblos (Panigua, 2016, pp. 318-319). 

Por ejemplo en Honduras a inicios del siglo XX el auge del cultivo de plátano atrajo a 

campesinos de otros países, la mayoría de El Salvador, que tenía un problema de sobre 

población en edad para laborar. Sin embargo, el abuso de los hacendados y diversas 

causas ambientales causaron que grupos de campesinos hondureños se rebelaran 

contra los terratenientes y se fueran a terrenos más altos para realizar labores agrícolas 

de mera subsistencia (León y Salazar, 2016). 

Esto ocasionó una crisis política que derivó en dos reformas agrarias del Gobierno 

hondureño, una en 1962 y otra en 1972, las cuales no resolvieron el problema de fondo 

y consistió sólo en la colonización de tierras nacionales “baldías” lo que creó nuevos 

centros de explotación. Además la migración masiva de campesinos de El Salvador en 

Honduras terminó  en un conflicto armado de 4 días en 1969, lo que trajo consigo también 

el arrebato de tierras a salvadoreños establecidos en décadas previas, lo que resultó en 

diversos movimientos migratorios tras la persecución que inició el Estado hondureño 

contra los extranjeros (León y Salazar, 2016). 

Por otro lado Guatemala, que comparte frontera con México, ha tenido históricamente 

una dinámica diferente. Desde 1870 industriales extranjeros, principalmente finqueros 

alemanes, se desplazaron de ese país hacia Chiapas para la siembra de café, captando 

a trabajadores indígenas guatemaltecos. El gran desarrollo de este cultivo en la zona del 

Soconusco y la sierra originó los primeros movimientos migratorios masivos de 

trabajadores guatemaltecos entre 1900 y 1920 (Artola, 2006). 

Una vez establecidas las formas del mercado de trabajo con base en la plantación y los 

establecimientos de Estados-nación dependientes de la inversión extranjera (con 

distintos grados en cada país de Centroamérica, pero sobre todo en Guatemala, 

Honduras y El Salvador) el  nuevo destino para muchas poblaciones campesinas se 

centró en la búsqueda de mercados laborales altamente flexibles y dispuestos a 
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incorporar mano de obra extranjera. La movilidad de flujos migratorios internos y 

desplazamientos intrarregionales entre la ciudad y comunidades rurales continuaron en 

buena parte del siglo (León y Salazar, 2016). 

No obstante no fue hasta inicios de los setenta, cuando comenzaron los conflictos 

armados, pero esta vez no por las tierras si no a causa de conflictos políticos, lo que 

causó la “fuga” hacia el norte, determinada por las nuevas condiciones de violencia 

social, los procesos de fragmentación, exclusión y la rearticulación de las economías en 

torno a nuevos ejes como la “acumulación transnacional”, que ocasionó los nuevos 

mecanismos de ajuste de los mercados laborales (León y Salazar, 2016). 

Por ejemplo en Guatemala la crisis social y política de esos años causaron que el número 

de desplazamientos provenientes de países de Centroamérica hacia la región del 

Soconusco aumentara, lo que incluso diversificó las dinámicas de población migrante 

hasta el punto que familias enteras cruzaron hacia México en búsqueda de empleo y 

refugio ante la violencia creciente en su país, cuando antes la composición de los grupos 

en movimiento se limitaba a hombres (Toussaint y Castillo, 2015). 

La década de los años setenta marca, por las situaciones de alta conflictividad, 
expresadas en guerras internas, en que se ven envueltos tres de sus países: Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala, el inicio de un cambio profundo en las coordenadas políticas de 
Centroamérica. Los conflictos surgidos en la región trenzan una dinámica migratoria que 
provoca un importante flujo de población hacia el norte y un desplazamiento político que 
genera un elevado número de refugiados, situación que se regularizara con la realización 
de la Conferencia Internacional Sobre Refugiados, Desplazados y Repatriados de 
Centroamérica (CIREFCA) convocada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) (Olmos, 2003, párr. 1). 

Se puede apuntar entonces que a partir de 1970 comenzaron los primeros flujos masivos 

desde Centroamérica hacia EU. Luego en la década de los 80 estos aumentaron, 

ampliándose en su composición y destino. Uno de los motivos fue el crecimiento de los 

cultivos de ciclo corto como la sandía, el melón y el chile verde en el Soconusco, lo que 

elevó la superficie cultivada y la demanda de trabajadores. Otro era la crisis económica 

y política que se agudizó; la situación de guerra generalizada, particularmente los 

conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, así como las incursiones 

militares en la frontera, lo cual motivó el desplazamiento de decenas de miles en su 

propio país a naciones vecinas del Istmo, a EU y Canadá (Toussaint y Castillo, 2015). 
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El triunfo sandinista en Nicaragua seguido por las luchas internas en ese país, la guerra 
civil en El Salvador, la violencia militar de décadas en Guatemala y la acción armada 
antisandinista promovida por EU en Honduras, provocaron intensos desplazamientos 
forzados en la región, que superaron el medio millón de personas en los inicios de los 
años 80 (Artola, 2006, p.195). 

La conjunción de las crisis económicas, los efectos directos e indirectos de las guerras, 

la militarización de las sociedades, las paupérrimas condiciones de vida de los sectores 

mayoritarios, la carencia de oportunidades de todo tipo, como lo señalan los Informes de 

Desarrollo Humano del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), son 

aspectos que incidieron en la emigración de amplios sectores de la población 

centroamericana (Olmos, 2003). 

A su vez, los desplazamientos forzados, asociados a la crisis política en tres de los países 

centroamericanos, dieron paso a nuevos perfiles migratorios y se convirtieron en una 

estrategia de supervivencia. Las salidas se producían de forma individual, familiar o 

comunitaria para huir de la represión. A diferencia del patrón migratorio anterior, como 

fue el de trabajadores agrícolas, en estos nuevos desplazamientos participaron también 

individuos con mayores niveles de instrucción, como intelectuales, estudiantes y 

profesores universitarios así como dirigentes políticos, campesinos y líderes sindicales 

procedentes de ámbitos urbanos, quienes, junto con una mayoría de grupos y familias 

indígenas se movilizaron a través de las fronteras nacionales (Toussaint y Castillo, 2015). 

1.2 Causas de la migración centroamericana actual 

Las causas de la migración centroamericana actual se deben a múltiples factores 

históricos, económicos, sociales, políticos, culturales y laborales. Como se apuntó antes, 

luego que las guerras civiles en Centroamérica y el conflicto agrario motivara los primeros 

movimientos migratorios masivos, en los 90 los factores económicos, como la migración 

laboral, se constituyeron como el principal incentivo de los desplazamientos 

internacionales, mas no el único (Rojas, 2018). Tras finalizar las guerras civiles, 

Centroamérica se volvió en una subregión más integrada a Estados Unidos, más 

dependiente de su mercado, alineada política e ideológicamente y articulada al consumo 

de masas. Tal dependencia significó un desbordamiento de las fronteras (Morales, 2008). 

Los mayores incrementos de emigración centroamericana por década se dieron después 
del fin de los conflictos armados, sobre todo de los años 80 al 2000; los procesos de paz 
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y la democratización, más que un cambio en los niveles de violencia regional, significaron 
una reconfiguración de ésta y se convirtieron en los nuevos factores de expulsión de 
población en la región centroamericana (León y Salazar, 2016, p.11). 

Es decir que la influencia de EU reconfiguró los problemas padecidos en la región, no 

acabó con ellos. En realidad, contribuyó. Con la incorporación de los mercados laborales 

de la región, en la formación de un sistema transnacional de fuerza de trabajo, las 

sociedades centroamericanas, sus mercados, sistemas políticos y sus poblaciones, 

quedaron mucho más interconectados hacia fuera (Morales, 2008).  

El esquema de relaciones internacionales de América Latina entró en crisis por el 

comportamiento del comercio mundial. Las migraciones contribuyeron a la 

transformación de diversos sistemas, desde las relaciones internacionales, atravesando 

la dinámica de los mercados, los procesos sociopolíticos, así como espacios culturales 

y territoriales (Dos Santos, Ferrer, Jaguaribe y Wionczek, 2017). En un mundo tan 

interconectado y lo que conlleva, como los tratados de libre comercio, modificó 

radicalmente el comportamiento laboral dentro de países subdesarrollados, quedando a 

merced del hegemónico en un contexto de dominación, lo que se tradujo en precarización 

laboral que derivó al final en diversos movimientos migratorios (Morales, 2008). 

Otras de las razones son las condiciones intrínsecas de la frontera sur entre México y 

Guatemala, una región marcada por el área geográfica y cultural del conjunto de pueblos 

indígenas que existieron en la época prehispánica y cuyos descendientes viven hoy en 

Belice, Guatemala y los estados mexicanos de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo, zona que no sólo es el límite geográfico y político del territorio, sino 

también un área de movimientos de mercancías y personas con complejos intercambios 

económicos y sociales. Allí la noción de frontera fue desplazado por el concepto de un 

área abierta con identidad propia marcada por sus orígenes y su presente de identidades 

diversas, redes sociales activas y procesos transculturales (Artola, 2006). 

Un ejemplo de esto es la ya mencionada zonal del Soconusco, una de las nueve regiones 

económicas de Chiapas, compuesta por 16 municipios. La presencia en este sitio de la 

gente originaria del conjunto de naciones que hoy son parte Centroamérica es anterior 

incluso a la formación de las entidades federativas en México y el Istmo centroamericano. 

Hay que traer a colación, por ejemplo, el poblamiento de grupos étnicos de raigambre 
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maya que ahora se reparten entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los 

guatemaltecos habrían sido los primeros en desplazarse allí, aunque no los últimos, con 

el relativamente reciente incremento de los flujos migratorios en tránsito de otras 

nacionalidades que atraviesan esta región con la intención de llegar a EU (Rivas, 2010). 

En el Soconusco hay cuatro flujos migratorios: de residentes fronterizos y dispersos en 

el país, de trabajadores agrícolas temporales y cotidianos, de transmigrantes y  de 

refugiados dispersos y reconocidos (Rivas, 2010). Sin embargo las razones 

predominantes que incitan la migración en Centroamérica han sido las mismas desde 

hace cuatro décadas: la desigualdad, inseguridad y debilidad institucional. Por ejemplo 

la desigualdad constituye uno de los mayores desafíos para la región. De acuerdo con el 

índice de Gini, método que mide la distribución de la población según el porcentaje del 

ingreso nacional total, se mostraron desigualdades económicas extremas (Rojas, 2018). 

Esto causa pobreza, uno de los males crónicos, en particular en los países de 

emigración. En 2013, por ejemplo, 21 millones de personas, 47% del total de habitantes 

de Centroamérica, se encontraban bajo la línea de pobreza, y ocho millones, 18%, en 

indigencia (PEN, 2016). “La distribución económica con desigualdad provoca que la 

gente de los países en vías de desarrollo, se dirija hacia el norte, mudándose a países 

desarrollados. Entre estos casos, existe el de los centroamericanos y mexicanos que 

emigran a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida” (Alvarado, 2006, 

p. 74). 

En general, los serios problemas estructurales de países de América Latina no permiten 

a sus habitantes desarrollar una vida digna dentro de sus fronteras, lo que los obliga a 

salir; estas se resumen en tres principales aspectos dominantes: el estancamiento 

económico, político social y cultural de la región; la marginalidad, entendida en sus tres 

aspectos: frente al mundo, frente a los de la región y entre los sectores primarios y 

terciarios de su producción, así como la desnacionalización de los sectores estratégicos 

de la economía, cultural y militar (Dos Santos et al. 2017). 

“El escenario de globalización asimétrica que profundiza las desigualdades en los niveles 

de desarrollo, aumenta la migración internacional y se produce una visión conflictiva de 

la inmigración en los lugares de recepción, a la vez que se resalta la oportunidad que 
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supuestamente ofrece la salida de emigrantes para las sociedades emisoras y los 

actores de estos procesos” (Aja, 2004). 

Para bien o para mal, hoy día los gobiernos de los países en vías de desarrollo están 
inextricablemente insertos en mercados financieros globales. Grandes deudas externas, 
al parecer, se han convertido en un hecho institucionalizado de la vida de los gobiernos 
latinoamericanos. Se requiere la confianza de más inversionistas  extranjeros para seguir 
pagando estas deudas, pero también para ayudar a estimular el crecimiento y mantener 
el equilibrio macroeconómico. Con las barreras comerciales y controles de capital 
reducidos o eliminados, los “mercados emergentes” gravemente endeudados están 
continuamente expuestos a crisis de la balanza de pagos, así como a crisis de confianza 
y guías de capital. Por consiguiente, al promover reformas de libre mercado, los 
tecnócratas han perpetuado las condiciones que hacen indispensable su presencia 
(Babb, 2003, pp. 299-300). 

Estos problemas han acompañado a las naciones de la región prácticamente  desde que 

buscaron su independencia. Un Estado muy sobrerregulado heredado de la Colonia, que 

permite tener potencial control sobre las personas en variados sectores, y sancionar o 

favorecer a discreción según conviniera a los intereses del Gobierno, promovió la 

incertidumbre, corrupción y desconfianza. Esto generó vínculos informales y 

personalización de poder, dependencia de liderazgos inestables en las regiones para 

lograr gobernabilidad y tendencias de nepotismo, lo que bloqueó la formación de una 

administración pública vigorosa y capacidad de acciones colectivas en favor del bien 

común (Méndez, 2020). 

Principalmente las crisis económicas y políticas configuraron el panorama migratorio de 

inicios del siglo XX. Estos son constituidos por sectores de baja condición socio 

económica y mínimos ingresos además de que presentan la particularidad de ser 

migraciones familiares (Olmos, 2003). Son grupos rezagados dentro de las políticas de 

los gobiernos, de población en edad activa, pero con un perfil de escolaridad muy bajo, 

incluso frente personas provenientes de países del Caribe o Sudamérica (CEPAL, 2008, 

p. 133). 

La movilidad contemporánea presenta múltiples dinámicas que la transforman en un 
fenómeno sin precedentes. Entre otros rasgos que merecen un profundo debate y análisis 
cabe señalar, a escala individual, los riesgos asociados a la migración, como la 
vulneración de los derechos humanos y su contrapartida en términos de oportunidades 
de desarrollo personal, económico y social; en términos sociales, la migración involucra 
una válvula de escape frente a la falta de oportunidades de empleo mejoramiento laboral, 

pero también pérdidas de capital humano y social para los países (CEPAL, 2006, p. 71). 
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Otro de los factores es la criminalidad. En un estudio realizado por Orozco y Yansura 

(2015) en El Salvador, Guatemala y Honduras, con información de 900 municipalidades, 

encontraron que las comunidades de emigración son las de más alta población y en 

donde ocurre la mayoría de los homicidios. En Honduras, por ejemplo, cerca de 90% de 

los asesinatos pasa en estas municipalidades (p. 48). El tráfico de drogas y las pandillas, 

la masiva disponibilidad de armas y la  debilidad de los sistemas de administración de 

justicia detonan la criminalidad. El narcotráfico ha contribuido en gran parte al incremento 

de violencia de los últimos años, debido a su incidencia en la mayor circulación de armas 

y la profundización en la fragilidad de las instituciones (Rojas, 2018). 

El Salvador tuvo en 2006 el índice de homicidios más alto de América Latina, 58 por cada 

100 mil habitantes, y Guatemala y Honduras, con índices de 45 y 43 por cada 100 mil 

habitantes respectivamente, se encuentran entre los primeros cinco de la región (Banco 

Mundial, 2011). La violencia contra la mujer también es elevada. Por ejemplo en 

Honduras y Nicaragua entre el 17 y 19 % de las mujeres casadas fue víctima de la 

violencia alguna vez; el 15 y 17 % sufrió a manos de un miembro de la familia o pareja, 

y entre 12 y 14 % fue víctima de su pareja. Esto es relevante porque en la mayoría de 

las sociedades de AL las estructuras familiares tienen como pilar a parientes femeninos, 

fracturadas por el machismo, generador de más violencia (Banco Mundial, 2011). 

Esto impacta negativamente no sólo en el corto plazo, ya que a la larga las 

consecuencias incluso suelen ser peores. Como ejemplo, se puede señalar el costo 

económico total del crimen y la violencia. En 2011 tan sólo representó el 7.7% del PIB 

en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Pero más 

allá del costo directo, estos factores desaniman las inversiones comerciales de manera 

significativa, desajustando los cálculos que dan forma a las oportunidades e incentivos 

para que las empresas inviertan productivamente, creen empleos y se expandan (Banco 

Mundial, 2011). 

Ahondando más en este asunto, hay que decir que una de las particularidades de la 

violencia en Centroamérica son las pandillas. Tras las guerras civiles, estas sumieron a 

El Salvador y Guatemala en una espiral de violencia, que también impactó a Honduras y 

mantiene bajo amenaza a Nicaragua (Banco Mundial, 2011). La aparición de estas tuvo 
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su inicio cuando miles de salvadoreños principalmente, pero acompañados también de 

otros jóvenes de la región, comenzaron a migrar masivamente en la década de los 

ochenta a Los Ángeles, Estados Unidos. Aunque otros destinos también fueron Nueva 

York y Chicago, pero en menor medida (Zuñiga, 2016).  

La guerra opacó sus manifestaciones iniciales en el escenario social y su masificación 

ocurrió en los EU. Estos grupos de jóvenes comenzaron a formar parte de las 

comunidades de las ciudades, pero debido a las malas condiciones de vida que sufrían, 

muchos recurrieron al crimen como forma de subsistencia. La Mara Salvatrucha y la 

Barrio 18 St se gestaron en este contexto (Sevija, 2006). 

Sin embargo el tiempo que estuvieron las pandillas en EU fue corto. El aumento 

sostenido de la población hispana y los atentados terroristas, el de Oklahoma en 1996 y 

el de Nueva York de 2001, cambiaron la forma de ver a la población migrante. En la 

Unión Americana dicho fenómeno posee un marcado rasgo étnico y se ha relacionado 

históricamente con los grandes grupos de migrantes que se integraban en los espacios 

precarizados de la sociedad (Zuñiga, 2016). Además el debate en torno a este tema se 

relacionó con serios problemas como la trata y el tráfico de personas, lo que colocó a la 

movilidad humana al mismo nivel que del crimen organizado y el narcotráfico, lo que 

derivó en un enfoque militarizado y represivo para atender el fenómeno (Segura, 2016). 

Estas leyes represivas se pueden observar en los procesos que se generaron como 

consecuencia del procesamiento de los delitos consignados, entre ellos el aumento del 

encarcelamiento y la expulsión de personas a sus países de origen. Las deportaciones 

de latinoamericanos se multiplicaron por diez, pasaron de 38 mil 417 en 1993 a 380 mil 

499 personas en 2009 (Zuñiga, 2016). 

Últimamente las maras han movido su actuar hacia la zona fronteriza sur de México 
asediando a los emigrantes indocumentados en su camino a los Estados Unidos. Para 
las autoridades nacionales constituyen un problema molesto, que intentan enfrentar con 
leyes represivas, realizando redadas y enviando a los jóvenes pandilleros así atrapados 
a la cárcel. Sin embargo, los efectos de esas acciones no son muy sostenibles ni exitosos 
a largo plazo, porque no abarcan los aspectos que se sitúan al fondo de la problemática: 
la exclusión social y la falta de un futuro atrayente que sufren muchos jóvenes en la región 
(Savenije, 2006, p. 205). 
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Este proceso de endurecimiento fue acompañado de una retórica según la cual las 

pandillas como la MS y la Barrio 18 se consideraron organizaciones cercanas al 

terrorismo o, de hecho, terroristas; en 1992, para disminuir los problemas que estas 

causaban, EU, a través de diversas instituciones, se concentró en buscar inmigrantes 

con antecedentes criminales y deportarlos a su país de origen (Sevija, 2006). 

Las deportaciones masivas a Centroamérica por tanto fueron de miles de pandilleros que 

retornaron a sus naciones, en su mayoría del Triángulo Norte de Centroamérica 

(Guatemala, El Salvador y Honduras). Una vez allí, continuaron con sus actividades 

delictivas. Estos colectivos, comunes en barrios empobrecidos, caracterizados por el 

hacinamiento, se agruparon en esquinas o lugares estratégicos de los vecindarios para 

seguir con su actividad criminal (Zuñiga, 2016). Las familias destrozadas debido al 

contexto social de desigualdad y crisis económica eran un caldo de cultivo ideal para que 

estas pandillas permanecieran en el tiempo. 

La pandilla es familia porque proporciona el afecto que la familia desintegrada no pudo 
dar. La pandilla sustituye a la escuela porque la calle es el espacio de socialización 
primaria para muchos niños, que ahí aprender cómo desenvolverse en la vida, lo bueno 
y lo malo, el acontecer del barrio. La pandilla tiene carga religiosa porque ofrece una visión 
del mundo y un marco de valores y reclama una adhesión teñida por la fidelidad 
incondicional. Ser pandillero es la forma de ser joven que se ha difundido en los barrios 
marginales (ERIC, IDEO, IDIES e IUDOP, 2001, p. 436). 

Finalmente un factor que todavía no es determinante, pero que será dentro de unos años 

si no se resuelve el calentamiento global: los desastres naturales y los cambios en el 

medio ambiente. Fenómenos como huracanes y sequías u otros del tipo geológicos como 

terremotos, entre otros, orillará a las personas a migrar, cada vez de forma más 

frecuente. De hecho, ya en los últimos años en los países de Centroamérica, 

especialmente en los denominados del Triángulo del Norte, se han producido cambios 

en la vida social y en las condiciones ambientales que, sumados a los problemas 

estructurales e históricas de sus economías, forman un conjunto de factores que 

impulsan la migración (Rojas, 2018). 

1.3 México como país de tránsito 

Para la población que busca ingresar a Estados Unidos, ya sea por razones de seguridad 

o falta de oportunidades, tiene que pasar por México debido a la cercanía que comparte 
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con ese país. Estas personas migrantes provienen principalmente de Centroamérica 

(95% son de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) (Hernández, 2016). 

Esta clase de movimientos son de gente que no cuenta con documentos para ingresar 

al país por lo que se consideran emigrantes ilegales, pese a que no cometan ningún 

delito, y son deportados. En 2018, 96% de la población repatriada por las autoridades 

mexicanas fue de personas del Triángulo Norte de Centroamérica, (debido al trasfondo 

la violencia generalizada, los altos niveles de la pobreza, así como una profundad 

desigualdad económica y social) mientas que en 2016, 43.7% del total de aprehensiones 

en EU correspondió a personas del mismo sitio (Conapo, 2019).  

La mayoría entra por la franja fronteriza sur, sobre todo por los estados de Tabasco y 

Chiapas, colindantes con Guatemala; en ambos se encuentran corredores ferroviarios 

con estaciones de carga, donde los migrantes suben a trenes para moverse por México 

y llegar a EU de forma más rápida. El recorrido suele llevar a Veracruz, en 

Coatzacoalcos, luego a Medias Aguas. Algunos deciden caminar por Arriaga, Chiapas, 

donde inicia el movimiento ferroviario de mercancías, pasando por Ixtepec, Oaxaca. 

Estas desembocan en las rutas antes mencionadas en Veracruz (Hernández, 2016). 

Pasan por Ciudad de México y Estado de México y a partir de ahí siguen la ruta de El 

Golfo, el Pacífico o centro para acercarse a la frontera con Estados Unidos. La de El 

Golfo termina en los estados de Tamaulipas y Coahuila. La ruta centro pasa por varios 

estados, algunos como Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas, para llegar a 

Ciudad Juárez, Chihuahua. En Irapuato, Guanajuato, se desprende una ruta para seguir 

la vía del Pacífico, que atraviesa Jalisco, Nayarit y Sinaloa, entre otros, y que llega a 

Nogales, Sonora (Hernández, 2016).  

Durante su trayecto, los migrantes recurren a diversas estrategias para lograr llegar a 

salvo a la frontera. Aunque no todas son iguales, se pueden apuntar algunas, ya que no 

todas tratan de modificar constantemente las rutas, algo que podría resultar visible y 

predecible. Por ejemplo algunos se apoyan en parientes, amistades o paisanos que les 

precedieron y lo consiguieron o se alían en quienes se quedaron en el camino. Se apoyan 

también en los que se han quedado en alguna localidad como el Soconusco para 

conseguir alojamiento o un trabajo, si se prolonga la estancia (Rivas, 2010). 
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Si tienen familiares en Estados Unidos dispuestos a apoyarles con el envío de dinero, 

únicamente solicitan cantidades menores y desde ciudades en que hallen la seguridad 

de al menos recibirla. Cuando no hay redes de apoyo preexistentes, las tejen en el 

camino. Los vínculos entre los migrantes pueden ser diversos, desde efímeros hasta 

duraderos. Muchos de los que emigran se encuentran en la casa del migrante de Tecún 

Umán, en Guatemala, y se forman grupos de apoyo para llegar a Tapachula o seguir 

adentrándose en México (Rivas, 2010). 

Los que conocen las rutas y no tienen dinero se unen con los que sí y no las conocen; 

se dan casos de “sexo transaccional” o de “supervivencia”, en los que las mujeres 

acceden a tener sexo con migrantes a cambio de una precaria y relativa seguridad; los 

que conocen detalles del viaje intercambian la información que guardan, esperando 

siempre sacar provecho de ello. Se trata pues de una constante negociación e 

intercambio, en donde la norma es la escasez de recursos económicos y el deseo 

permanente de llegar a la Unión Americana (Rivas, 2010). 

Sin embargo, la precariedad en la que viajan termina siendo un factor de peso. Los 

migrantes se enfrentan a vicisitudes propias del camino como asaltos, carencia de 

alimentos o bebidas, desgaste físico y emocional. Para fortuna de los migrantes en el 

camino se van encontrando con diversos apoyos que buscan paliar el calvario físico y 

psicológico que representa el camino. Gente como el Padre Solalinde, dueño del 

albergue “Hermanos en el Camino”, brinda apoyo material así como espiritual. Alberga a 

las personas y los alimenta en su viaje (Riediger-Röhm, 2013). 

La carencia de recursos económicos es la razón por la que la mayoría se sube a los 

trenes que los llevan de manera gratuita, pese a que tiene un alto costo de seguridad. 

Por ejemplo los asaltos de bandas criminales o miembros del crimen organizado que 

busca reclutarlos. Otro hombro donde se apoyan los migrantes son las mujeres 

conocidas como las Patronas, un grupo formado en 1995 por Leonilda Vázquez. Este se 

formó cuando ella y su hija encontraron a un grupo de personas que viajaban en los 

vagones de uno de los trenes que se desemboca en la frontera, conocido como “la 

bestia”, que pasaba por su pueblo en Veracruz (Riediger-Röhm, 2013). 
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El grupo, conformado por unas 15 mujeres, ayuda a los migrantes que pasan en el 

vehículo (cuando este se aproxima a sus comunidades y pese al riesgo que esto provoca 

ya que el tren no reduce su velocidad) dándoles comida como frijoles, arroz y pan en 

bolsas plásticas así como agua en botellas. Debido a que no les alcanza el dinero para 

comprar la bebida embotellada, hierven el líquido para destruir bacterias. Ellas no reciben 

ningún salario por su trabajo que es voluntario y que afirman es su pasión. Con los 

donativos que reciben compran los alimentos y jabón para trastes para las botellas de 

plástico (Riediger-Röhm, 2013). 

Aunado a esto, los migrantes cuentan con albergues y las casas del migrante donde 

descansan, duermen y/o comen. Pero esta protección no es sólo momentánea, ya que 

sus fines son asistenciales, no sólo de necesidades básicas, sino también de información 

de sus derechos, con el fin de que puedan prevenir la violación de derechos humanos y 

la comisión de graves delitos. En estos los participantes asumen la causa de la migración 

y sensibilizan a sus comunidades sobre la importancia de dignificar la vida de sus actores 

y no criminalizar o estigmatizar (CNDH y UNAM, 2018). 

Una más son las organizaciones civiles que apoyan en labores tanto de subsistencia 

como en ayuda legal.  Para el año 2017 se calculó que existían alrededor de 71 

organizaciones que se involucraban en este tema. De estas hay dos tipos: las que se 

centraron en la atención de los migrantes, por ejemplo asistencia médica o de 

alimentación; y la segunda que se enfocó en problemas asociados con la democracia y 

el Estado de derecho (como asuntos relacionados al asilo político, condición de refugiado 

o denunciar delitos) así como en la incidencia dentro de las políticas públicas (Bobes, 

2017). 

De hecho algunas casas del migrante pertenecen a esta clase de colectivos y están 

dispersas a lo largo de las diferentes rutas de cruce hacia Estados Unidos, por lo que 

tienen presencia en casi todas las entidades de la república. Las casas de migrantes 

funcionan con financiamientos privados y donaciones de particulares, fincadas en redes 

solidarias de apoyo de modo local y con un peso significativo del trabajo voluntario de 

sus miembros, sin embargo sus condiciones son precarias debido al aumento rampante 

de la migración (Bobes, 2017). 
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Entre la población que transita por México para llegar a Estados Unidos, el grupo de 

niñas, niños y adolescentes (NNyA) es el más vulnerable, tanto por su edad, como 

porque parte o la totalidad de su desplazamiento lo hacen sin compañía de algún familiar 

y sin documentos de identidad jurídica o de autorización migratoria. Esta situación 

requirió que los gobiernos estadounidense y mexicano destinaran recursos a diferentes 

dependencias en aras de brindar la atención necesaria a este grupo, las cuales han sido 

deficientes (Conapo, 2019). 

Dentro de este tipo de sectores abandonados con deficiencias en atención se encuentran 

las mujeres. Pese a su impacto en cómo modifica la estructura social y familiar, 

actividades económicas, las redes sociales, vida social y política de las comunidades de 

origen y destino, son las que se llevan la peor parte. Son precisamente las mujeres 

quienes se sufren más desgaste físico en el viaje, ya que lidian con labores del cuidado 

de los hijos, de alimentación y aseo del grupo si van acompañados, o están expuestas 

ante un contexto hostil, lo que desga su salud y genera estrés patológico (Lázaro-

Castellanos, Rosa y Jubany-Baucells, 2012). 

La representación de las mujeres está fuertemente polarizada entre la invisibilización y la 
hipervisibilización. Por una parte, el discurso político y mediático las mujeres migrantes son 
invisibilizadas como agentes activos en los procesos migratorios y, por otra parte, se da 
una hiperrepresentación de estas  mujeres como eternas víctimas de sus sociedades 
patriarcales, como mujeres sumisas y sin capacidad de decisión (Pavón, 2014, p. 105). 

No obstante, las arduas condiciones de desplazamiento son para todos los grupos 

poblaciones y éstas siguen ocurriendo debido a que las políticas en México han sido 

insuficientes para proveer al migrante un marco regulatorio adecuado. En 2008 se dio un 

gran paso en este sentido. Ese año se promulgó la Ley de Migración, la primera de todas, 

ya que antes sólo se mencionaban apartados de las Leyes de Población. Desde esa 

fecha el tránsito por territorio mexicano sin documentos dejó de ser considerado un 

crimen, por lo que los indocumentados han podido cruzar sin temor a ser arrestados. Sin 

embargo los alcances de la reforma fueron limitados y sólo se cambió el encarcelamiento 

del migrante por el de la deportación (Calderón, 2012). 

Este tipo de políticas son producto de la presión que Estados Unidos ejerce sobre México 

y la región. Por ejemplo en la década de los 70, bajo el argumento de ‘seguridad 

nacional’, EU fundamentó una posición restrictiva frente a migrantes que buscaban asilo 
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en la Unión Americana, sobre todo de países de Centroamérica, y que no eran aceptados 

por no comulgar con la ideología estadounidense (contexto de la guerra fría), lo que 

provocó un aumento en el arribo ilegal a ese país (Mármora, 2002). 

Sin embargo EU instaló esta visión sobre la migración en el resto de países, una en que 

los migrantes fueran vistos como un problema, o en cualquier caso como un eventual 

riesgo o peligro (Rocha, 2006). En Centroamérica por ejemplo se constataron diversas 

manifestaciones concretas del discurso y las prácticas relacionadas con el abordaje de 

la migración en normas migratorias que se centraron fundamentalmente en el control y 

selección de la migración hacia los países, a partir de un alto sentido represivo, con 

amplios márgenes de discrecionalidad, ambigüedad y carencias normativas, lo que en 

lugar de generar un marco regulatorio, conllevó prácticas arbitrarias y abusivas que 

afectaron los derechos humanos de las personas (Segura, 2016). 

Pero Estados Unidos no paró ahí. A raíz del atentado terrorista a las torres gemelas el 

11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la Unión Americana buscó contener e 

imposibilitar el acceso a todo aquel que, de acuerdo con los recientes criterios 

modificados en leyes de seguridad nacional, representara una amenaza. Esos cambios 

derivaron en que los extranjeros fueran etiquetados como peligrosos (Hernández, 2016).  

Con el paso de los años el terrorismo dejó de ser el discurso eje y dio paso al crimen 

organizado y la guerra contra el narcotráfico como principales motores en las políticas 

de seguridad restrictivas de EU y de algunos países estratégicos como es el caso de 

México, Guatemala y Panamá. Luego se recurrió nuevamente a la interpretación y la 

aplicación del criterio de seguridad nacional y el debate en torno al tema de la migración 

quedó vinculado con el terrorismo así como del crimen organizado o el narcotráfico. 

México entonces, con iniciativas como su ingreso a la Alianza para la Seguridad y la 

Prosperidad de América del Norte y el ‘combate’ contra flujos migratorios que lo 

atraviesan con destino a Estados Unidos, se volvió una regla (Segura, 2016). 

Esto ha demostrado ser una pésima estrategia para disuadir el tránsito internacional que 

no paró de aumentar desde el inicio del siglo con casi 500 mil indocumentados 

atravesando anualmente y en forma clandestina ese poroso límite entre EU y México 

(Morgenfeld, 2016, p. 17). Producto de ello, México desempeña un papel deficiente e 
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incluso criminal en el trato a migrantes, lo que también se debe principalmente a la 

ineficiencia de las autoridades migratorias y a la incapacidad de los poderes de la Unión 

para crear políticas pertinentes. La debilidad institucional mexicana y la presión 

extranjera convirtieron al país en un muro de contención de migrantes (Alvarado, 2006). 

La migración internacional entendida en sus dimensiones, actores y visiones, se realiza en 

un escenario donde los flujos financieros y de comercio se liberalizan, a la par que la 

movilidad de las personas afronta fuertes barreras restrictivas. Lejos de existir una 

globalización de la migración, el tema es manejado por receptores y emisores según 

intereses políticos, económicos, nacionales y regionales, e incluso coyunturales, al margen 

de los derechos humanos y reales necesidades de las personas envueltas en estos 

procesos. Actualmente, este tipo de movilidad de la población a escala internacional 

presupone un complejo sistema de redes de intercambio y circulación de personas, bienes, 

dinero e información el cual se analiza bajo el concepto de transnacionalidad (Aja, 2004). 

Pese a que la movilidad entre naciones es un derecho humano, los migrantes en México 

no logran desplazarse con libertad y lo que es más, son detenidos en masa en la frontera 

sur. Este papel se adoptó prácticamente desde la década de los 80 cuando se intensificó 

la vigilancia de la frontera sur y aumentó la expulsión de migrantes. Para 1990, nuestro 

país expulsaba por año 130 mil personas, cifra cien veces mayor en comparación con 

los mil 308 deportados en 1987 (Jonas, 1999, como se citó en González, 2009). 

La restricción a la migración por parte de los países destino ha limitado la libertad en el flujo 
de los migrantes. De esta manera, los migrantes que no tienen acceso por las vías legales 
tienen que recurrir a la migración indocumentada, la cual a su vez ha generado que el 
tráfico de personas se convierta en un negocio altamente lucrativo y que paulatinamente 

se ha convertido en delincuencia organizada (Carrasco, 2013, p. 171). 

Además el Estado mexicano se ha enfrentado en diferentes momentos, en distintos 

Gobiernos, con diversas crisis relacionadas con el tema. Uno de estos fue la violencia 

que sufrían en territorio nacional quienes buscaban llegar a EU. Se pensó, de forma 

equivocada, que los riesgos más importantes que esta población enfrentaba en su 

recorrido se asociaban con el cruce de selvas o desiertos y los frecuentes accidentes 

que ocurren en trenes como “la bestia” o las violaciones de tipo procesal, maltrato, 

condiciones de detención en las estaciones migratorias y distintos abusos en material 

laboral (Hernández, 2016). 

Ahora, con el aumento rampante de la criminalidad en México iniciada en 2006, año del 

comienzo del periodo conocido como “Guerra contra el narcotráfico” estimulada por el 
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entonces presidente Felipe Calderón, la nueva amenaza a la seguridad e integridad de 

los migrantes son principalmente el secuestro, la extorsión, tortura, el abuso sexual y el 

asesinato (Hernández, 2016).  

Los crímenes cometidos contra este grupo en México alcanzó niveles inéditos; el 

secuestro y el asesinato han sido la expresión máxima de esa violencia, pero no la única 

(ITAM, 2014). Las condiciones en nuestro país para los migrantes centroamericanos se 

han vuelto extremas. La matanza de 72 migrantes indocumentados de origen 

centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, da cuenta de la violencia criminal que 

cotidianamente agreden a los migrantes centroamericanos en su paso por el territorio 

(Márquez, 2015).  

Esto ha hecho complejísima la labor de instituciones dedicadas a proteger y regular los 

flujos migratorios, como el Instituto Nacional de Migración que quedó rebasado en sus 

funciones debido al reto que representa de por sí el crimen organizado en México (por 

ejemplo en el mismo instituto hay funcionarios cooptados con el miembros de cárteles) 

así como la enorme cantidad de gente que cruza hacia México. La falta de documentos 

de las personas los hace vulnerables durante su tránsito: las condiciones de irregularidad 

y el miedo a ser deportados fomenta que éstos se arriesguen a transitar por rutas muy 

peligrosas. Con el fin de evitar la vista de la ley, se colocan en espacios donde pueden 

ser abusados laboral, física y sexualmente (Osorio, 2014).  

Debido a la imposibilidad de tener una condición de estancia migratoria regular en 

México, el ingreso, tránsito y salida del país se realiza en un contexto de clandestinidad 

que imposibilita conocer a cabalidad las problemáticas que enfrentan de manera 

cotidiana, sobre todo en términos estadísticos. Ese desconocimiento e ignorancia 

conduce a la negación de la existencia de los migrantes, y por lo tanto a la privación de 

toda forma de reconocimiento y derechos, lo cual se traduce, desde el caso mexicano, 

en una de las causas de la crisis humanitaria en la que se encuentran quienes ingresan 

para llegar a EU al no existir reconocimiento alguno ni del Gobierno, ni de la sociedad, 

salvo por escasos sectores (Hernández, 2016). 

Este clima de tensión, por el aumento de migrantes en la última década, ha generado 

relatos antiinmigración en EU y en México que, en 2018 con la Caravana Migrante 
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Centroamericana (CMC), se han hecho evidentes (Noriega, 2018). En países como EU, 

ciudadanos y funcionarios comparten las mismas razones por las cuales consideran que 

los emigrantes se van a su país, es decir los bajos niveles de vida en sus sociedades 

originarias y esperar obtener una ganancia en su bienestar, un cálculo costo-beneficio 

que supere los costos de migrar, un supuesto erróneo, basado en falacias que llevan a 

que la política pública sobre migración esté cimentada en supuestos, ideologías o 

motivaciones políticas (Castles como se citó en Ruiz, 2010). 

La xenofobia se ha alimentado también de guerras y pugnas fronterizas. Los conflictos 
bélicos en la región han operado, en distintos momentos históricos y sobre todo en el siglo 
XIX, como vehículo de aglutinación de la población en torno a ideales nacionalistas. En 
este proceso, no pocas veces el Estado ha promovido una ‘xenofobia funcional’ destinada 
a asegurar, ante un conflicto o una guerra, la adhesión y fidelidad de los ciudadanos a los 

valores de la patria (CEPAL, 2001, p. 43). 

Por ejemplo un caso representativo, no generalizado, pero que ilustra la discriminación, 

es el de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en México. Al llegar a la ZMG 

quienes caminan por esas localidades deben enfrentarse con una población de una 

sociedad profundamente conservadora. Ante esto, el desconocido en tanto extranjero es 

bien recibido si cumple con el canon de la apariencia, del estilo, del abolengo, de lo 

deseado y soñado, lo que rara vez ocurre (Hernández, 2016). El tema de la xenofobia es 

un proceso histórico, presente entre las relaciones y disputas por el poder económico, 

que siempre se relaciona con la migración, ya que los ciudadanos de los países 

receptores llegan a interactuar con personas de distintas naciones (Ulloa, 2002). 

En muchas ocasiones el propio proceso migratorio se percibe de manera diferente para 
unos y para otros. Para los países receptores a veces se percibe la entrada de inmigrantes 
como una amenaza a su estabilidad, a su seguridad. Para los individuos que forman parte 
de este flujo, suele ser la única alternativa que les queda para lograr sobrevivir 
económicamente y es por ello que generalmente se lanzan a una aventura sin valorar las 
consecuencias de sus actos y el significado de su futuro desarraigo social (Martínez, 

2000, p. 1). 

La mayoría de los problemas que sufren los migrantes pasa casi totalmente en la 

invisibilidad; lo que llega a conocerse en medios de comunicación son actos graves 

contra ellos como asesinatos o violaciones, mientras que las muestras de indiferencia, 

criminalización o temor o sus dramas personales como la falta de alimento, agua, vestido 

o alojamiento pasan por debajo del conocimiento del gran público. Que esto pase 

desapercibido es serio ya que así no se puede generar un debate que allane el camino 
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hacia políticas públicas o acciones de impacto que desde lo inmediato modifiquen las 

causas de migración en los lugares de origen y la vulnerabilidad a la que están sujetos 

los migrantes en los lugares de tránsito y destino (Hernández, 2016). 

Pese a que las personas inmigrantes de un país son un fuerte detonante de la actividad 

económica, sus condiciones laborales son precarias y muchas veces sufren 

discriminación. Estas personas llegan a representar al ‘neoproletariado’ de los países 

receptores (Aguilar, 2014). La falta de conocimiento de los entes gubernamentales, así 

como el manejo del tema migratorio desde una perspectiva de seguridad nacional, 

explicitado en políticas restrictivas, coercitivas y punitivas, ha propiciado que el tránsito 

migratorio de centroamericanos y mexicanos con destino a los Estados Unidos tenga de 

manera cotidiana un correlato de discriminación, violación e indiferencia por parte de la 

sociedad y del Gobierno (Hernández, 2016). 

La discriminación hacia personas migrantes tiene diversas particularidades. Se hacen 
distinciones nocivas cuando el trato se basa en sus características fenotípicas o por 
región o país de dónde vienen, por su estatus migratorio en un entorno donde la relación 
entre uno y otro estatus tiene que ver en muchos casos con los motivos que originan la 
migración y también con el país del que esa persona es originaria. Por ejemplo, el país 
del que proviene el mayor número de migrantes residentes en México es Estados Unidos, 
seguido de Guatemala; sin embargo, las personas estadounidenses no requieren visa 
para internarse en el territorio nacional mientras que las guatemaltecas sí (Conapred, 

2011, p. 7). 

México, siguiendo esta misma línea de duras políticas migratorias, desaprovecha una 

oportunidad que podría generar riqueza, ya que la creación de políticas públicas y 

modelos de desarrollo pueden derivar en tendencias de crecimiento económico, 

integración social y ampliación de los derechos sociales y políticos, porque los prejuicios 

extremos y políticas públicas de segregación en procesos migratorios comparativamente 

pequeños originan problemas graves y situaciones de exclusión y violencia social 

(Grimson, 2011). 

1.4 Formación de las caravanas migrantes 

Las denominadas caravanas migrantes que se formaron a finales de 2018 y principios 

de 2019, acapararon la atención del mundo entero. Fue un fenómeno histórico y 

mediático que siguió vigente con menos impacto en medios en los años posteriores. Se 

trató de la concentración de miles de personas provenientes de Honduras, Guatemala y 
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El Salvador a través de convocatorias en redes sociales digitales para emigrar en amplios 

contingentes hacia EU. 

La primera caravana migrante, a la que se nombrará como Caravana Migrante 

Centroamericana (CMC) comenzó su formación a inicios de octubre de 2018. Se convocó 

por medio de redes sociales (principalmente Facebook) la denominada ‘Marcha del 

migrante’, un movimiento con el lema ‘No nos vamos porque queremos: nos expulsa la 

violencia y la pobreza’ la cual fue organizada por el ex diputado hondureño del opositor 

Partido Libre: Bartolo Fuentes, periodista independiente (Arroyo, et.al., 2018). 

La CMC inició con 160 personas el 12 de octubre en San Pedro Sula y para cuando llegó 

a la frontera de Guatemala en Agua Caliente eran alrededor de 2 mil personas que se 

concentraron en la frontera con México; las personas siguieron llegando hasta sumar 

más de 4 mil, quienes esperaban cruzar a territorio nacional con impaciencia, ante lo cual 

las autoridades mexicanas intentaron poner calma, pero resultó complicado, pues los 

migrantes al final cruzaron derribando barreras (Arroyo, et.al., 2018). 

Mientras tanto, con el pasar de los días de octubre, la proliferación de caravanas 

migrantes no terminó. En El Salvador y Honduras se formaron hasta otras tres caravanas 

más. En cuanto a la primera, autoridades comenzaron a brindar apoyo a niños y mujeres 

que sufrieron desnutrición. Se implementó un plan de emergencia sobre la marcha en 

México, ‘Estás en tu casa’, con el fin de brindar asilo a centroamericanos que lo 

solicitaran, así como empleo. Sin embargo, algunos de los que cruzaban por territorio 

mexicano fueron violentados por autoridades de diverso nivel, como abuso físico o 

discriminatorio, como cuando rociaron insecticida sobre ciertas personas en apoyo a 

combate de mosquitos del zika o dengue (Arroyo, et.al., 2018). 

Poco a poco los migrantes alcanzaron a llegar a estados colindantes con la Unión 

Americana. Al arribar a Tijuana muchos de ellos realizaron una marcha pacífica cerca de 

la garita de San Ysidro, con el propósito de demostrar que su movimiento no pretendía 

dañar a nadie y que escucharan los motivos por los cuales migraban. (CNDH, 2018, p. 

41). Ocurrió aquí algo curioso. La sociedad haitiana y africana que llegó a Tijuana tiempo 

atrás fue recibida con solidaridad por parte de sus habitantes. Colectivos de personas se 

acercaron a los albergues, que no se daban abasto, para darles ropa, cobija y alimentos 
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para sortear las dificultades. Sin embargo, este gesto no se repitió con migrantes 

salvadoreños, hondureños y guatemaltecos (Gall, 2018). 

El 25 de noviembre, sin embargo, el mismo día de la marcha, sin claridad de la situación, 

algunos migrantes en Tijuana intentaron cruzar por el Río Bravo para llegar a las garitas 

fronterizas, a lo que la policía mexicana respondió con escudos antimotines para frenar 

su paso. La Agencia de Adunas y Protección Fronteriza de EU cerró las garitas de ambos 

lados de la frontera y les lanzó gas lacrimógeno justificando que eran una amenaza para 

el país y que buscaban frenar su avance. En los eventos resultaron heridas varias 

personas. El 26 de noviembre, el Instituto Nacional de Migración deportó a 100 

centroamericanos parte de la CMC por participar en hechos catalogados como violentos 

al intentar cruzar hacia Estados Unidos por la garita El Chaparral (CNDH, 2018, p. 42). 

Los Estados ejercen su presión centrípeta en sus fronteras y manifiestan cada vez más 
una lógica de Sociedad Cerrada, frente a la ideal Sociedad Abierta que arropó gran parte 
de la ideología liberal democrática de la segunda mitad del siglo veinte. Aunque fueron 
pensados básicamente para defender al ciudadano de su propio Estado. Este paradigma 
de relación ciudadano/Estado sobre el cual se basan los derechos humanos ayuda a 
entender las dificultades de aplicarse en no-ciudadanos, especialmente los inmigrantes 
irregulares (Zapata, 2010, p. 33). 

A pesar de que la ley establece que a niñas, niños o adolescentes migrantes no 

acompañados se les debe garantizar el eficaz retorno con sus familiares adultos, 

atendiéndose en todo momento el interés superior de este grupo vulnerable (DOF, 2011), 

miles de niños siguieron su camino a través de México y llegaron a la frontera con EU. 

El objetivo claro de las personas que buscan llegar a EU es el de encontrar refugio y la 

cifra de quienes lo buscan ha aumentado en todos los continentes en la última década. 

En 2017, por ejemplo, cerca de 20 millones de personas en el mundo se encontraban en 

condición de refugio, la cifra más alta desde el año 2000 (12.1 millones) (Conapo, 2019). 

A partir de 2013, la población en situación de refugio se ha ido incrementando 

constantemente en 14% promedio anual. De acuerdo con datos del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes se encuentran en esta 

condición son personas que buscan protección en un país diferente al suyo, debido a 

fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, género, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y/o porque han sufrido 
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violencia en el ámbito familiar, o discriminación por su preferencia sexual (Conapo, 

2019). 

Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas 

en inglés) puede proteger a migrantes mediante el Estatus de Protección Temporal (TPS 

por sus siglas en inglés) debido a condiciones en dicha nación que impiden a los 

ciudadanos regresar a su país temporalmente de manera segura. USCIS podría otorgar 

TPS a los nacionales elegibles de ciertos países (o partes de los mismos) que ya están 

en Estados Unidos. Las personas elegibles que no tienen nacionalidad y cuya última 

residencia fue el país designado, también podrían obtener TPS. (DHS, 2020, párr. 8). Sin 

embargo, esto se ha visto impedido debido al endurecimiento de políticas migratorias 

tomadas por Washington a partir de 2016 (Armendares, 2018). 

En breve se reconoce que la migración a Estados Unidos ha variado a lo largo de la 

historia. Los primeros movimientos provenían de naciones de Europa y ocurrieron no 

mucho después que el país declarara su independencia. En ese entonces el 

desplazamiento de países de América Latina no era tan numeroso, pero se mantuvo 

constante. Sin embargo fue no fue sino hasta el siglo XX que ocurrieron las primeras 

migraciones importantes en la región, sobre todo las provenientes de México, pero estas 

no se agudizaron hasta finales del siglo XX y principios del XXI por varios factores como 

el político o el económico. 

Se halló que el factor principal para la migración a mitad del siglo XX en Centroamérica 

fueron las guerras civiles internas que obligaron miles a desplazarse por la inestabilidad 

en sus países, en específico de los integrantes del Triángulo del Norte de Centroamérica, 

Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero una vez superados estos conflictos, el 

alineamiento a EU y procesos como la globalización reconfiguraron varios problemas que 

estos países padecían, por ejemplo la precarización de los salarios debido a los cambios 

en el mercado laboral, así como los altos niveles de violencia que trajo el incremento del 

narcotráfico o el desarrollo de pandillas, tras la deportación masiva de  jóvenes desde 

EU. Estos después serían los factores principales de las migraciones en la región. 

Además se hallaron varios puntos a analizar sobre la Caravana Migrante 

Centroamericana. Primero que México lidió con la migración de forma deficiente. Una 
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contradicción entre el discurso y los hechos. Violó los derechos humanos e incumplió 

normas internacionales que protegen la migración. Segundo, asumió mandatos de EU al 

privilegiar motivos económicos sobre los sociales. Y tercero, que organizaciones de la 

sociedad civil las cuales, con precario presupuesto, dieron a los caminantes apoyo, 

exponiendo la falta de capacidad institucional de México en este tema. 
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Capítulo 2. 
La imagen del migrante a través de la prensa 
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En el presente capítulo se aborda uno de los temas que más ha cobrado relevancia en 

los medios de comunicación: la migración. Pese a que con el pasar del tiempo las causas 

cambian, a finales del siglo XX e inicios del XXI la desigualdad alrededor del mundo ha 

sido la responsable de múltiples eventos de movilidad que cobran notoriedad por razones 

que van desde aspectos políticos y económicos hasta motivos de Derechos Humanos 

(DH). 

Se precisa la información respecto a la CMC, que atravesó México para llegar a EU en 

2018, como ejemplo de la situación. Un evento con impacto internacional que atrajo a los 

principales medios nacionales y extranjeros. Además, su cobertura permitió conocer 

otros hechos como carencia y violencia que viven los habitantes de Centroamérica. 

Lo anterior se conoce a través de la información y opinión que los diarios Reforma, de 

México y El País, de España, reportaron en torno a lo que ocurrió tras este fenómeno. 

Su cobertura es destacada para México, un país de tránsito para miles de personas que 

intentan llegar a EU y también para la sociedad española, que vivió un fenómeno similar 

en 2015 con la Crisis Migratoria en Europa. 

2.1 Fundación y estilo del Reforma y El País 

Es pertinente dar antecedentes y una breve semblanza sobre los periódicos de los que 

hablaremos antes de dar a conocer los resultados que arrojó su revisión. Reforma es un 

periódico mexicano de circulación nacional editado en Ciudad de México y cuenta con 

un tiraje de 131 mil 625 ejemplares diarios, en promedio. Pertenece a Grupo REFORMA, 

consorcio neoleonés de la familia Junco, dueño también de los diarios Mural y El Norte, 

publicados en Guadalajara y Monterrey respectivamente (Reforma, s.f.).  

Los antecedentes de Reforma se remontan a 1922 con El Sol, primer diario que fundó 

Rodolfo Junco de la Vega Voigt, quien inició el negocio editorial en Monterrey. 

Posteriormente con el nacimiento de El Norte, en 1938, la empresa sentó las bases del 

estilo de “periodismo independiente” que se buscaba proyectar a la sociedad, basado en 

el de múltiples diarios estadounidenses (Martínez, 2005, pp. 8-15). 

Una de las principales distinciones de Reforma frente al resto de diarios fue su manera 

de trabajo, como la división de las áreas de publicidad y redacción, estilo replicado de El 
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Norte (Juárez, 2003, pp. 19-26). Otra de las características que lo hizo destacar fue la 

utilización de encuestas, método que también venía de El Norte que comenzó a aplicarlo 

desde 1970, las cuales medían las preferencias electorales de los ciudadanos. (Fisher, 

2000). 

Reforma surge de un intento de expansión del grupo en la década de los 90, el cual 

finalmente ve la luz en 1993. El diario no tardó mucho en destacar, pues además de las 

características ya mencionadas, el centralismo cultural de la época lo ayudó a 

posicionarse rápidamente en el ámbito nacional (González, 2006, pp. 40-47). Además 

Reforma apareció cuando se daba un agotamiento de los medios de la capital, que se 

mantenían por el centralismo del poder (Riva Palacio, 2004, pp. 160-161). Fue 

relacionado con el PAN, uno de los partidos más conservadores en el país, y con Carlos 

Salinas de Gortari, pero el diario nunca ha reconocido sus preferencias políticas 

(González, 2006, p. 47). 

En Reforma fue imposible obtener la línea editorial del diario, pues se ufanan y escudan 
en el argumento pintoresco del “Ángel de la Independencia”, el cual tienen por logo, por 
la razón de que a ellos “nadie los manda”, pues supuestamente publican lo que quieran y 
sin intimidaciones. De hecho, en su Manual de Estilo se específica que sus reporteros no 
venden publicidad disfrazada de información, ni siquiera boletines para engrandecer a 
alguien, por su independencia. El periódico hasta la fecha goza de una posición relevante, 
sobre todo, por la gran publicidad que contrata los servicios del diario, siendo un factor 
para considerarlo un periódico centro-empresarial y estable, aunque intenta buscar la 
neutralidad, pero al final termina simpatizando con la derecha (Reséndiz, 2009, p. 1). 

Cabe destacar sin embargo, que la relación con Salinas era estrecha. Pues Ramón 

Alberto Garza, quien fue director editorial de Reforma de 1993 al 2000, llegó a decir: 

“‘Este gobierno (el de Carlos Salinas de Gortari) ha sido el más respetuoso de la libertad 

de expresión’, para acto seguido mencionar que entre los directivos de El Norte y del 

Reforma se había mantenido una relación ‘respetuosamente distante’, y sintetizar: existe 

el diálogo y el entendimiento, sin ‘ningún tipo de imposiciones, exigencias o coerciones, 

como había ocurrido en los últimos tres sexenios’” (Fisher, 2000, p. 155). 

Incluso, ya como ex presidente, Salinas le concedió una entrevista a Garza en 1997, año 

electoral, la cual salió exclusiva para este medio. En este diálogo, de acuerdo con la 

revista Siempre!, el entrevistador, refiriéndose a Garza, consideró que llamó ‘leyenda 

viviente’ al ex presidente Salinas (Fisher, 2000). Pero no fue la única polémica 
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relacionada con Garza, pues él fue acusado por uno de sus reporteros, Raymundo Riva 

Palacio, de no dejar publicar cinco investigaciones periodísticas en las que en cuatro se 

referían a empresarios cercanos al director. Además, el periodista afirmó que Garza se 

distanció de él por las críticas que lazaba contra el PAN. Ramón Alberto negó estas 

acusaciones y dijo que no se publicaron los trabajos porque eran ‘fuentes pobres’ (Fisher, 

2000). 

Además es adecuado indicar que Garza realizó una serie de reportajes para El Norte, 

antes de ser director editorial, en los que se mostró una imagen negativa de la paraestatal 

Fundidora de Fierro, justo en el periodo en que el Estado mexicano puso en venta y 

subastó diversas empresas productivas. De hecho, luego de sus coberturas en la 

fundidora, esta fue privatizada, lo que benefició a un puñado de empresarios 

regiomontanos (Fisher, 2000). 

Según narra el escritor Abraham Nuncio Limón, en una entrevista que ofreció al reportero 
Luis Muñiz, del semanario La Crisis, Ramón Alberto arribó a la Dirección Editorial de El 
Norte después de una serie de reportajes que realizó sobre las condiciones lamentables 
en que los trabajadores tenían a la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Nuncio 
menciona que El Norte publicó en el reportaje lo que el gobierno necesitaba mostrar a la 
opinión pública para privatizar a la empresa (Fisher, 2000, p. 155). 

Es pertinente mencionar también que Grupo REFORMA es cercano a los empresarios. 

De hecho El Sol se fundó con apoyo del magnate cervecero regio montano  Luis G. Sada, 

quien se arrogaba el derecho de censurar contenido que no le agradara. No obstante, 

luego de su muerte, el medio logró hacerse con la mayoría de las acciones. Pero con 

una relación estrecha entre empresarios, una que hasta la fecha mantiene. (Esquivel, 

2007).  

En cuestión migratoria, hay pocos estudios sobre el periódico. Este cubrió de cerca en 

2008 la propuesta 187 durante el Gobierno de Peter Wilson en California, que consistía 

en vetar servicios sociales y médicos a los inmigrantes ilegales residentes en esa entidad 

estadounidense. Un estudio mostró el creciente interés que tuvo Reforma en el caso, al 

punto que subió 68.1% la información editorial, 51.2% la incidencia en notas informativas 

y 62.5% reportajes sobre el tema (Castillo, 2008). 

En cuanto a los antecedentes de El País, debe destacarse que es un diario ibérico que 

se edita e imprime en España, pero también circula en físico en varios países de habla 
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hispana como: Argentina, Chile y Perú, además de Brasil (en México circuló hasta 2019). 

Pertenece al consorcio de comunicación Grupo Prisa y tiene un tiraje de 466 mil 126 

ejemplares. Este se lanzó en 1976, momento en que España atravesaba una transición 

política entre la caída de la era de Francisco Franco, dictador que gobernó por más de 

40 años, y el inicio de la democracia. Es un periódico que afirma tener una vocación 

global con corresponsalías en las principales capitales del mundo y redacciones en 

Estados Unidos así como en varios países de América Latina (El País, s.f.). 

El País se define estatutariamente como un medio independiente, nacional, de 
información general, con una clara vocación global y especialmente latinoamericana, 
defensor de la democracia plural según los principios liberales y sociales, y que se 
compromete a guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución. En 
este marco, acoge todas las tendencias, excepto las que propugnan la violencia para el 
cumplimiento de sus fines (El País, 2014, p. 27). 

En su Libro de Estilo destacan la figura del Defensor del Lector y el Estatuto de 

Redacción, medidas aplicadas para validar su papel como medio crítico, independiente 

y con vocación pro democracia. En este libro, parecido a lo que Reforma exigió a sus 

trabajadores y colaboradores, existe el siguiente lineamiento editorial: “Los periodistas 

de El País no admitirán entradas, pases o privilegios, ni regalos cuyo valor exceda 

ostensiblemente de lo que pueda entenderse como un gesto de mera cortesía, de 

acuerdo con los usos sociales” (El País, 2014, p. 31). El País toma en cuenta que al ser 

una empresa los intereses son inevitables, pero prevalece en la labor periodística de sus 

trabajadores frente a lo comercial (El País, 2014). 

Los antecedentes de El País se remontan a 1958, año en que Jesús de Polaco fundó la 

editorial Santillana, pionera del grupo. El segundo producto que se lanzó de hecho fue 

El País en 1976. Luego el consorcio incursionó en radio al adquirir Cadena SER en 1985 

y en 1990 llega a TV al iniciar operaciones del Canal +. A partir de ahí el ascenso de 

Prisa sería amplio, con inversiones en telecomunicaciones y prensa en Latinoamérica y 

Brasil. En cuanto respecta al diario, destacan: el inicio de actividades de la Escuela de 

Periodismo El País UAM (Universidad Autónoma de Madrid) en 1986; el crecimiento 

exponencial del suplemento El País Semanal a un tiraje de un millón de ejemplares en 

1990; y la apertura de la edición electrónica de El País en 1996 (Grupo Prisa, s.f.). 
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En cuanto a migración, El País ha sido objeto de múltiples estudios. Entre varios destaca 

un comparativo del El País y ABC sobre la migración en Siria debido a la guerra civil. La 

investigación analizó algunos aspectos, entre los que sobresalieron el número de notas 

que dedicó cada periódico al tema, envío de corresponsales y reacciones políticas. 

Algunas de las conclusiones fueron que El País le dio un espacio mayor al tema y su 

discurso era más a favor de los emigrantes que la de ABC. Por otro lado, en el campo 

de opinión, El País consultó más expertos que el otro. Sin embargo, hubo coincidencia 

en cuanto a que ninguno de los dos medios relacionó al terrorismo yihadista como 

responsable del abandono de la nación árabe por parte de sus habitantes (García, 2018). 

2.2 Información y opinión del Reforma sobre la CMC 

Respecto a la información, Reforma comenzó a cubrir el tema de la CMC desde que 

llegaron los primeros reportes sobre el avance de un gran contingente de personas desde 

Honduras hacia Guatemala a inicios de octubre de 2018. La información se recolectó a 

partir del contenido publicado en este mes en particular. Para hacerlo se utilizó el método 

de Amanda Coffey y Paul Atkinson (2005). 

Primero se procedió a revisar los periódicos durante la fecha delimitada, y se obtuvieron 

un total de 120 textos sobre la CMC en ambos diarios. A partir de estos se crearon tablas 

en las que se ordenaron los textos cronológicamente. Luego se separaron por género 

periodístico y después se crearon temáticas para agrupar la información en elementos 

en común. Un proceso apoyado en lo que Coffey y Atkinson llaman codificación. “La 

codificación de datos cualitativos difiere del análisis cuantitativo, pues no nos limitamos 

al mero conteo. Más bien, asignamos códigos como manera de identificar y reordenar 

los datos permitiéndonos pensarlos de modos nuevos y diferentes” (Coffey y Atkinson, 

2005, p. 35). 

2.2.1 Información de Reforma 

Tras hacer una revisión de los contenidos en el periódico Reforma se encontró que 98 

textos publicados informaron respecto al tema de la Caravana Migrante 

Centroamericana. Estos se publicaron en diferentes secciones: Ciudad cinco notas 

informativas; Internacional seis notas y Nacional 87 escritos al respecto. Tras una 
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revisión de la información, se dejaron fuera 65 por considerarse temas repetidos o sin 

relación con el estudio; sólo se tomaron en cuenta 33 para su análisis temático, 

clasificados de la siguiente forma: Organismos de Derechos Humanos e internacionales, 

Los EU de Trump, Ciudadanía frente a la CMC, Retrato de la CMC y migración y El 

Estado mexicano ante la crisis.  

Las categorías con mayor cantidad de textos fueron: Los EU de Trump con nueve notas 

y  El Estado mexicano ante la crisis con ocho. En contraste se encuentran las que 

obtuvieron menos información, como son: Organismo de DH e internacionales y Retrato 

de CMC y migración con siete crónicas y Ciudadanía frente a la CMC con dos (ver tabla 

1). 

                  Tabla 1. Categorías a partir de los textos del Reforma 

        
  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del periódico  
 Reforma durante octubre de 2018. 

A continuación se presentan los escritos seleccionadas las cuales se identifican con: 

datos de encabezado, fecha, autor y resumen de la información. Se ordenaron de 

manera cronológica y siguiendo la clasificación de acuerdo con su categoría, lo cual 

permitió identificar el contenido más significativo para lograr su descripción. 

A) Retrato de CMC y migración 

En Retrato de CMC y migración Reforma informó a través de crónicas sobre los motivos 

que dieron los migrantes para integrarse a la CMC y las fallas estructurales en 

 Categorías Notas Crónicas 

A Retrato de CMC y migración  7 

B Los EU de Trump 9  

C El Estado mexicano ante la 8  

D Organismos de DH e 
internacionales 

7  

E Ciudadanía frente a la CMC 2  

 Total 26 7 
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Centroamérica. Además del momento en que un grupo de migrantes intentó entrar a 

México y se topó contra una frontera cerrada y una barrera de policías (ver tabla 2). 

    

 

      Tabla 2. Notas de la categoría Retrato de CMC y migración 

Encabezado Fecha Autor Resumen 

‘Ya no 
podemos más’ 

18 de 
octubre 
de 
2018 

Edgar 
Hernández 

Integrantes de la CMC relataron por qué 
salieron de su país, pese a los recursos 
limitados y el drástico cambio que representó 
para sus vidas. La violencia y poca oferta de 
empleos son los principales motivos que 
dijeron. 

‘Vamos a 
esperar a 
todos para 
cruzar’ 

19 de 
octubre 
de 
2018 

Edgar 
Hernández 

Hondureños que se encontraban en la 
frontera entre Guatemala y México, 
observando el cerco policial mexicano de más 
de 200 agentes, en espera del arribo de sus 
compañeros. Recibieron apoyo de las 
personas en la zona y rechazaron el otorgado 
por los Gobiernos. 

Descartan 
centroamerica
nas regresar a 
su país 

20 de 
octubre 
de 
2018 

Edgar 
Hernández 

Marta Onelia y Heydi Bonilla contaron cómo 
salieron de su país para llegar a EU y acceder 
a una vida mejor, pero qué tuvieron que lidiar 
con el camino y la respuesta de las 
autoridades mexicanas y de EU.  

‘Vamos a 
pasar sea 
como sea’ 

20 de 
octubre 
de 
2018 

Edgar 
Hernández 

Un sector de la CMC ingresó a México tras 
superar una barrera en Guatemala y otra en 
nuestro país, sin embargo, la Policía impidió 
que avanzaran, lo que causó un 
enfrentamiento. Al final el INM permitió el 
ingreso de mujeres y niños. 

Creo que 
Trump se 
compadecerá 

30 de 
octubre 
de 
2018 

Jorge 
Ricardo 

Son historias relatadas por los migrantes. Un 
hombre en silla de ruedas es empujado por un 
amigo en el camino. Ambos esperaban llegar a 
EU y que Trump se compadeciera de ellos. Un 
joven consolaba a su novia que lloraba. No 
sabía si continuaría y prefería regresar, 
mientras miembros de la CMC la alentaban a 
continuar. Algunos se fueron con motociclistas 
que aceptaron llevarlos y cortaron horas de 
viaje. Aunque Trump dijo que nadie entraría; 
ellos creyeron que una vez que los viera 
cambiaría de opinión. 
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Encabezado Fecha Autor Resumen 

‘Es más 
violento vivir 
en pobreza’ 

30 de 
octubre 
de 
2018 

Jorge 
Ricardo 

Orlín Domínguez salió de su casa en Honduras 
para huir de la pobreza. Dejó a esposa e hijos. 
Esperaba poder contactar con su padre que 
vivía en EU. Pasó toda su vida en pobreza y 
luego tuvo que lidiar con amenazas de sujetos 
que le robaron su herramienta de trabajo. En 
cuanto se enteró por la televisión de la CMC lo 
meditó un rato y luego se unió a ellos.  

Impulsan 
mujeres éxodo 
hondureño 

31 de 
octubre 
de 
2018 

Jorge 
Ricardo 

Las mujeres son los miembros quienes peor 
vivieron en la CMC. Ellas no pudieron cortar 
camino abordando un vehículo ya que tuvieron 
que cuidar a los niños, poner las camas y lavar 
lo que hacía falta. Quisieron regresar a su país, 
pero luego recordaban cómo era la vida allá y 
desistieron. Otras ni si quiera lo consideraron y 
sólo imaginaban estar en EU.  

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del Reforma durante octubre de 2018. 
 

Reforma informó a sus lectores sobre las razones que dieron los migrantes para 

abandonar su país, entre las que destacan motivos económicos, violencia e inseguridad 

principalmente. Entre los detalles específicos abundó la falta de encontrar empleos bien 

remunerados o que pese a que se tiene un trabajo o un negocio cómo los grupos 

criminales dificultan vivir plenamente por las extorsiones constantes, amenazas 

concretas, hasta asesinatos. En una nota informativa el diario detalló la vivencia de las 

mujeres en la CMC; como sus obligaciones al cuidado de los niños y la asignación 

desigual de tareas frente a los hombres. Es el único texto periodístico con perspectiva 

de género. 

Dentro de las siete crónicas se destacó una, la del día en que los migrantes llegaron a la 

frontera en Guatemala y México. En este tema Reforma destacó el número de personas, 

que estimó entre 4 mil y 5 mil; el enfrentamiento entre policías guatemaltecos y 

mexicanos (en este último se refiere que las personas lanzaron piedras); el momento en 

que migrantes “rompieron un cerco” y cómo finalmente consiguieron que mujeres y niños 

entraran en México. 
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B) Los EU de Trump 

En la categoría Los EU de Trump se incluyeron las notas en donde Reforma recogió 

todas las reacciones de la sociedad estadounidense ante la CMC así como declaraciones 

y posibles acciones del Gobierno del Presidente Donald Trump para frenar su avance 

(ver tabla 3). 

Tabla 3. Notas de la categoría Los EU de Trump 

Encabezado Fecha Autor Resumen 
Amenaza por 
caravana Trump 
a Centroamérica 

17 de 
octubre de 
2018 

EL PAÍS. Cable. El Presidente Trump amenazó con 
recortar el apoyo económico a 
Centroamérica si no se frenaba el 
avance de la Caravana Migrante 
Centroamericana (CMC). 

…Y ve Trump 
criminales 

20 de 
octubre de 
2018 

José Díaz 
Briseño 

Trump dijo que integrantes de la CMC se 
enfrentaron a policías mexicanos y los 
agredieron. Además agregó que en la 
Caravana había criminales y felicitó a 
México por frenar su avance. 

Promueven 
retorno 

21 de 
octubre de 
2018 

Grupo 
REFORMA 

Los presidentes de Honduras y 
Guatemala informaron que la mitad de 
los integrantes de la CMC regresaron a 
su país y que aseguraron una migración 
ordenada y segura. El mandatario 
hondureño consideró que detrás de la 
CMC había intereses políticos por lo que 
lamentó que se utilizara la tragedia 
humana con estos fines.  

Confía EU en 
que México 
cumpla con 
repatriaciones 

22 de 
octubre de 
2018 

José Díaz 
Briseño 

El Secretario de Estado de EU, Mike 
Pompeo, confió en que México cumplirá 
sus leyes y repatriará o dará refugio a 
aquellos miembros de la CMC que 
considere pertinente. Reiteró que a su 
país no entrará nadie de forma ilegal. 

Prevén caos si 
Trump ‘cierra’ 
frontera 

24 de 
octubre de 
2018 

José Díaz 
Briseño 

Un cierre total de la frontera entre EU y 
México como prometió Trump para 
frenar la CMC causaría pérdidas 
económicas importantes para ambos 
países. 

Verán una 
frontera muy 
segura.- Trump 

25 de 
octubre de 
2018 

José Díaz 
Briseño 

Trump aseguró a sus seguidores que 
verían la frontera con México muy 
segura. Afirmó que soldados están listos 
para hacer frente a la CMC y culpó a los 
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Encabezado Fecha Autor Resumen 
demócratas de instigarla. Presionó otra 
vez a México para conseguir que 
detuviera el avance de los migrantes.  

Entrenan 
agentes de EU 
en garitas 

26 de 
octubre de 
2018 

Mauro de la 
Fuente 

Un grupo de elementos pertenecientes a 
agencias federales de EU entrenaron 
tácticas para enfrentar la eventual 
llegada de la CMC en la frontera entre 
México y  EU.  

Considera 
Trump veto a la 
caravana 

26 de 
octubre de 
2018 

José Díaz 
Briseño 

Con base en una ley de 1956, Trump 
intentó vetar a ciudadanos 
centroamericanos de EU para evitar que 
integrantes de la CMC ingresaran, tal 
como hizo con habitantes de países de 
mayoría musulmana en 2017.  

Van contra 
caravana civiles 
armados 

27 de 
octubre de 
2018 

AP. Cable. Grupos de civiles armados de extrema 
derecha en EU llevaron armas y 
provisiones al Ejército en la frontera con 
México, o se ofrecieron como 
voluntarios, para evitar que la CMC 
entrara a su país.  

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del Reforma durante octubre de 2018. 
 

El diario informó que el Gobierno de Trump intentó detener el avance de la CMC 

mediante amenazas de recortar fondos a Centroamérica, envío de militares a la frontera 

o vetar la entrada a EU de centroamericanos con visa. Reprodujo comentarios negativos 

hacia la CMC, insultos y presión hacia México para que intentara frenarla. Se mencionó 

la conferencia que sostuvieron los presidentes de Honduras y Guatemala para informar 

que una parte de sus connacionales regresaron a sus países de origen; se refirieron los 

comentarios del mandatario hondureño que detrás de la migración masiva había motivos 

políticos. Y se informó de las reacciones de grupos de civiles partidarios de Trump para 

lidiar con la llegada de los centroamericanos a la frontera. 

C) El Estado Mexicano ante la crisis 

En la categoría El Estado mexicano ante la crisis se identificaron las acciones que trazó 

el gobierno mexicano para intentar frenar la CMC, la debilidad institucional de México 

frente al evento y su particularidad política (ver tabla 4). 
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Tabla 4. Notas de la categoría El Estado mexicano ante la crisis 

Encabezado Fecha Autor Resumen 
Intenta 
Embajador 
desalentar 
viaje 

18 de 
octubre 
de 
2018 

Grupo 
REFORMA 

El Embajador de México en Guatemala 
dialogó con representantes de la Caravana 
Migrante Centroamericana en ese país. Les 
explicó procesos administrativos y 
desaconsejó seguir la marcha por los peligros 
a los que se expusieron.  

Solicita 
México 
ayuda a la 
ONU 

19 de 
octubre 
de 
2018 

César 
Martínez 

México solicitó ayuda a la ONU para lidiar, en 
términos apegados a los DH y leyes 
internacionales, la llegada de la CMC al país. 

Advierte 
CNDH 
descoordinac
ión 

21 de 
octubre 
de 
2018 

Grupo 
REFORMA 

La CNDH notó descoordinación entre los tres 
niveles de Gobierno para proveer recursos 
suficientes a la CMC y que no se está tomando 
en cuenta el interés superior de la niñez. Alertó 
por falta de certeza jurídica para los migrantes 
que van a la Comisión Mexicana de Ayuda de 
Refugiados (Comar). 

Enfrenta 
Comar la 
crisis sin 
titular 

21 de 
octubre 
de 
2018 

César 
Martínez 

Además de contar con sólo 30 empleados en 
la frontera sur, la Comar enfrentará el reto de 
atender a la CMC sin tener un titular. 

Garantiza 
Segob 
apoyo, no 
detención 

22 de 
octubre 
de 
2018 

Antonio 
Baranda 

El Gobierno mexicano exhortó a la CMC a 
acudir a los sitios destinados para su 
alojamiento sin temor a la deportación, 
siempre y cuando cumplieran con los 
requisitos de ley. 

Registran 
1,028 
peticiones de 
refugio 

22 de 
octubre 
de 
2018 

Antonio 
Baranda 

La Secretaría de Gobernación dio a conocer 
que desde la llegada de la CMC se recibieron 
mil 28 solicitudes para pedir refugio en el país. 
Aunque no fueron la mayoría de los que 
intentaron llegar a EU.  

Ofrecen 
servicio 
médico a 
migrantes 

24 de 
octubre 
de 
2018 

Dalila 
Sarabia 

El Gobierno de la Ciudad de México envió una 
brigada médica compuesta por 150 personas 
para apoyar a los migrantes que enfermaron 
durante el viaje. 

Intenta la PF 
parar 
caravana 
migrante 

28 de 
octubre 
de 
2018 

Edgar 
Hernández 

La Policía Federal se apostó en medio de la 
carretera entre Chiapas y Oaxaca para 
impedir el avance de la CMC. Sin embargo, los 
oficiales aseguraron que la intención era 
disuadir a los migrantes para que se adhirieran 
al plan ‘Estás en tu casa’ que lanzó el 
Gobierno mexicano. Representantes de la 
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Encabezado Fecha Autor Resumen 
Caravana pidieron hablar con autoridades 
federales. 

Brotan 
partidos en el 
éxodo 

30 de 
octubre 
de 
2018 

Jorge 
Ricardo 

Aunque integrantes de la CMC desdeñaron a 
los políticos de su país, lo cierto es que México 
comparte ciertas características con esos 
países: como la violencia y el oportunismo de 
sus gobernantes. Aunque ellos lo ignoran y 
reciben enseres con propaganda política. 

      Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del Reforma durante octubre de 2018. 
 

Reforma detalló cómo el Gobierno mexicano puso en acción diversas medidas por el 

acercamiento de la CMC, como solicitar ayuda a la ONU para lidiar con el arribo migrante 

apegado a DH, (al igual que mandar un mensaje a los migrantes de que no cruzaran sin 

documentos y sin respetar la Ley de Migración) desalentar el avance con un Embajador 

en Guatemala, el uso de las fuerzas de seguridad para contener el ingreso de los 

extranjeros y luego ofrecer asilo y apoyo médico. 

Retrató los problemas que padecieron las instituciones del Estado relacionadas con el 

apoyo a migración: primero en los tres niveles de Gobierno, que no lograron organizarse 

para atender a los migrantes; segundo la Comar, que no contaba con titular y enfrentó la 

situación con 30 empleados. Se describió también a los partidos políticos de México y de 

Centroamérica con base en las acciones o los dichos de los miembros de la CMC. 

D) Organismos de DH e internacionales 

En la primera categoría, Organismos de DH e internacionales, se incluyeron las notas en 

donde el periódico retomó la opinión de organizaciones que están a favor de los DH y 

vigilaron que el Gobierno mexicano cumpliera con su obligación de proteger a los 

migrantes (ver tabla 5). 

     Tabla 5. Notas de la categoría Organismos de DH e internacionales 

Encabezado Fecha Autor Resumen 
Piden dejar 
pasar Caravana 
Migrante 

17 de octubre 
de 2018 

César Martínez y 
Benito Jiménez 

Se informan las peticiones de 
organismos de Derechos 
Humanos (DH) internacionales y 
locales para permitir el ingreso 
de la Caravana Migrante 
Centroamericana (CMC), la 
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Encabezado Fecha Autor Resumen 
atención de sus necesidades, así 
como las posibles medidas para 
abordar la situación. También las 
previsiones tomadas por 
autoridades mexicanas para 
controlar la situación en la 
frontera sur y la declaración de 
Honduras sobre las presuntas 
motivaciones políticas detrás de 
la CMC. 

Demanda la 
ONU respetar 
derechos de 
hondureños 

20 de octubre 
de 2018 

Grupo 
REFORMA 

La ONU pidió a México y EU que 
priorizara los DH de integrantes 
de la CMC antes que pensar en 
seguridad, mientras que 
funcionarios del país pidieron 
trato digno a los migrantes, tanto 
en la frontera norte como en el 
sur. 

Alerta falta de 
cupo 

22 de octubre 
de 2018 

César Martínez  Integrantes de la CMC durmieron 
a la intemperie por insuficiente 
cupo en albergues. Unos 
prefirieron no entrar por temor a 
la deportación. Organismos 
dijeron  que los derechos de los 
niños fueron vulnerados. 

Unen reclamo 
Ombudsman del 
País 

23 de octubre 
de 2018 

César Martínez Titulares de las 32 comisiones 
estatales de derechos humanos 
y la nacional pidieron a los tres 
niveles de Gobierno respeto para 
la CMC. 

Preocupa a 
ACNUR plagios 
de migrantes 

24 de octubre 
de 2018 

César Martínez Preocupó al ACNUR que la CMC 
se adentrara en México y se 
expusiera a la inseguridad del 
territorio. 

Pide la CIDH 
dar protección a 
integrantes de 
Caminata 

24 de octubre 
de 2018 

César Martínez La CIDH expresó su 
preocupación por abusos y 
violaciones de derechos 
humanos de los integrantes de la 
CMC. Pidió a los Estados de 
México, Guatemala y Honduras 
aplicar medidas para 
protegerlos. 

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del periódico Reforma durante  
      octubre de 2018. 
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Reforma informó cómo organismos internacionales como la ONU, Acnur, Unicef y Save 

the Children observaron una situación complicada para los migrantes y pidieron acciones 

apegadas a DH al Gobierno mexicano para lidiar con la situación. Las organizaciones 

alertaron por falta de cupo en albergues, expusieron la vulnerabilidad de los niños 

durante la travesía, la incapacidad de México para proteger sus derechos y la situación 

de inseguridad en territorio nacional que puso en peligro a los migrantes. Por su parte la 

CNDH planteó medidas para abordar la situación y pidió solidaridad a los tres niveles de 

gobierno para los migrantes. 

E) Ciudadanía ante la CMC 

En cuanto al tema de la ciudadanía, se informó que los mexicanos se solidarizaron y 

brindaron ayuda humanitaria, junto con algunas organizaciones civiles, a la CMC (ver 

tabla 6). 

Tabla 6. Notas de la categoría Ciudadanía ante la CMC 

Encabezado Fecha Autor Resumen 

Brindan ayuda a 
centroamericanos 
varados 

21 de 
octubre 
de 2018 

Edgar 
Hernández 

Grupos de ayuda humanitaria dieron comida, 
víveres y enseres, así como el ofrecimiento de 
albergue temporal, a los integrantes de la 
CMC que se encuentran varados en la 
frontera sur de México. 

Brindan solidaridad 
a centroamericanos 

24 de 
octubre 
de 2018 

Edgar 
Hernández 

En su paso por el estado de Chiapas, los 
migrantes encontraron apoyo por parte de los 
pobladores quienes entregaron comida y 
víveres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados del Reforma durante octubre de 2018. 
 

Reforma mostró las acciones en favor de la CMC por parte de la ciudadanía mexicana, 

al igual que de centroamericanos que viven en el país, como la entrega de comida y 

víveres a los migrantes, así como el ofrecimiento de albergues temporales. 

2.2.2 Opinión del Reforma 

Con respecto a lo editorial se encontraron seis textos en la sección de Opinión referentes 

a la CMC durante el mes de octubre de 2018; una columna y cinco artículos. Sólo cuatro 

personas, dentro de un universo de aproximadamente 15 colaboradores, escribieron 
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directamente de éste o temas relacionados. Los autores son: Sergio Aguayo, Sergio 

Sarmiento, Jorge Alcocer y Juan Villoro. 

Los escritos se clasificaron en tres categorías: Los EU de Trump con tres artículos, 

Cultura con uno y La política en la migración con una columna (Jaque Mate de Sergio 

Sarmiento) y un artículo los cuales se presentan en las siguientes tablas con los datos 

de registro: encabezado, fecha, autor y resumen, lo cual permitió su descripción. 

A) Los EU de Trump 

En el apartado Los EU de Trump hay tres escritos. Los autores abordaron la posición del 

Presidente Trump y su Gobierno frente a la CMC, el uso político y cómo México pudo 

aprovechar para impulsar una mejor política migratoria (ver tabla 7). 

                      Tabla 7.  Artículos de la categoría Los EU de Trump 

Encabezado Fecha Autor Resumen 

Tres tristes 
twits 

23 de 
octubre 
de 2018 

Jorge 
Alcocer V. 

El Presidente de EU, Donald Trump, lanzó 
tres tuis: uno culpando a los demócratas por 
la CMC; otro pidiendo a México que 
intervenga para frenarla y el último en el que 
dice que consideró que detenerla es más 
importante que el trato comercial con Canadá 
y nuestro país. Pero más allá de esto, la crisis 
generada por el contingente migrante exigió 
que el Gobierno entrante de AMLO corrija el 
camino hasta ahora visto, si bien las 
autoridades actuales llevaron un papel 
adecuado. Es necesario tomar acciones 
concretas e involucrar a las naciones que 
generan esta cantidad de inmigración.  

Éxodo y urnas 24 de 
octubre 
de 2018 

Sergio 
Aguayo 

La caravana migrante centroamericana es 
una tragedia humana que alimentó la 
campaña política de Trump rumbo a las 
legislativas en EU. (Incluso cabe la 
posibilidad que sea incitada precisamente 
para este fin). En ella justifica sus ideas de 
crimen y terrorismo, que ahora un 
ablandamiento de la dura política migratoria 
juega a su favor. El Gobierno que tiene ideas 
sensatas, carece de un plan que prometa 
acabar con este problema de fondo.  
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    Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados del Reforma durante octubre de 2018. 
 

Jorge Alcocer consideró necesario crear políticas públicas para atender a la migración 

de forma inmediata. El autor está a favor de que se regule la migración, que podría traer 

beneficios al país, pero advirtió que podría tener costos políticos. Además, criticó la 

posición negativa que mantuvo Trump frente a los migrantes y expresó molestia por el 

racismo y la xenofobia, normalizados por los discursos del mandatario. 

Por otro lado, Sergio Aguayo indicó que la CMC detonó un nuevo enfrentamiento entre 

conservadores y liberales en EU, exacerbado en los últimos años por las políticas y 

medidas de Trump. Además explicó que México favoreció la política restrictiva del 

Gobierno de EU. No obstante, más allá de eso se enfrentaron dos formas de ver el 

mundo, dos concepciones de la realidad, una sobre la regulación de la migración 

indocumentada para obtener beneficios o restringir su ingreso por temor a que afecte a 

los trabajadores locales.  

Aguayo además explicó la utilidad que tuvo para los republicanos la Caravana al mostrar 

a sus electores que su posición frente a la migración es dura como ellos lo desean y así 

obtener su voto en las elecciones legislativas que se celebraron en ese momento. 

B) La política en la migración 

En la categoría La política en la migración los autores abordaron cómo los migrantes 

aprendieron viejas costumbres de una organización disidente educativa en México para 

lidiar con sus problemas y que el país puede impulsar acciones para obtener beneficios 

de la migración (ver tabla 8). 

 

 

Irracionalidade
s 

31 de 
octubre 
de 2018 

Sergio 
Aguayo 

En EU la división entre conservadores y 
liberales es más fuerte que nunca. Los 
medios de comunicación responden a 
intereses y no necesariamente a la verdad. 
Se aprovecharon de la CMC para ensalzar 
políticas restrictivas dictadas por Trump. 
Mientras que México sigue apoyando una 
retórica que pone a los migrantes en el centro 
de las elecciones en EU.  
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Tabla 8.  Artículos de la categoría La política en la migración 

Encabezado Fecha Autor Columna Resumen 

Contagiados 

 

30 de 
octubre 
de 2018 

Jorge 
Alcocer V. 

Artículo Los centroamericanos aprendieron 
como se solucionan las cosas en 
México. Pese a que son inmigrantes, 
y sin la intención de ser xenófobo, 
deben apegarse a las leyes. Exigieron 
un diálogo con autoridades, 
implementando los métodos de la 
CNTE, que consiguen sus fines con 
presión y chantaje. 

Amenazas y 
visas 

19 de 
octubre 

Sergio 
Sarmiento 

Jaque Mate El presidente de EU, Donald Trump, 
advirtió que tomará medidas contra la 
CMC, que consideró más importante 
que el comercio o el TLC con México 
y Canadá. La migración tiene varias 
aristas. Puede usarse para generar 
una imagen positiva como lo hizo 
Manuel Velasco, Gobernador de 
Chiapas, pero tomar decisiones de 
fronteras abiertas tiene altos costos 
políticos, aunque suponga impulso a 
la economía de un país. Andrés 
Manuel López Obrador, el próximo 
presidente de México podría cambiar 
la política migratoria restrictiva en 
México y tener fronteras abiertas. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del Reforma durante octubre de 2018. 
 

Alcocer expuso que los migrantes excedieron sus peticiones y que aplican métodos de 

chantaje como suele hacerlo la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 

Educación para imponer sus decisiones. Aquí directamente se observó una posición dura 

frente a los migrantes, en la que el autor criticó su proceder para poder obtener beneficios 

de las autoridades. Opinó que ellos deben ceñirse a las leyes ya que éste no es su país. 

Por su lado Sergio Sarmiento abordó el uso electoral de la CMC por parte de Trump, 

medidas que llevaron a cabo el Gobierno estatal de Chiapas y cómo podría innovar la 

próxima administración federal en el tema migratorio para obtener beneficios de las 

personas que llegan a México, sobre todo en economía, ya que expuso que los migrantes 

pueden estimular la productividad de ciertos sectores. 
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C) Cultura 

En el texto de esta categoría se abordaron aspectos de la cultura migratoria en México 

con base en una anécdota del autor y que se relaciona con lo que viven los integrantes 

de la CMC en su viaje (ver tabla 9). 

Tabla 9. Artículo de la categoría Cultura 

Encabezado Fecha Autor Resumen 

A pie 26 de 
octubre 
de 
2018 

Juan 
Villoro 

Hace unos 50 años se lanzó una promoción de 
coleccionables de estampas en productos de pan. Uno 
de los más difíciles de hallar era el Tameme. Las 
imágenes eran sobre los medios de transporte en 
México. En el referido Tameme, se descubrió que se 
trataba de un indígena que lo único que tenía para 
moverse eran los pies. Ahora así cruzan los migrantes 
a través de México, con sus pies, lo único con lo que 
cuentan para poder trasladarse, desposeídos de otro 
medio, como el Tameme. Y pese a que todos venimos 
de la migración, la solidaridad no es lo único que se 
aprecia ante los migrantes, si no también muestras de 
racismo. 

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del Reforma durante octubre de 2018. 
 

Juan Villoro tocó el tema migrante, pero lo hizo desde un punto de vista análogo con una 

historia particular en México: los indígenas. Una historia que buscó generar empatía al 

lector al mostrar que los migrantes, tal como la comunidad Tameme, sólo tienen a veces 

sus pies para poder moverse. Además indicó que México pese a que se fortaleció de 

poblaciones migrantes existe aún discriminación y racismo, parecido al que sufren los 

migrantes de la CMC a través de redes sociales. 

2.3 La información y opinión de la Caravana Migrante en El País 

El País no comenzó a informar de inmediato sobre el contingente hondureño que se 

dirigía a México, pero aumentó su cobertura conforme el tema se hizo tendencia. Para 

organizar la información del diario español se procedió de la misma forma que con 

Reforma: se utilizó la codificación de Coffey y Atkinson. Primero se crearon tablas en las 

que se ordenaron los textos cronológicamente, luego se separaron por género 

periodístico y después se crearon categorías para agrupar la información en elementos 

en común. 
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2.3.1 La información en El País 

Luego de hacer una revisión del impreso de El País se encontró que 14 textos publicados 

tocaron el tema de la CMC y éstas se difundieron sólo en la sección Internacional. De 

acuerdo con los contenidos se clasificaron en tres categorías: Los EU  de Trump, Retrato 

de CMC y migración y El Estado mexicano ante la crisis. La categoría que tuvo más 

escritos fue Retrato de CMC y migración con ocho, en seguida se encuentra Los EU de 

Trump con cuatro y finalmente El Estado mexicano ante la crisis con dos (ver tabla 10). 

      Tabla 10.  Categoría de notas del El País 

 Secciones Notas Crónicas 

A Retrato de CMC y migración 3 5 

B Los EU de Trump 4  

C El Estado mexicano ante la crisis 2  

 Total 9 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del diario El País durante 
                     octubre de 2018. 

A continuación se presentarán los escritos con datos como el encabezado, fecha, autor 

y resumen de la nota. 

A) Retrato de CMC y migración 

El País reveló los motivos de los centroamericanos para dejar su país, retomó datos 

previos sobre el tema y profundizó sobre las causas que motivan las olas migratorias 

desde la región (ver tabla 11). 

Tabla 11.  Categoría Retrato de CMC y migración de notas de El País 

Encabezado Fecha Autor Resumen 
La cifra de 
familias que 
entran 
ilegalmente en 
Estados Unidos 
desde el sur 
bate un récord. 

19 de 
octubre de 
2018 

P. Guimón El número de migrantes 
indocumentados detenidos con 
menores en EU alcanzó su 
máximo nivel en los tres meses 
siguientes a que Trump diera 
marcha atrás en su política de 
separación de las familias en la 
frontera.  Los agentes arrestaron 
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Encabezado Fecha Autor Resumen 
en septiembre a 16 mil 658 
miembros de familias que 
atravesaron la frontera, un 80% 
más que en julio de 2018, un 
nuevo récord mensual. 

El coctel 
migratorio 

28 de 
octubre de 
2018 

Jacobo García San Pedro Sula, capital de 
Honduras y sede de alguna de las 
grandes fortunas que acoge 
algunos de los barrios más 
peligrosos del continente, fue de 
donde partió la CMC y reveló los 
contrastes de un país y una región. 
Retomaron las acusaciones del 
presidente hondureño que indicó 
que Bartolo Fuentes, un diputado, 
causó la CMC. 

Los libros de la 
crisis migratoria 
hacia Estados 
Unidos 

30 de 
octubre de 
2018 

Laura 
Fernández 

Las crisis migratorias y los 
desaires de Trump impulsaron un 
nuevo tipo de protesta, entre éstas, 
el desarrollo de libros sobre el 
viacrucis que viven los migrantes 
que buscan llegar a EU,  y 
episodios de series de TV donde 
se denunció el asunto. 

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del diario El País durante 
            octubre de 2018. 

Además reportó mediante crónicas cómo un grupo de la CMC superó las barreras físicas 

y policíacas para ingresar a México, el diálogo entre autoridades mexicanas y de EU para 

frenar el avance de los centroamericanos, la experiencia de los migrantes en EU, así 

como las dificultades de las personas en su travesía (ver tabla 12). 

       Tabla 12.  Categoría Retrato de CMC y migración en crónicas de El País 

Encabezado Fecha Autor Resumen 
El grupo rompe 
la valla 
fronteriza del 
lado 
guatemalteco, 
supera el 
cordón policial y 
accede al país 
en su camino 
para llegar a EU 

20 de 
octubre de 
2018 

Elías Camhaji Más de 4 mil integrantes de la 
Caravana Migrante 
Centroamericana, cansados, con 
hambre, pero esperanzados, 
superaron el bloqueo policial en 
Guatemala y luego el que siguió en 
México para ingresar a territorio 
nacional. Estados Unidos envió al 
Secretario de Estado de entonces, 
Mike Pompeo, para dialogar con el 
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Encabezado Fecha Autor Resumen 
titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray,  y hacer frente a la 
emergencia. 

Un gigantesco 
albergue entre 
México y 
Guatemala 

21 de 
octubre de 
2018 

Elías Camhaji Pese a que un contingente ingresó 
a México, el puente internacional 
Rodolfo Robles, que une a 
Guatemala y México, se convirtió 
en un campo de refugiados para 
los más de 4 mil migrantes, que 
todavía espera cruzar a territorio 
mexicano para intentar llegar a EU. 

La caravana de 
migrantes de 
Centroamérica 
ya camina por 
México. 

22 de 
octubre de 
2018 

Elías Camhaji Unos 7 mil 200 emigrantes, 
principalmente hondureños, 
continuaron ayer su travesía hacia 
EU y consiguieron cruzar, legal o 
ilegalmente, la frontera con 
Guatemala, adentrándose en 
México. 

Huir de las 
pandillas ya no 
es suficiente 

26 de 
octubre de 
2018 

El País América 
y Joan Faus 

Sólo dos de cada diez 
centroamericanos lograron asilo 
entre 2012 y 2017. El Gobierno de 
EU endureció aún más los 
requisitos dentro de su cruzada 
antinmigración. 

¿Qué llevan los 
inmigrantes de 
la caravana en 
sus mochilas? 

28 de 
octubre de 
2018 

Elías Camhaji Miles de migrantes que se unieron 
a la CMC que atravesó México, 
dejaron atrás a sus familias y 
amigos con la esperanza de una 
nueva vida en EU. Huyeron de la 
violencia y falta de oportunidades.  

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del diario El País durante 
                  octubre de 2018. 

El País relató las razones que dieron los migrantes para ir a EU. Explicaron que la 

pobreza, la violencia y la inseguridad no les permitían tener una vida plena, por lo que 

en cuanto supieron de la CMC se unieron, pero el Gobierno de Trump complicó sus 

planes. Se informó sobre el aumento de la cifra de personas a quien se le niega el asilo 

y la de detenidos. Se mencionaron los problemas sociales, económicos y de seguridad 

que padece Honduras, probables causas de la migración, pero se contrasta con lo dicho 

por el presidente Trump, quien afirmó que el origen de la CMC eran motivos políticos. 
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El País describió la migración con diferentes perspectivas. Mostró obras que este tópico 

inspiró en la literatura y guiones para televisión que mostraban el creciente interés en los 

cambios de la política migratoria de EU con Trump. Reportó sobre el día en que un grupo 

de hondureños cruzó hacia México. El diario no refiere el enfrentamiento con policías, 

sólo informó que los centroamericanos “derribaron” la valla fronteriza y su ingreso. 

Mencionó que el grupo tiene 4 mil integrantes y habló sobre las condiciones que los 

migrantes pasaron para llegar hasta ahí. Hace un contraste entre lo que pasa en Chiapas 

con migrantes y Policía y en Ciudad de México con el secretario de Estado de EU y el 

Gobierno mexicano. 

B) Los EU de Trump 

El País informó de las principales amenazas que el Gobierno de Trump lanzó hacia los 

países centroamericanos y a México para que frenaran el avance de la CMC (ver tabla 

13). 

      Tabla 13.  Categoría Los EU de Trump de notas del El País 

Encabezado Fecha Autor Resumen 
Trump amenaza 
con cortar 
fondos a 
Honduras para 
frenar una 
caravana de 
migrantes.  

17 de 
octubre de 
2018 

J. García 
Laborde 

Unas 3 mil personas, en su 
mayoría hondureñas, avanzan por 
Guatemala para llegar a EU. Por 
ello, el presidente Trump amenazó  
con retirar fondos al Gobierno 
hondureño si la  no detenía el 
avance de estas personas. 

Trump amenaza 
a México por la 
caravana de 
migrantes. 

19 de 
octubre de 
2018 

P. Guimón y L.P.  
Beauregard. 

Trump sugirió la posibilidad de 
desplegar al Ejército en la frontera 
con México y romper el recién 
alcanzado tratado comercial de 
América del Norte por la CMC que 
avanzaba hacia EU. Los momentos 
tensos debido al momento de 
transición de Gobierno en México y 
las elecciones legislativas en EU.  

Washington 
recortará en las 
ayudas. 

23 de 
octubre de 
2018 

El País América 
y Antonia 
Laborde. 

Trump cumplió sus amenazas y 
recortó las ayudas económicas a 
Guatemala, Honduras y El 
Salvador luego que los países no 
detuvieran el avance de la CMC 
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Encabezado Fecha Autor Resumen 
Trump envía a 
5.200 soldados 
a la frontera por 
la caravana 
migratoria 

30 de 
octubre de 
2018 

Joan Faus El Pentágono anunció el 
despliegue de 5 mil 200 soldados 
en la frontera con México ante el 
avance de la CMC que se dirigía 
hacia EU. 

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del diario El País durante octubre de 2018. 
 

El periódico dio a conocer las intimidaciones a las que recurrió Trump para que México 

y a los países del Triángulo del Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El 

Salvador) detuvieran el avance de la CMC, como el recorte de ayudas económicas que 

daba Estados Unidos a Centroamérica, medida que finalmente cumplió. Además el 

despliegue de 5 mil 200 soldados en la frontera norte de México que esperarían la 

eventual llegada de los migrantes para impedir su ingreso a EU. 

C) El Estado mexicano ante la crisis 

El País reportó el clima político que se vivía en México a raíz del avance de la CMC en 

el territorio, acentuado por el cambio de Gobierno federal, la reacción interna que causó 

las amenazas de EU y las diversas reacciones de la población mexicana (ver tabla 14). 

  Tabla 14.  Categoría El Estado mexicano ante la crisis en El País 

Encabezado Fecha Autor Resumen 
El desconcierto 
político de 
México sacude 
a la caravana 
migrante. 

23 de 
octubre de 
2018 

Elías Camhaji y 
Jacobo García., 

Migrantes en Tapachula durmieron 
a la intemperie y se enfrentaron a 
los requerimientos burocráticos 
que autoridades  mexicanas 
impusieron para que pudieran 
cumplir con el trámite de solicitar 
refugio. 

López Obrador 
y Peña Nieto 
desoyen los 
ataques del 
presidente de 
EE UU 

23 de 
octubre de 
2018 

Jacobo García. El Gobierno de EPN y el de AMLO 
no escucharon las advertencias de 
EU sobre la CMC y esta continúa 
su avance lo que generó múltiples 
reacciones entre la población, 
tanto negativa como positiva.  

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del diario El País durante octubre de 2018. 
 

El periódico informó cómo los migrantes lograron entrar a México; luego las acciones del 

Gobierno mexicano para frenar la CMC al ofrecer asilos y refugio; además la solidaridad 

de connacionales al ofrecer comida, bebida y enseres a los migrantes que ven 
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desmejorada su salud tras recorrer varios miles de kilómetros hasta ese momento. El 

País informó sobre los efectos que causó la CMC en la política mexicana, en su sociedad 

y el Gobierno. Mostró la incapacidad del Estado para regular el paso de los migrantes 

por el territorio o tratar de regularlo. Dio a conocer las presiones públicas que hizo EU 

sobre el país para que se cumplieran sus demandas y reveló las opiniones de los 

ciudadanos sobre los migrantes, en general destacaron opiniones negativas. 

2.3.2 Textos editoriales de El País 

En la sección de opinión se encontraron dos textos referentes a la CMC. Ambos fueron 

artículos. Los autores de los escritos son Jorge Zepeda Patterson y Jorge F. Hernández. 

Estos se ordenaron en dos categorías: Efectos de la política y Los EU de Trump. A 

continuación se presentan con los datos de registro como: el encabezado, fecha, autor y 

resumen, a partir de los cuales se logró su descripción y análisis. 

A) Los EU de Trump 

Esta columna establece que el Presidente Trump no se ajustó a las predicciones de 

múltiples analistas y, pese a su polémico actuar, la popularidad del mandatario fue en 

aumento (ver tabla 15). 

Tabla 15.  Categoría Los EU de Trump en columna de El País 

Encabezado Fecha Autor Resumen 
Trump y el 
fracaso de la 
decencia 

24 de octubre Jorge Zepeda 
Patterson 

La popularidad de Trump subió. 
Con eso no contaban muchos 
que, apelando al sentido común, 
daban por sentado que el tiempo 
inevitablemente le pasaría factura 
por sus torpezas, mentiras y las 
bravuconerías. 

   Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del diario El País durante octubre de 2018. 
 

Jorge Zepeda aplicó a Trump y su forma de hacer política. Mostró cómo el Presidente 

transgredió normas éticas y las repercusiones fueron menores. Esto gracias a la 

polarización del ambiente que creó dos grupos antagónicos, uno en el que Trump se 

encuentra, el cual lo defenderá contra todo. 
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B) Efectos de la política 

Para esta categoría se registró la opinión en torno a posturas internacionales, es decir, 

aquí no se abordó directamente el tema de la migración, sino más bien un compendio de 

críticas contra los líderes mundiales y sus medidas que generaron zozobra en sectores 

vulnerables como el migratorio (ver tabla 16). 

Tabla 16.  Categoría Efectos de la política en artículo de El País 

Encabezado Fecha Autor Resumen 
Al filo del agua 26 de octubre 

de 2018 
Jorge F. 
Hernández. 

Los políticos populistas alrededor 
del mundo amenazaron la 
estabilidad global golpeando con 
mentiras el conocimiento científico 
sobre el cambio climático y 
desatando odio contra la 
migración.  

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del diario El País durante octubre de 2018. 
 

Jorge F. Hernández abordó temas en los que las decisiones de políticos mundiales 

afectaron a sus sociedades y cómo éstas terminaron siendo hostiles frente a sectores 

como el migrante. Además, cómo sus medidas no siempre son acertadas y muestran la 

ineptitud de ciertos movimientos o partidos que son abiertamente o con características 

populistas. 

Reforma y El País tienen diferencias en la forma de hacer periodismo: cabezas siempre 

breves y que inician con verbos en el mexicano y más largas en el ibérico; el diario 

nacional aún conserva el uso de la pirámide invertida, con párrafos más sintéticos, 

mientras que el español más amplio en sus textos, pero con características de fondo 

similares. El mexicano expuso temas de organismos internacionales y ciudadanía 

mientras que el ibérico se concentró principalmente en política y en realizar crónicas 

sobre la travesía de los migrantes, que pese a tener sólo 14 textos, cinco eran crónicas 

frente a siete del diario local en un universo de 33 escritos. Esto nos indica que el 

periodismo en España, o al menos El País, busca que la información contenga color. 

Reforma no cuenta con amplias investigaciones por su forma de trabajo, hermética y 

reservada, pero cuenta con varios estudios; El País en cambio ha sido más revisado y 

cuenta con múltiples análisis, aunque quizás obedezca en cómo se concibe el periodismo 
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en sus países de origen, es decir hay una mayor cantidad de literatura disponible sobre 

periodismo en España que en México. En cuanto al tema de la CMC, el mexicano tuvo 

mayor cantidad de notas, pero muchas eran temas de seguimiento, otras fotografías y 

unas notas precisas que sólo daban testimonio de ciertos actores empresariales. 

Mientras que el diario español, con menos notas, tocó otros temas relativos a éste como 

datos sobre migración, obras audiovisuales y literarias. 

Entre otros hallazgos, se encontró que Reforma y El País se interesaron en los mismos 

tópicos. Coincidieron en tres temáticas en los géneros informativos: Retrato de la CMC 

y migración, Los EU de Trump y El Estado mexicano ante la crisis. El diario mexicano 

cubrió otros asuntos relativos a la CMC y sus textos entraron dentro de Ciudadanía frente 

a la CMC y Organismos de Derechos Humanos e internacionales. De hecho los primeros 

temas resumen el enfoque que tuvieron los medios sobre la migración. Uno era la 

cuestión humanitaria, informar dificultades del avance de los migrantes. Otro era reportar 

el clima político en EU con un presidente racista y xenófobo. Y el especial interés de 

ambos diarios en vigilar la capacidad de las instituciones mexicanas o sus líderes. 

Otro aspecto relevante fue que la versión sobre que una convocatoria en Facebook 

comenzó a formar la CMC en San Pedro Sula, Honduras, y luego se nutrió de 

salvadoreños y guatemaltecos, fue la que ambos diarios informaron a sus lectores, 

señalando a Bartolo Fuentes como la persona que reunió a los migrantes, pero hasta 

terminar octubre no recibió mayor atención. De hecho en esta investigación no se incluyó 

la única nota que Reforma destinó al tema debido a que sólo le dedicó tres breves 

párrafos al asunto, mientras que El País sólo lo mencionó una vez en uno de sus textos. 
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Capítulo 3. 

Géneros periodísticos en la construcción de la 
noticia y la opinión 
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En este capítulo se presenta un esbozo de las clasificaciones modernas de los géneros 

periodísticos en la prensa impresa. La división en géneros informativos y géneros de 

opinión, ampliamente utilizada entre los medios de comunicación, así como los más 

utilizados en la prensa y las características particulares de cada uno. 

Con el primer acercamiento a la división entre opinión e información el tema fue discutido 

en las escuelas y los diarios comenzaron a clasificar sus textos. Así iniciaron los primeros 

géneros periodísticos, que con el paso del tiempo fueron cambiando hasta tener las 

distintas versiones modernas de hoy. Entre México y España existen ciertas variaciones 

en la forma de nombrar los géneros periodísticos, pero mantienen la esencia intacta, lo 

que permite que en sus periódicos se pueda establecer claramente lo que se lee. 

En los diarios Reforma y El País el género de información más utilizado es la nota 

informativa, mientras que en la parte editorial ambos recurren a las columnas y a los 

articulistas invitados. En el presente análisis se retomó la clasificación de las notas 

informativas y textos editoriales del capítulo 2 para analizar el contenido de los diarios 

con las teorías de Krippendorf, Knobel y Lankshear, es decir con el uso de análisis 

temático, uso de categorías y subcategorías. 

3.1 Acercamiento a los géneros periodísticos 

Los géneros periodísticos son formas que busca el periodista para expresarse. Elige 

hacerlo de modo diferente, según la circunstancia, su interés y, sobre todo, el objetivo de 

su publicación (Gargurevich, 1982). Pero su objetivo es el mismo en todos los casos: 

informar. No obstante siempre con la intención de ser imparcial y no plasmar su opinión. 

No obstante, sería ingenuo asegurar que existen textos periodísticos sin ningún tipo de 

implicación de quien los escribe. 

Partiendo de la idea defendida por Martínez Albertos de que el periodista, como operador 

semántico que es, elige la forma y el contenido de los mensajes periodísticos y manipula 

lingüísticamente una realidad bruta para conseguir elaborar un mensaje adecuado 

mediante una codificación que sea apropiada (Martínez como se citó en Parrat, 2006).  

Además, como refiere Cebrián (2011) el periodismo debe ser un oficio a la verdad, lejos 

del sensacionalismo y que debe establecer que lo es, alejado de la literatura, por más en 
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común que tengan estos géneros. Y el periodismo le sirve a la ciudadanía y se debe 

indagar y hacer que caiga quien caiga, pero a las personas del poder, no los ciudadanos 

indefensos ante el estado. Y que es deber de los periodistas impulsar el periodismo que 

todos necesitamos, uno ético, simple, pero que intente informar a las personas (Cebrián, 

2011). “No hay un periodismo neutral, contrapuesto a otro periodismo de toma de 

posición; sólo hay un periodismo profesional que, partiendo de una posición de 

neutralidad, toma posiciones con el respaldo de la información de que dispone” 

(Bastenier, 2001, p.14). 

Diversas clasificaciones han sido propuestas para los géneros periodísticos. Por ejemplo, 

las más generales, los agrupan en cuatro grandes bloques que son: informativos, 

interpretativos, argumentativos e instrumentales (Velázquez, 2011, p. 37). Otros 

proponen un tema general y los dividen en subtemas de la siguiente forma: informativos: 

noticia o nota informativa, entrevista, reportaje; opinativos: artículo y editorial; híbridos: 

crónica y columna (Leñero y Marín, 1986, p. 39). 

De acuerdo con la lista propuesta por Borrat, según su teoría del sistema de textos, se 

distinguen cuatro tipos según las preguntas a las cuales responde. Estos son: narrativos: 

textos en los que se predomina una estructura interna que responde a las preguntas qué, 

quién, cuándo; descriptivos: en ellos la estructura interna predominantemente responde 

a las preguntas qué, quién, dónde; argumentativas: responder a las preguntas por qué y 

cómo; explicativos: textos narrativos o descriptivos, que responden al qué, quién cuándo, 

dónde, y también al por qué y al cómo, propios de los géneros argumentativos (Parrat, 

2006). 

Sin importar su clasificación, el género más utilizado es el informativo en su versión más 

concisa y breve: la noticia. El término acuñado por Gargurevich de nota informativa fue 

el que más se difundió y aceptó tanto entre los académicos teóricos como en la práctica 

del periodismo. 

Es el género fundamental del periodismo, el que nutre a todos los demás y cuyo propósito 
único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. No es, como tampoco los demás, 
un género ‘objetivo’: la sola jerarquización de datos con que se elabora implica una 
valoración, un juicio, por parte del periodista. Sin embargo, la noticia o nota informativa es 
el menos subjetivo de los géneros (Leñero y Marín, 1986, p. 40). 
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La noticia es quizás el más tradicional de los géneros periodísticos. Desde siglos atrás, 

la necesidad de estar informado sobre lo que ocurre en el mundo ha llevado a los seres 

humanos a buscar maneras de difundir los hechos más trascendentales de su tiempo, lo 

que lo convierte, dada su practicidad, en un pilar de la comunicación (Gutiérrez, 2011). 

Pese a que por mucho tiempo la forma de redactarse era la conocida ‘pirámide invertida’, 

que tenía su razón de ser cuando los periódicos se componían en plomo y el cálculo de 

líneas nunca resultaba exacto (el informador escribía a máquina y luego el linotipista 

convertía su texto en una sólida aleación que resistiría de madrugada los envites de la 

rotativa), hoy ha quedado anticuada (Grijelmo, 2014, p. 31).  

No obstante, debido a la normalización del consumo de noticias en internet y los hábitos 

de lectura de los usuarios en línea, ha vuelto a tomar fuerza. El estilo de pirámide obliga 

a los escritores y periodistas a cambiar su forma de pensar y de escribir para poner los 

elementos más importantes de la historia en los primero dos párrafos. Internet, de alguna 

manera, ha vuelto a romper con el estilo narrativo que sigue un orden cronológico y 

despliega las principales ideas al final, para ofrecer las conclusiones al principio del texto 

(García, 2011). 

Otro género de los más utilizados es la crónica, un género híbrido que contiene la 

información y un poco de “color”. “La crónica toma elementos de la noticia, del reportaje 

y del análisis. Se distingue de los dos últimos en que prima el elemento noticioso, y en 

muchos periódicos suele titularse efectivamente como una noticia” (Grijelmo, 2014, p. 

83). En la crónica el periodista intenta responder las preguntas para que el lector se 

informe, pero con un énfasis en el cómo y se permite el uso del lenguaje dramático para 

captar la atención de su potencial audiencia. (Leñero y Marín, 1986). 

Probablemente se trata del género más difícil de dominar. De hecho, en un periódico de 
prestigio una crónica no la hace cualquiera. Suelen estar reservadas a especialistas en la 
materia que se aborda, a corresponsales en el extranjero (conocedores a su vez de los 
temas que les ocupan a diario), a los enviados especiales a un acontecimiento (que 
disponen de una preparación adecuada) o a comentaristas taurinos deportivos, deportivos, 
sociales o artísticos. Y normalmente sus textos disfrutan una extensión regular, sin la 
capacidad de reducción a lo mínimo que puede experimentar una noticia (Grijelmo, 2014, 
p. 483). 
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En el otro extremo tenemos a los géneros de opinión, los cuales son más reconocibles 

debido a que la función persuasiva se hace explícita. En éstos el receptor del mensaje 

decide si acepta y comparte la posición que expresa el autor sobre un tema determinado 

(Velázquez, 2011).  Estos textos contienen opiniones de hechos de actualidad que 

hemos conocido a través del resto del periódico. Si en algo coinciden estos escritos es 

que sus autores, para llevar al lector un paso más allá de la información, hacerle 

reflexionar y lograr convencerle de algo, tienen el deber de basar sus opiniones en datos 

correctos y exentos de manipulación. Para llevar esta tarea a buen término se requiere 

un profundo conocimiento de la actualidad y un buen dominio del lenguaje (Parrat, 2008). 

 

Los textos de opinión suelen reflejar el auténtico talante de un periódico. Del estilo de 
artículos y editoriales podremos deducir cómo afrontan la realidad y las transformaciones 
sociales los dueños y responsables de publicación. Por supuesto, también nos servirán 
para ese propósito las noticias, las crónicas, los análisis… y la valoración con que se 
coloca cada texto en las páginas, incluso la titulación y el tamaño de los titulares. Pero 
con mayor claridad habrán de mostrar los artículos de opinión la verdadera ideología del 
diario (Grijelmo, 2014, p. 111). 

Entre los géneros de opinión, dos son predominantes: la columna y el artículo. El primero 

se ocupa de enjuiciar los hechos de interés público. El segundo comparte estas 

características, sólo varía en su periodicidad e identificación, ya que este espacio tiene 

un nombre y se reserva determinados días de la semana para un autor. Son géneros 

claramente subjetivos y definen con claridad las posiciones políticas e ideológicas de los 

periodistas, en lo individual, y de las empresas periodísticas, en lo institucional (Leñero 

y Marín, 1986, p. 287). 

3.2 Análisis de textos del género informativo de Reforma y El País sobre la CMC 

Para el análisis de la información sobre la Caravana Migrante Centroamericana en 

Reforma y El País se recurrió a la técnica de análisis de contenido propuesto por 

Krippendorff (1997) y Knobel y Lankshear (2005), herramientas que permiten generar 

nuevos datos a partir del estudio de la comunicación de manera objetiva, sistemática e 

imparcial.  

“El análisis de contenido tiene una orientación empírica, exploratoria, vinculada a 

fenómenos reales. Trasciende las nociones convencionales del contenido como objeto 
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de estudio, y está estrechamente ligado a concepciones más recientes sobre los 

fenómenos simbólicos. Permite desarrollar una metodología propia al investigador para 

que le sea posible programar comunicar y evaluar críticamente un plan de investigación 

con independencia de sus resultados” (Krippendorff, 1997). 

Knobel y Lankshear proponen el análisis categórico. Este proceso tiene que ver con la 

interpretación de los datos para clasificarlos según el investigador lo requiera, pero 

permite tener flexibilidad para que éstos cambien según el proceso avance, por lo que 

no siempre terminan siendo las mismas categorías que se tenían proyectadas al 

principio. (Knobel y Lankshear, 2005).Para el análisis de la información respecto a la 

Caravana Migrante Centroamericana, se retomó también el trabajo de Deisy Cortés 

Manjarrez (2006). La clasificación de las categorías, la forma de describir la información 

y propósito son parecidos en lo general, pero información en lo particular, así como la 

estructura de tablas difiere. 

Los géneros periodísticos utilizados por Reforma y El País respecto a la CMC fueron sólo 

cuatro: nota informativa (35), crónica (12), artículo (8) y columna (1). Los textos se 

agruparon en las categorías: Los EU de Trump, El Estado mexicano ante la crisis, Retrato 

de CMC y migración, Organismos de Derechos Humanos e internacionales y Ciudadanía 

frente a la CMC, sólo se encuentran notas del diario mexicano. De la suma total de 

escritos, 39 eran del Reforma mientras que 14 de El País (ver tabla 1). 

         Tabla 1. Textos del Reforma y El País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías Reforma El País 

Los EU de Trump 9 4 

Retrato de CMC y migración 8 7 

El Estado mexicano ante la crisis 8 3 

Organismos de DH e internacionales 7 - 

Ciudadanía frente a la CMC 2 - 

Total 33 14 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del periódico Reforma y El País 
 durante octubre de 2018. 

A partir de esta clasificación se crearon cinco categorías de tema, según las propuestas 

por Krippendorff, Knobel y Lankshear. La intención es contrastar la información que 

publicaron los dos periódicos. Los 47 textos seleccionadas se agruparon en los 

siguientes tópicos: 1. Posibles causas de la migración, 2. Defensa del migrante 3. 

Situación en Estados Unidos. 4. Gobierno mexicano ante la CMC y 5. Clima regional.  De 

éstas se obtienen las subcategorías o palabras clave: Para la 1: Violencia e inseguridad, 

razones económicas y fallas del Estado. Para la 2. Sociedad civil y organizaciones 

internacionales. Para la 3. Acciones del Gobierno de EU, discurso y amenazas de EU y 

migrantes en EU. Para la 4. Acciones de disuasión, apoyo a migrantes y violación de DH. 

Y para la 5. Racismo y xenofobia, criminalidad y derechos de las mujeres. 

A continuación, se presentarán los escritos seleccionados con los datos del periódico 

como fecha, autor, encabezado y análisis de la nota, en orden según su tema y subtema. 

En algunos casos las notas registraron una, dos o tres subcategorías. Cuando esto 

ocurrió se mencionan las subcategorías y entre paréntesis se indicarán a las que se 

refiere. 

A) Categoría: Posibles causas de la migración 

En esta clasificación se agruparon posibles causas, motivos o razones que ambos diarios 

informaron sobre por qué los migrantes optaron por emigrar hacia EU. 

1. Razones económicas 

Se tomaron en cuenta oraciones y/o frases como desempleo, falta de oportunidades, no 

hay trabajo y pobreza. 

2. Fallas del Estado 

Se referirá a fallas que involucren la inacción, omisión, negligencia o acción arbitraria de 

Guatemala, Honduras y El Salvador como motivos que desencadenan la migración. Se 

encontraron palabras como corrupción, inestabilidad y crisis política. 

3. Violencia e inseguridad 
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Información que consideró que los actos de violencia e inseguridad detonaron la 

emigración. Se identificaron palabras como miedo, muerte, amenaza y maras. 

 La crónica de Elías Camhaji titulada “Un gigantesco albergue entre México y 

Guatemala”, en el diario El País, el 21 de octubre de 2018, se clasificó en este bloque 

porque se identificaron amenazas que padecen los integrantes de la CMC por parte de 

las maras en sus países de origen. Además se cuenta su experiencia mientras esperan 

en el puente internacional en Guatemala para poder cruzar a México. 

Agrupación de todas las subcategorías: violencia e inseguridad, razones económicas 

y fallas del Estado. 

 La crónica de Elías Camhaji titulada “¿Qué llevan los inmigrantes de la caravana 

en sus mochilas?”, en el diario El País, el 28 de octubre de 2018, se clasificó en las tres 

subcategorías porque los testimonios de los migrantes indican que la inseguridad, 

violencia, pobreza y falta de oportunidades los orilló a irse a Estados Unidos. 

 La nota de Jacobo García titulada “El cóctel migratorio”, en el diario El País, el 28 

de octubre de 2018, se clasificó en las tres subcategorías. La información explicó cómo 

la violencia, pobreza e inestabilidad política causó el origen de la CMC en Honduras. Se 

hizo hincapié en mencionar la crisis institucional que arrastra el país desde el Golpe de 

Estado en 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya, los datos sobre criminalidad que 

proporciona el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre 

ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa así cómo detalles sobre la formación de 

la caravana. 

 La nota de Jorge Ricardo titulada “Brotan partidos en el éxodo”, en el diario 

Reforma, el 30 de octubre de 2018, se clasificó en las tres subcategorías. Se trata de 

una nota que expone lo parecido que es México a los países de Centroamérica de donde 

provienen los integrantes de la CMC. Se identificó en la información que las causas que 

denuncian los migrantes son violencia, corrupción y pobreza. 

 La crónica de Jorge Ricardo titulada “Creo que Trump se compadecerá”, en el 

diario Reforma, el 30 de octubre de 2018, se clasificó aquí porque se describen muchas 
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historias de centroamericanos que relatan las carencias en las que vivían y la inseguridad 

que los asediaba. 

Agrupación de las categorías: violencia e inseguridad y razones económicas 

 La crónica de Edgar Hernández titulada “’Ya no podemos más’”, en el diario 

Reforma, el 18 de octubre de 2018, se clasificó en las subcategorías indicadas porque 

los migrantes relataron que las razones, motivos y aspiraciones para salir de sus países 

fueron la pobreza, falta de empleo y la violencia. Reforma es enfático en mencionar que 

hay una crisis económica. 

 La crónica de Edgar Hernández titulada “Descartan centroamericanas regresar a 

su país”, en el diario Reforma, el 20 de octubre de 2018, se clasificó en las subcategorías 

de este bloque pues son dos testimonios de mujeres que cuentan que la pobreza y la 

violencia fueron las razones por las cuales abandonaron su país. Además, relataron lo 

que vieron durante el enfrentamiento entre policías mexicanos y miembros de la CMC. 

 La crónica de Jorge Ricardo titulada “’Es más violento vivir en pobreza’”, en el 

diario Reforma, el día 30 de octubre de 2018, se clasificó aquí ya que en este texto una 

persona cuenta que, debido a que el crimen organizado lo despojó de su herramienta de 

trabajo, su pobreza se agudizó, y que pese a ello los criminales lo seguían acosando, 

por lo que decidió emprender el viaje a EU. 

Agrupación de las categorías: razones económicas y fallas del Estado. 

 La crónica de Elías Camhaji titulada “La caravana de migrantes de Centroamérica 

ya camina por México”, en el diario El País, el 22 de octubre de 2018, se clasificó en las 

subcategorías de este bloque ya que en esta nota se exponen varios temas relacionados 

con este. El primero, el del cruce legal o ilegal de los migrantes a México y su avance 

por el territorio. Segundo, el rechazo del gobierno mexicano a su avance y su 

ofrecimiento de regularizar su situación migratoria. Se alega en este punto que no se 

pretende deportarlos, sino ayudarlos, cuidarlos. Tercero, los problemas que enfrentan 

las personas por este recorrido, sobre todo físicos y de salud. Y por último las muestras 

de solidaridad de algunos connacionales con los migrantes. Migrantes exponen en 
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testimonio, ante el diario, que las razones para migrar a EU son problemas de su 

Gobierno y para sacar de la pobreza a su familia. 

Dentro de la categoría A domina la crónica con siete y sólo hay dos notas. De estas, tres 

crónicas y una nota son de El País; mientras que cuatro crónicas y una nota del Reforma. 

La agrupación de las tres subcategorías fue la que tuvo mayor cantidad de textos con 

cuatro, dos de cada periódico. El País se centra más en retratar a los migrantes e indagan 

parte de sus experiencias personales, además exploran los problemas políticos y 

económicos de Honduras en específico. Mencionó que las pandillas, las maras, 

causaban la migración. 

Reforma por su lado aborda la vida política en México y Centroamérica a partir de 

testimonios y retoman una cita sobre Trump para enfocarse en los migrantes. 

Correlacionó la inseguridad con los estragos económicos, y enfatizó que hay una crisis 

económica en países como Honduras. Violencia y economía fue el motivo más reportado 

por Reforma, mientras que en El País fueron las fallas del Estado. 

B) Categoría: Defensa del migrante 

Aquí se tomaron en cuenta declaraciones, acciones o recomendaciones de 

organizaciones civiles nacionales o internacionales, así como organismos multilaterales 

extranjeros a favor de los migrantes. 

1. Sociedad civil en México  

Se describen las labores que llevaron a cabo grupos que defienden los Derechos 

Humanos de los migrantes en su paso por México. Se consideran además las muestras 

espontáneas de apoyo de ciudadanos hacia los miembros de la CMC. 

 La nota de Edgar Hernández titulada “Brindan ayuda a centroamericanos 

varados”, en el diario Reforma, el 21 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría 

referida debido a que se describió el apoyo que grupos de apoyo en México dieron a los 

migrantes, sus reacciones y cómo han sorteado dificultades en su estancia y las del viaje. 

 La nota de Edgar Hernández titulada “Brindan solidaridad a centroamericanos”, 

en el diario Reforma, el 24 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría pues 
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informó cómo los habitantes de Chiapas y centroamericanos que viven en la entidad se 

organizaron para reunir ropa, brindar comida, medicamentos o líquidos a los migrantes 

como entrega de comida y víveres a los migrantes. Destaca los negocios locales de fonda 

quienes regalaron alimento. 

2. Organizaciones internacionales 

Se engloban las organizaciones u organismos no gubernamentales internacionales que 

se pronunciaron o hicieron acciones en favor de los migrantes. 

 La nota de César Martínez titulada “Alerta falta de cupo”, en el diario Reforma, el 

22 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría señalada porque se informó sobre 

las peticiones de la ONU a los gobiernos de los países por los que atravesaba la CMC 

para que se respetaran sus derechos humanos y no privilegiar la seguridad de sus 

fronteras. 

 La nota de César Martínez titulada “Pide la CIDH dar protección a integrantes de 

Caminata”, en el diario Reforma, el 24 de octubre de 2018, se clasificó en la misma 

subcategoría al presentar información porque se da voz a una organización internacional 

que denuncia posibles abusos a los migrantes y aconseja a las naciones involucradas 

no aprovecharse de su vulnerabilidad y preservar sus derechos humanos. 

En esta categoría Defensa del migrante sólo se encontraron notas del Reforma. Fueron 

2 notas en la subcategoría Sociedad civil en México y 3 en organizaciones 

internacionales. 

C) Categoría: Situación en Estados Unidos 

En esta categoría se tomaron en cuentas las notas que relataron la situación interna en 

Estados Unidos y su forma de abordar la situación de la CMC con otros países de la 

región. Se tomaron en cuenta las acciones y amagos de EU así como su discurso. 

1. Acciones del Gobierno de EU 

Se tomarán en cuenta las acciones que desde Estados Unidos grupos civiles, 

instituciones del Estado o líderes llevaron a cabo para enfrentar la llegada de la CMC o 

disuadir su avance. 
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 La nota de la redacción y Antonia Laborde titulada “Washington recortará en las 

ayudas”, en el diario El País, el 23 de octubre de 2018, se clasificó en esta subcategoría 

porque explica que EU cumplirá su amenaza de recortar ayuda a los países de donde 

provienen los migrantes ante la negativa de estos de no frenar su avance. 

 Esta nota de Mauro de la Fuente titulada “Entrenan agentes de EU en garitas”, en 

el diario Reforma, el 26 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría del bloque 

porque notificó sobre el entrenamiento de un grupo de agentes de seguridad federales 

de EU ante la eventual llegada de la CMC, una de las acciones que ensaya EU para 

frenar el paso a los migrantes. 

 La nota de Joan Faus titulada “Trump envía a 5,200 soldados a la frontera por la 

caravana migrante”, en el diario El País, el 30 de octubre de 2018, se clasificó en también 

en esta subcategoría ya que informó sobre lo dado a conocer por Trump y su despliegue 

militar en la frontera para evitar el ingreso de la CMC a EU. Se reportó el avance la 

caravana y explicó cómo impacta en la política doméstica de ese país y se contrastaron 

datos entre el uso de fuerzas armadas contra la inmigración ilegal entre Trump y sus 

antecesores. 

2. Discurso y amenazas de EU 

En esta categoría se clasificaron las notas en las que los diarios informaron la posición 

de Estados Unidos sobre la CMC así como sus amagos sobre posibles acciones para 

disuadir el avance. 

 El texto de El País titulado “Amenaza por caravana Trump a Centroamérica”, en 

el diario Reforma, el 17 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría acciones del 

discurso y amenazas de EU. La información es en dos puntos: el diálogo entre los 

Gobiernos de Honduras y Guatemala con el vicepresidente de EU para evitar recortes 

de fondos anunciados por el presidente Trump y explicación de posibles causas de la 

caravana migrante con datos sobre pobreza y marginalidad de las personas en sus 

países de origen. 

 La nota de J. García Laborde titulada “Trump amenaza con cortar fondos a 

Honduras para frenar una caravana de migrantes” en el diario El País, el 17 de octubre 
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de 2018, se clasificó en la subcategoría acciones del discurso y amenazas de EU. La 

información combina dichos por Trump, su postura de rechazo frente a la migración, la 

problemática que generó la CMC en 2018 en marzo con el Gobierno mexicano y explica 

un poco sobre la formación de la caravana de octubre y su avance por Centroamérica. 

 Esta nota de Pablo Guimón y Luis Pablo Beauregard titulada “Trump amenaza a 

México por la caravana de migrantes” en el diario El País, el 19 de octubre de 2018, se 

clasificó en la subcategoría acciones del discurso y amenazas de EU. El tema central 

son las declaraciones de Trump contra la CMC. Sus amenazas fueron desplegar el 

Ejército y cancelar el T-MEC como medida de presión para que se detenga a los 

migrantes. Además, se hizo alusión a la situación política que atravesaban ambos 

países. 

 La nota de José Díaz Briseño titulada “…Y ve Trump criminales”, en el diario 

Reforma, el 20 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría acciones del discurso 

y amenazas de EU. Se describió lo que un político dice. En este caso las aseveraciones 

que hace EU sobre lo que pasa en la frontera sur con los migrantes. Hay expresiones 

despectivas hacia ellos y un rechazo total al avance de su movimiento. 

 Esta nota de José Díaz Briseño titulada “Confía EU en que México cumpla con 

repatriaciones”, en el diario Reforma, el 22 de octubre de 2018, se clasificó en la 

subcategoría acciones del discurso y amenazas de EU. Nota de declaración de 

funcionarios de EU. Se reitera la posición de ese país respecto a la caravana y cómo se 

espera que México resuelva el problema. 

 La nota que de Jacobo García titulada “López Obrador y Peña Nieto desoyen los 

ataques del presidente de EU” en el diario El País, el 23 de octubre de 2018, se clasificó 

en la subcategoría acciones del discurso y amenazas de EU. La información trata cómo 

los gobiernos de EU y México intentan solucionar una problemática inédita. Se basa en 

declaraciones de ambos lados. Por otro lado, se muestra el avance de la caravana 

migrante sobre suelo mexicano y las distintas reacciones que genera entre la gente. 

 La nota de José Díaz Briseño titulada “Prevén caos si Trump ‘cierra’ frontera”, en 

el diario Reforma, el 24 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría acciones del 
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discurso y amenazas de EU. Se informan las consecuencias de un cierre total de la 

frontera de EU, un amago más del Gobierno de Trump para frenar el avance de la CMC. 

Se consulta a un experto para aclarar el costo que tendría en materia económica. 

 La nota de José Díaz Briseño titulada “Verán una frontera muy segura.- Trump”, 

en el diario Reforma, el 26 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría acciones 

del discurso y amenazas de EU. Se informó sobre lo dicho por el Presidente de EU sobre 

cómo soldados están listos para evitar que la CMC ingrese, la acusación a los 

demócratas sobre incitar a la caravana y cómo Trump usa el tema para mantener atentos 

a sus seguidores de cara a la elección legislativa. 

 Esta nota de José Díaz Briseño titulada “Considera Trump veto a la caravana”, en 

el diario Reforma, el 26 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría acciones del 

discurso y amenazas de EU. Aquí se dan varios detalles y fuentes para asegurar que EU 

prepara una ley para impedir el paso de centroamericanos a su país. Hay una 

consideración de un experto que señala que esto es racista y xenófobo. 

3. Migrantes en EU 

Una parte que se vivió sobre el acontecer de la CMC fue el ambiente que pasaron los 

migrantes en la Unión Americana. Un retrato de las personas que consiguieron llegar allí 

y establecerse. 

 La nota que de Pablo Guimón titulada “La cifra de familias que entran ilegalmente 

en Estados Unidos desde el sur bate un récord” en el diario El País, el 19 de octubre de 

2018, se clasificó en la subcategoría migrantes en EU. La información explicó cómo la 

polémica política de separar a niños de sus padres de familias que inmigran hacia 

Estados Unidos resultó contraproducente para el presidente Trump. Describe que esa 

política ocasionó un clima tenso y poco favorable para los republicanos en las elecciones 

legislativas de ese año, lo que aumentó con el avance de la CMC hacia ese país. 

 La crónica de redacción y Joan Faus titulada “Huir de las pandillas ya no es 

suficiente” en el diario El País, el 26 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría 

migrantes en EU. Esta nota tiene como tema central la migración, pero no la caravana. 

El periódico expone que el número de refugiados que acepta EU disminuyó desde la 
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llegada de Trump al poder y cómo, antes de la formación de las caravanas, los 

inmigrantes en la Unión Americana sufrían para permanecer en este país. En la historia 

de migrantes que viven en EU y sus escollos para quedarse. 

 Esta nota de Laura Fernández titulada “Los libros de la crisis migratoria hacia 

Estados Unidos” en el diario El País, el día 30 de octubre de 2018, se clasificó en la 

subcategoría migrantes en EU. La nota describió que en los últimos años EU tuvo una 

política migratoria deficiente. Señaló a actores políticos distintos a Trump como Obama, 

que cambiaron las reglas migratorias y expusieron a las personas a regresar a sus 

países. Entrevista a un escritor que relata la experiencia de los inmigrantes menores en 

EU. La información se centra en datos sobre la migración aportados por escritores y 

series de TV. Explica cómo el contexto ha motivado el desarrollo de productos culturales 

y de entretenimiento. 

La categoría Situación en Estados Unidos tuvo 15 textos: siete notas y una crónica de El 

País y siete (una con cable) del Reforma. La subcategoría Discursos y amenazas de EU 

tuvo una mayor cantidad de notas con nueve. Ambos se centraron en el envío de tropas 

de EU a la frontera mexicana y las amenazas de Trump, pero el diario mexicano con 

mayor intensidad y con énfasis en las consecuencias económicas para México. El País 

trató de retratar a los líderes mexicanos y la situación política interna. Hay un enfoque 

del diario en abordar la migración no sólo desde el punto de vista de la CMC, sino con 

datos sobre este asunto, la vida de centroamericanos en EU y la producción artística del 

tópico. 

D) Categoría: Gobierno mexicano ante la CMC 

Como parte del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos, un hecho relevante es la 

actuación del Gobierno de México frente a la situación. En esta categoría destacan notas 

que abordan las acciones del Estado mexicano ante el avance de la CMC, sobre todo en 

un contexto de respeto a los Derechos Humanos. 

1. Acciones de disuasión 
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Previo a las acciones de frenar el avance de la CMC de manera directa, con uso de 

fuerza policial, están las medidas que adoptó el Gobierno mexicano para persuadir a los 

migrantes de regresar a su país. 

 La nota de la redacción titulada “Intenta Embajador desalentar viaje” en el diario 

Reforma, el día 18 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría acciones de 

disuasión. Se reportó el apoyo que brinda la Embajada de México en Guatemala en 

temas administrativos y de seguridad para la caravana. 

 La nota de César Martínez “Solicita México ayuda a la ONU” en el diario Reforma, 

el 19 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría acciones de disuasión. Se 

reportó el apoyo que solicitó México a la ONU y la advertencia del Gobierno mexicano a 

los migrantes de que no pasarían si no contaban con documentos legales. 

 La nota acreditada a la redacción con el título “Promueven retorno” en el diario 

Reforma, el 21 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría acciones de disuasión. 

El diario relató lo que declararon en conferencias de prensa los mandatarios 

centroamericanos, diálogos entre los mandatarios centroamericanos y cómo uno 

consideró un propósito político dentro de la caravana. 

 La nota de Elías Camhaji y Jacobo García titulada “El desconcierto político de 

México sacude a la caravana migrante” en el diario El País, el día 23 de octubre de 2018, 

se clasificó en la subcategoría acciones de disuasión. Describe la estrategia que llevó a 

cabo el Gobierno mexicano para controlar el contingente migrante, pero deja claro que 

ha resultado difícil debido a la gran cantidad de personas y la desconfianza hacia las 

autoridades. Menciona, además, la presión que ejerce EU para frenar la movilidad de las 

personas. 

2. Apoyo a migrantes 

Se agrupó la información donde el Estado mexicano brindó apoyo a los migrantes como 

asesorías, refugio o atención médica, sin que exista un interés en deportar o disuadirlos 

de su avance hacia Estados Unidos. 



78 
 

 La crónica de Edgar Hernández titulada “’Vamos a esperar a todos para cruzar’” 

en el diario Reforma, el 19 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría apoyo a 

migrantes. Detalló cómo los hondureños llegaron hasta la frontera con México, el apoyo 

que reciben y el rechazo y miedo que les tienen a las autoridades, pero cómo tienen el 

deseo de continuar. Se observó el despliegue de policías en la frontera para evitar el 

paso a los migrantes. 

 La nota de Antonio Baranda titulada “Garantiza Segob apoyo, no detención” en el 

diario Reforma el 22 de octubre de 2018 se clasificó en la subcategoría apoyo a 

migrantes. Detalló el establecimiento de refugios por parte de la Secretaría de 

Gobernación y se reproducen las declaraciones que afirman que los migrantes pueden 

acudir a estos sin temer a deportación. Se utilizan frases como ‘ilegalmente’ para 

referirse al cruce de los migrantes hacia México. 

 La nota de Antonio Baranda titulada “Registran 1,028 peticiones de refugio” en el 

diario Reforma, el 22 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría acciones de 

disuasión. Se informó sobre una de las acciones del Gobierno mexicano para regularizar 

a los migrantes. En este caso, el registro de solicitud de asilo. Aporta datos que las 

autoridades migratorias registraron. Además, detalla que las autoridades de seguridad 

que se involucran en la atención de extranjeros. 

 La nota “Unen reclamo Ombudsman del País” en el diario Reforma, el 23 de 

octubre de 2018, de César Martínez, se clasificó en la subcategoría apoyo a migrantes. 

Expone declaraciones de dirigentes de organismos de Derechos Humanos a nivel estatal 

y federal a favor de los migrantes, sobre todo hacia mujeres y niños, quienes además 

brindaron acceso a alimentos y líquidos. 

 La nota de Dalila Sarabia titulada “Ofrecen servicio médico a migrantes” en el 

diario Reforma, el 24 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría apoyo a 

migrantes. Informó sobre las brigadas de apoyo médico que se desplegaron, por 

iniciativa de funcionarios de la capital, para migrantes que sufrieron afecciones a la salud 

durante su viaje. 

3. Vulnerabilidad de DH 
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Se consideraron incumplimientos de los Derechos Humanos por parte de México, como 

prohibiciones al libre tránsito, abusos policíacos o de autoridades, negligencia, 

incapacidad; ineptitud o cualquier tipo de acción u omisión que vulnerara al migrante. 

 La crónica de Elías Camhaji titulada “El grupo rompe la valla fronteriza del lado 

guatemalteco, supera el cordón policial y accede al país en su camino para llegar a EU” 

en el diario El País, el 20 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría apoyo a 

migrantes. Escribe  cómo entran los migrantes a suelo mexicano. No menciona brotes 

de violencia, aunque hubo conatos. Se centra en los migrantes, datos sobre estos que 

van a EU y menciona el de autoridades de EU a CDMX para negociar el freno de la 

caravana. 

 La crónica de Edgar Hernández titulada “’Vamos a pasar como sea’” en el diario 

Reforma, el 20 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría vulnerabilidad de DH. 

Lo central es que describe que los migrantes entraron al país. Detalla que primero 

“rompieron” una valla de la Policía en Guatemala y luego se enfrentaron con agentes 

federales mexicanos al intentar cruzar hacia México. Luego expone cómo EU presiona a 

México y al final la actitud conciliadora mexicana con los migrantes. 

 La nota de la redacción titulada “Advierte CNDH descoordinación” en el diario 

Reforma, el 21 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría vulnerabilidad de DH. 

Información que denunció lo que el máximo organismo de Derechos Humanos en México 

observa en el trato que reciben los migrantes. Se observó que el Gobierno mexicano es 

incapaz para hacer frente a una migración de más de 3 mil personas de forma eficaz a 

través de sus tres niveles gubernamentales. 

 La nota de César Martínez titulada “Enfrenta Comar la crisis sin titular” en el diario 

Reforma, el 21 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría vulnerabilidad de DH. 

La información indicó que la institución encargada de los migrantes tiene una crisis de 

empleados y de titular, lo que puso en riesgo la atención a solicitudes de migrantes al 

igual que la posibilidad de dar asilo temporal o refugio. Además de aclarar que estas 

condiciones no son nuevas y las arrastra desde hace tiempo, lo que volvió difícil sus 

tareas ante un aumento constante de inmigrantes. 



80 
 

 Finalmente, la nota de Edgar Hernández titulada “Intenta la PF parar caravana 

migrante” en el diario Reforma, el 28 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría 

vulnerabilidad de DH. Describe que las autoridades intentan frenar el paso a migrantes, 

mediante policías, justificando la acción al señalar que la intención es que migrantes se 

adhirieran a un plan preparado para ellos. 

En esta categoría Reforma tuvo la mayor cantidad de textos con 12 (10 notas y dos 

crónicas) frente a una crónica y nota de El País. Las subcategorías Apoyo a migrantes y 

Vulnerabilidad de DH tuvieron cinco textos cada una: cuatro notas y una crónica el 

primero y tres notas y dos crónicas la última. El País explica que el Gobierno mexicano 

intentó controlar el contingente y violó DH al impedir el paso. Por su lado, Reforma se 

centra en el apoyo brindado por autoridades mexicanas y su ineficiencia, y en los 

gobiernos centroamericanos, que intentaron repatriar a su población. 

E) Categoría: Clima regional 

Durante el avance de la CMC en Norteamérica hubo reacciones por parte de ciudadanos 

mexicanos y estadounidenses; los migrantes se internaron en el territorio de México que 

suele ser inseguro por el control de grupos del crimen organizado y los derechos de la 

mujer que se vieron comprometidos. 

1. Racismo y xenofobia 

Agredir a un ser humano por condiciones inmodificables que son intrínsecas a este, son 

comunes dentro de los procesos migratorios. Se consideran las expresiones de odio, 

racismo o xenofobia expresadas hacia los migrantes y que la CMC representa una 

amenaza. 

 Esta nota que se hizo a partir de un cable de AP titulada “Van contra caravana 

civiles armados” en el diario Reforma, el 27 de octubre de 2018, se clasificó en la 

subcategoría racismo y xenofobia. Detalla los pasos que grupos anti inmigración están 

siguiendo para luchar contra lo que consideran una amenaza a su país: la caravana 

migrante. Reproducen dichos de Trump pese a que carecen de pruebas. 

2. Criminalidad 
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En este apartado se consideraron los delitos que sufrieron migrantes por parte de 

personas, algunas del crimen organizado, en su camino a Estados Unidos. 

3. Derechos de las mujeres 

Se tomaron en cuenta las notas que trataron temas relacionados con abusos hacia la 

mujer, su sexualidad, la repartición equitativa del trabajo, igualdad y representación de 

liderazgo dentro de los colectivos. 

 La crónica de Jorge Ricardo titulada “Impulsan mujeres éxodo hondureño” en el 

diario Reforma, el 31 de octubre de 2018, se clasificó en la subcategoría derechos de las 

mujeres. Hay una visión feminista del asunto. Se centra en cómo las mujeres padecen 

más que los hombres en la caminata. Enumera una serie de tareas que ellas hacen sólo 

por ser mujeres. Además, detallan el ‘peso mental’ con que cargan en comparación con 

sus compañeros hombres. 

Los datos nos permiten apreciar que tanto Reforma como El País concentraron sus 

crónicas en la primera categoría con siete. Fueron tres del español de un universo de 

cinco y cuatro del mexicano de siete. Como la crónica es un género interpretativo, el 

periodista explicó a partir del testimonio de los centroamericanos los hechos que los 

llevaron hasta ahí y sus razones. Destacó que el periódico nacional describió que los 

principales motivos por la que los migrantes salieron de sus países fueron la violencia y 

economía mientras que para el diario ibérico fueron las fallas del Estado. El diario 

mexicano tuvo más crónicas, sin embargo, por la cantidad de textos la proporción del 

último es mayor. El diario local se enfocó en la nota informativa apegada a la pirámide 

invertida. 

La mayor cantidad de notas de El País se concentró en la Situación en Estados Unidos 

con siete notas y una crónica. La subcategoría Discursos y amenazas de EU tuvo mayor 

cantidad de notas con nueve. El diario español se diferenció del mexicano en la 

subcategoría Migrantes en EU al exponer una visión de los aspectos políticos que vivían 

los centroamericanos en EU. Ambos al final se centraron en el despliegue armado del 

Gobierno de EU en la frontera mexicana y en las amenazas de Donald Trump, pero el 
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diario mexicano con mayor intensidad y con énfasis en consecuencias económicas en 

México. 

En este aspecto El País realizó entrevistas con autores o guionistas de EU o con 

migrantes centroamericanos que vivían en ese país. Además este recibió información de 

al menos cinco reporteros. Por su lado, Reforma sólo publicó en su impreso el contenido 

de dos reporteros, uno de ellos su colaborador habitual en EU. Estos basaron sus notas 

mayormente en declaraciones. 

Como Reforma tenía 33 textos frente a 14, es evidente que se distribuyó en mayores 

categorías. En la que el Reforma tuvo la mayor cantidad de textos, con 12 (10 notas y 

dos crónicas), fue Gobierno mexicano ante la CMC. La subcategoría Vulnerabilidad de 

DH fue la que tuvo más crónicas en esta categoría, con dos, y una más en Apoyo a 

migrantes. Reforma sólo tuvo notas en las categorías Ciudadanía ante la CMC y Clima 

regional. En la primera sólo fueron cinco notas en donde hubo tres en la subcategoría 

Organizaciones internacionales. Destacó que Reforma tuvo la única nota con perspectiva 

de género. En esta se habló sobre cómo las mujeres lidian con la mayoría de 

responsabilidades como el aseo, alimentación o el cuidado de los hijos si van en familia. 

Reforma además reportó la debilidad institucional de México. En nueve notas el diario 

trató de evidenciar que la Comisión Mexicana de ayuda a refugiados, una importante 

rama del Instituto Nacional de Migración, no contaba con titular y sólo tenía 30 

empleados. El enfoque del periódico se centró en demostrar que el país no está 

preparado para atender el tema migratorio. Relató que el apoyo de la sociedad civil a los 

centroamericanos es un tema de agenda arraigado en el diario. La política y la sociedad 

civil son tópicos principales dentro del diario. 

Reforma y El País destinaron una crónica cada uno a la subcategoría Vulnerabilidad de 

DH, evidenciando el interés que tenían los periódicos en alertar sobre los peligros que 

corren los centroamericanos en un país ajeno. Por su parte el mexicano dedicó otra de 

sus crónicas en Apoyo a migrantes, para explicar lo que hizo el Gobierno mexicano a 

favor de los migrantes. Además tuvo otras tres notas en esta subcategoría. Otro aspecto 

del Reforma fue que en dos ocasiones recurrió a cables en las categorías Situación en 
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Estados Unidos y Clima regional, el primero precisamente de El País y el segundo de la 

agencia de noticias de EU, AP. 

Finalmente, una de las notas en que los periódicos difirieron mucho fue sobre el arribo 

de los migrantes a las puertas de la frontera guatemalteca y mexicana. Fue uno de los 

hechos más reportados durante la travesía. México y Guatemala estaban decididos a 

evitar que la CMC cruzara por su territorio, por lo que desplegaron operativos policíacos 

en ambos lados de sus fronteras. Reforma informó que los migrantes “rompieron un 

cerco”, reportó el enfrentamiento policial entre algunos miembros de la caravana y cómo 

ellos lanzaron piedras contra los agentes, para al final aclarar que autoridades del INM 

autorizaron la entrada de mujeres y niños. El País por su lado no dio los detalles sobre 

cómo consiguieron entrar los migrantes, más que la palabra “derribaron”, y de hecho en 

su cabeza colocaron “La caravana de migrantes de Centroamérica ya camina por 

México”. 

3.3 Análisis de la opinión de los especialistas a través de los diarios 

Se retomaron para esta parte las categorías de Krippendorff, Knobel y Lankshear sobre 

temática, pero ahora con la información que los diarios proporcionaron en sus editoriales. 

Se consideraron ocho textos, de los cuales seis pertenecían al Reforma y dos a El País. 

Éstos se agruparon en las categorías: Los EU de Trump con cuatro textos, y Efectos de 

la política, La política en la migración y Cultura con uno (ver tabla 2). 

      Tabla 2. Textos editoriales de Reforma y El País 

 

 

 

 

 
 

            
 
 
 
           Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del periódico 

Reforma y El País durante octubre de 2018. 

Categoría Reforma El País 

Los EU de Trump 4 1 

Efectos de la política - 1 

La política en la migración 1 - 

Cultura 1 - 

Total  6 2 
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A continuación se presentarán los escritos seleccionados con los datos de periódico, 

fecha, autor, encabezado y descripción del texto, clasificados de acuerdo a la categoría 

a la que pertenecen. 

A) Categoría Posibles causas de la migración 

En esta clasificación son las causas, motivos o razones que dieron los autores de los 

textos sobre por qué los migrantes optaron por emigrar hacia Estados Unidos en 

caravana. 

 La columna de Sergio Sarmiento titulada “Amenazas y visas”, en el diario 

Reforma, el 19 de octubre de 2018, se clasificó en la categoría posibles causas de la 

migración. La columna explica que la migración es utilizada con propósitos políticos por 

parte de los Gobernantes, tanto para retener el poder o generar una imagen positiva. 

Señala que ser abiertamente pro migración puede pesarle a un mandatario ya que, 

aunque se impulse la economía de un país, los electores no ven con buenos ojos que 

extranjeros ingresen a su país. Al final opina que el cambio de visión de un presidente 

sobre el tema podría generar más riqueza. 

 Este artículo de Jorge F. Hernández titulado “Al filo del agua” en el diario El País, 

el 26 de octubre de 2018, se clasificó en la categoría posibles causas de la migración. 

En esta columna la migración no es el tema principal. Se trata de una presentación de 

hechos que, a consideración del autor, demuestran los peligros del populismo y la 

ineptitud de ciertos políticos. El tema es la política y cómo ésta afecta a las sociedades 

con decisiones equivocadas que propagan sentimientos negativos y proclives a la 

exclusión. 

Tenemos dos escritos: una columna y un artículo. Los autores de estos textos afirman 

que los políticos utilizan temas complejos como la migración para generar miedo entre la 

población sobre las consecuencias que estos causan en los países receptores para 

después impulsar medidas restrictivas contra este sector y generar adeptos. Reforma 

aprovecha el punto para recomendar algunas iniciativas a la opinión pública para 

aprovechar la inmigración sin documentos, mientras que El País toca el tema de 

populismo en Europa, lo que ha derivado en gobiernos excluyentes. 



85 
 

B) Categoría Situación en Estados Unidos 

En esta clasificación se agruparon las reacciones, acciones y respuestas dentro del 

Gobierno de Estados Unidos y la sociedad nortamericana al respecto de la CMC. 

 Este artículo de Jorge Alcocer V. titulado “Tres tristes twits” en el diario Reforma, 

el día 23 de octubre de 2018, se clasificó en este bloque porque las ideas reflejan lo 

ocurrido en EU. Primero Trump le habla al electorado en mensajes que publica, ya que 

no quiere perder control en las cámaras. Utiliza la caravana como estrategia electoral. 

Luego que el Gobierno mexicano debe actuar con rapidez ante este tema y que lo ha 

hecho bien. Pide a la siguiente administración una mejor idea sobre esta cuestión. 

Finalmente, desliza la idea que probablemente Trump puede estar detrás de la creación 

de las caravanas para lucrar con ellas en términos políticos y retener el control en ambas 

cámaras del Congreso en EU. 

 El artículo de Sergio Aguayo titulado “Éxodo y urnas” en el diario Reforma, el 24 

de octubre de 2018, fue clasificado en esta categoría porque trata temas políticos sobre 

EU. Sugiere que la caravana pudo ser motivada para ayudar a generar un resultado 

positivo en el partido gobernante en EU. Se dan detalles de cómo el Gobierno de EPN 

tenía política dura ante los migrantes y ahora, sospechosamente, la relaja, algo que 

permite utilizar el Gobierno de EU para sus fines electorales. Reflexiona sobre lo que se 

espera del Gobierno entrante en México para solucionar de fondo el problema migratorio. 

 El artículo de Jorge Zepeda Patterson titulado “Trump y el fracaso de la decencia” 

en el diario El País, el 24 de octubre de 2018, se clasificó aquí porque el autor explica 

que pese a la falta de virtudes morales y éticas de Trump, su popularidad aumenta y 

señala una versión que apunta a EU como inductor de la caravana migrante. 

 El artículo de Sergio Aguayo titulado “Irracionalidades” en el diario Reforma, el 31 

de octubre de 2018, se clasificó también en este bloque porque se relatan las formas en 

que la política estadounidense se mueve en la actualidad. Toma como ejemplo el tema 

de la caravana de cómo en una perspectiva global, el mundo lucra con la tragedia 

humanitaria para acumular más poder, aunque se digan mentiras o medias verdades. 
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Además, asegura que el Gobierno mexicano ha tomado un papel cómplice frente a las 

intenciones electorales del presidente de EU. 

En esta categoría El País y Reforma coincidieron en que el Gobierno de Donald Trump 

utilizó a la CMC como herramienta política para mantener el control del Congreso en EU 

y en que Trump puede estar detrás de la creación de las caravanas para impulsar la 

campaña de su partido. El diario ibérico señala que aun cuando el entonces presidente 

recurría a expresiones racistas seguía teniendo una popularidad alta y en el diario 

mexicano se explica que México fue cómplice de las acciones represivas de EU. 

C) Categoría Defensa del migrante 

Aquí se tomarán en cuenta las notas que prestaron espacio a organizaciones civiles 

nacionales o internacionales así como organismos multilaterales extranjeros, esto es sus 

declaraciones, acciones o recomendaciones en favor de los miembros de la CMC. 

 El artículo de Juan Villoro titulado “A pie” en el diario Reforma, el día 26 de octubre 

de 2018, se clasificó en esta categoría porque es una reflexión que compara al Tameme 

con los migrantes, que van a pie cruzando por el territorio, para generar empatía. Aborda 

el tema del racismo y expone que pese a que provenimos de movimientos migrantes, se 

rechaza a los centroamericanos y se usan peyorativos para referirse a ellos. 

D) Categoría clima regional 

El avance de la CMC por México causó diversas reacciones por parte de ciudadanos 

mexicanos y estadounidenses, lo que también influyó en el comportamiento de los 

migrantes que en diversas ocasiones manifestaron respeto a sus DH y contra las 

condiciones en México para ellos. 

 El artículo de Jorge Alcocer V. titulado “Contagiados” en el diario Reforma, el día 

30 de octubre de 2018, se clasificó aquí por la forma en que se escribe que con base en 

la ley, se justifica hacer un comparativo entre organizaciones mexicanas que, afirma el 

autor, consiguen sus medios mediante la manipulación y el chantaje, asegurando que 

los migrantes se contagiaron de eso y vinieron a imponer sus condiciones. Refleja una 

posición dura hacia los migrantes. 
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En cuanto a la opinión, en Reforma escribió más al respecto que El País. Los columnistas 

del diario local abordaron el tema ocho veces, mientras que el extranjero dos. Cuatro 

textos del Reforma se centraron en criticar las políticas antinmigrantes del gobierno de 

EU. Sergio Aguayo, Jorge Zepeda y Jorge Alcocer sugieren que detrás de la formación 

de la CMC existen motivos políticos o cuando menos es sospechoso que se haya dado 

el fenómeno en octubre de 2018 año de las elecciones legislativas. 

En este sentido existió coincidencia con El País, el cual también tuvo una opinión fuerte 

contra las políticas antinmigrantes de EU. Jorge F. Hernández destacó que esta política 

populista en el mundo, como la que lleva a cabo Trump, propaga sentimientos de odio 

en la población y afecta la percepción de los migrantes. Sin embargo no sugirió que la 

CMC tuviera algo que ver con la política. Juan Villoro y Sergio Sarmiento en Reforma 

también se pronunciaron a favor de los migrantes, el primero desde el punto de vista de 

la empatía y tomó como ejemplo la migración indígena en México, mientras que 

Sarmiento propuso ideas para inclinar el debate a favor de la migración controlada. 

La opinión que se salió de esta sintonía fue otra de Jorge Alcocer. En esta dice 

directamente que los centroamericanos, los “contagiados” por la CNTE, exigían, a su 

parecer, más derechos que los mismos mexicanos en su país. Afirmó que los migrantes 

intentaron aplicar métodos de chantaje de esa organización para conseguir sus fines. 

En los géneros periodísticos de opinión el periodista o articulista se expresa según sus 

intereses y razones. Lo ideal es que la decisión lleve al lector al mejor entendimiento de 

un tópico de acuerdo con el tiempo que posea o el interés que tenga en conocer un tema. 

Sin embargo, como en todo trabajo humano, siempre conlleva una carga de subjetividad, 

por lo que ningún género periodístico consigue ser objetivo: en la esquematización de la 

información, lo que se agrega u omite, hay un filtro humano inevitable. 

En el manejo de la información de la Caravana Migrante Centroamericana Reforma y El 

País abordaron el tema desde diversas perspectivas, pero coincidieron en darles voz a 

los integrantes de la CMC. El diario nacional siguió de cerca las medidas adoptadas por 

el Estado mexicano y de EU para abordar el tema, mientras que el español tuvo énfasis 

en el tema migratorio y en relatar testimonios dichos por los inmigrantes. El primero 

además tuvo una mayor carga informativa en la editorial, con una opinión migratoria dura, 



88 
 

el resto a favor, mientras que el segundo sólo tuvo dos opiniones que tocaron el tema de 

la Caravana, pero no fue el tema central. Ambos se mostraron en contra de las políticas 

antinmigración de Trump. 

 

 

 

 

 

Conclusiones  
El análisis comparativo que se realizó de los diarios Reforma y El País sobre el fenómeno 

de la Caravana Migrante Centroamericana (CMC) permitió establecer una imagen del 

hecho a través de la prensa en un evento mediático que puso a prueba la capacidad de 

imparcialidad, compromiso con el lector y experiencia de los diarios en el tema, sobre 

todo en 2018, un año convulsivo en una década ya de por sí intensa por movimientos de 

tránsito a nivel mundial y por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. 

La hipótesis planteada, que afirmaba que el tema de la CMC fue abordada con 

imparcialidad en periódicos producidos en lugares donde la migración es un reto 

importante, no se cumplió, ya que en la cobertura los periodistas de ambos países no 

están totalmente fuera de sus textos, como en las crónicas, que al ser un género 

interpretativo permite cierta licencia al comunicador para el uso de adjetivos y exponer 

un punto de vista político, no necesariamente a favor o en contra, por lo que no hay texto 

cien por ciento neutral. La tarea del reportero es abordar los hechos con contexto 

histórico y sin prejuicios, por el impacto que tiene su trabajo en la opinión pública, pero 

en ningún caso se consigue la objetividad, se busca la imparcialidad. 

Al finalizar la investigación fue posible cumplir los objetivos planteados. Se pudo 

establecer el origen de la migración centroamericana hacia EU, la cual inició de forma 

masiva impulsada por las guerras civiles en El Salvador y Guatemala y el conflicto bélico 
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entre este último y Honduras. Lo anterior dejó a los países arruinados, y pese a que 

después finalizaron estas conflagraciones, problemas como la violencia, la inseguridad, 

la negligencia institucional, la falta de oportunidades y la fragilidad del mercado laboral, 

por procesos como la globalización, causaron que las personas buscaran emigrar hacia 

EU. Factores que siguen desencadenando la migración actualmente. 

Este fin planteado se encadenó a otro, el de precisar la imagen de los migrantes dentro 

del contenido informativo de los diarios Reforma y El País, el cual se logró también. Los 

periódicos retrataron a los centroamericanos como víctimas de las secuelas que dejaron 

los conflictos bélicos como la inseguridad y violencia en que se sumergieron los países. 

Sin embargo, ninguno precisó otros hechos relacionados a estos como las deportaciones 

masivas de pandilleros, la formación de las maras o los problemas que indirectamente 

EU generó con la apertura de economías del Triángulo Norte de Centroamérica. 

También se cumplieron los objetivos de identificar los géneros periodísticos, los cuáles 

fueron la nota y la crónica dentro de los géneros informativos y el artículo de opinión y la 

columna dentro de los géneros de opinión, así como el de conocer las similitudes y 

diferencias en el contenido de los diarios, las cuales fueron variadas y se puntualizaron 

en la parte de los resultados. El cumplimiento de estos objetivos específicos nos permitió 

alcanzar los generales, los cuales fueron analizar el contenido informativo de los diarios 

sobre la CMC y finalmente realizar una comparación de lo que reportaron los periódicos. 

De forma general se pueden apuntar varias cosas sobre la cobertura que realizaron los 

diarios. Primero, que dada la inmediatez del fenómeno, que tomó por sorpresa a los 

gobiernos de la región, y ante la falta de una fuente oficial para crear una secuencia del 

suceso, tanto Reforma como El País reconstruyeron los hechos de la CMC a través de 

los testimonios de sus integrantes mientras avanzaban. Antes que el evento fuera 

ampliamente conocido, ambos medios construyeron su cronología de eventos a partir de 

lo que otros medios locales en Centroamérica informaron previamente. 

Segundo. Ambos siguieron a detalle las declaraciones, amenazas y acciones de la 

Administración de Donald Trump en Estados Unidos. Mientras que en sus editoriales 

tomaron una posición claramente en contra de las medidas anti inmigrantes de ese 

gobierno y en general de apoyo hacia los migrantes, con excepción de una opinión del 
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diario mexicano en la que cuestiona a los migrantes por “imponer condiciones” en nuestro 

país. Que Reforma diera espacio a esta opinión puede entenderse desde el punto de 

vista de la pluralidad, es decir, tener otra perspectiva sobre el avance de la CMC, pero el 

tratamiento no es adecuado, ya que con un tema tan delicado como éste, las personas 

que dejan sus países no deben ser objetivo de este tipo de cuestionamientos. 

Sin duda la opinión debe tener su espacio en el diario, sobre todo tomando en cuenta lo 

complejo que resultaría catalogarlo como discurso de odio para dejarlo fuera. Además, 

el coartar este tipo de opiniones generaría críticas del sector más conservador de la 

sociedad,  en especial la que trata sobre ‘censurar la libertad de expresión’, lo que 

desviaría la atención de lo relevante: los migrantes y sus múltiples carencias y abusos 

que viven en México, así como un mal tratamiento periodístico por parte de quien escribe 

el texto. 

No obstante, es relevante apuntar que este tipo de textos no abona a la solución sobre 

qué hacer con el tema migratorio en el país, más bien se estanca en señalar a los 

extranjeros como indeseables al considerar que ‘imponen condiciones’. Por tanto, la 

cuestión aquí es que el tema es abordable desde cualquier punto de vista, pero siempre 

que sea fijo hacia una solución. 

El autor no brinda contexto, como que ellos están prácticamente a la deriva fuera de su 

país y son presa fácil de arbitrariedades y el crimen, lo que se considera como una 

irresponsabilidad, más para un líder de opinión que escribe para un público de un diario 

de circulación nacional. Que los migrantes exijan mejoras al Estado mexicano para su 

traslado seguro no es “imponer condiciones”. 

Tercero. Reforma y El País no cuestionaron lo dicho por los migrantes y las razones que 

dieron fueron reproducidas íntegramente en sus textos. Pese a que ambos periódicos 

comparten ideas parecidas sobre la objetividad, independencia editorial e información 

verificada, ambos fijaron las causas de la formación de la CMC basados en los 

testimonios. Los dos reportaron tres motivos principales como los detonantes de la 

migración: violencia e inseguridad, fallas institucionales de los países de origen y crisis 

económica. 
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En esto se nota la influencia de datos proporcionados por instituciones como el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización de las 

Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre los 

motivos centrales por la cual la migración ocurre en países en vías de desarrollo, pero 

no se hace mención sobre las guerras civiles previas, el conflicto agrario o la 

dependencia económica hacia EU que precarizó el mercado laboral, aunque sí se 

documenta el caso de las pandillas como las maras y cómo afectan la vida de los 

ciudadanos centroamericanos. 

En otras cuestiones, se halló también que la CMC evidenció que pese a que la población 

que busca llegar a EU aumenta año con año, los gobiernos de los países involucrados, 

esto es México, Guatemala, Honduras y El Salvador no tienen intenciones más allá del 

discurso de invertir en la materia o generar políticas públicas, y que fue gracias a las 

organizaciones civiles junto con organismos internacionales que los migrantes no 

quedaron a la deriva. En México, por ejemplo, la reacción ante el ingreso de la CMC fue 

utilizar a la policía. Si bien se considera un derecho humano migrar, en los límites con 

Guatemala se desplegó una barrera física y de agentes para evitar la entrada de las 

personas, medida que fracasó porque el contingente era demasiado grande. 

Esto dejó clara la falta de capacidad del gobierno, el abandono de un sector clave como 

el migratorio, y la falta de soberanía mexicana ante su vecino del norte, que no paró de 

presionar y amenazar para cumplir con sus demandas de frenar el avance de la 

caravana. En el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, países de origen de los 

integrantes de la CMC, se expuso que los gobiernos no logran generar condiciones de 

vida adecuadas para su población, ya que la mayoría de los migrantes señalaban a la 

inseguridad y falta de oportunidades como principales razones para dejar sus naciones, 

lo que muestra una falla estructural. 

En el caso de Estados Unidos, quedó demostrado que el discurso xenófobo de Donald 

Trump tuvo eco tanto en su país como en otros lugares. Por ejemplo con los miembros 

de grupos de ultra derecha que viajaron a la frontera con México para asistir a militares 

por la eventual llegada de los integrantes de la CMC o con las marchas anti inmigración 

de mexicanos en Tijuana y otros puntos del país. También que el nacionalismo en ese 
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país está aún muy arraigado entre la población y tiene líderes que son capaces de mentir 

con cinismo (como Trump sobre los orígenes de la CMC) con tal de conseguir sus 

objetivos, pese a que viole derechos humanos en un contexto regional de disparidad y 

desigualdad. 

Se mostró también que más allá del plano formal, México y Centroamérica siguen 

alineados a los intereses de EU. La soberanía, al menos en este tema, es nula, ya que 

las autoridades de estos países actuaron en apego a lo que el gobierno de Trump quería 

(al menos tomando en cuenta las opiniones vertidas en los medios de comunicación), sin 

estimar las consecuencias, como las agresiones contra migrantes por parte de 

autoridades mexicanas.  

Además, el discurso inflamatorio del entonces presidente de EU abonó al clima de 

crispación contra los extranjeros, pues en México su arribo causó rechazo, y en ciudades 

como Tijuana hubo marchas xenófobas, así como expresiones racistas en redes 

sociales. Asimismo, para EU no aplican los mismos decretos internacionales si estos van 

en contra de las necesidades políticas que tiene el partido gobernante en turno. Esto 

demuestra que la migración sigue siendo manejada como un tema “conflictivo” en la 

región. 

Es decir, que esto conduce a que el tópico sea manejado según los intereses políticos y 

económicos de los Estados por donde atraviesan los migrantes, por lo que las soluciones 

son apresuradas y cortoplacistas, y esto al final deja a los extranjeros en un limbo legal, 

además de vulnerables a la criminalidad y abuso de autoridades. No se atiende como 

una problemática estructural y profunda que requiere acciones radicales que llevan 

tiempo y recursos, algo que los gobiernos, por lo que se vio, no están dispuestos a gastar. 

En este sentido, esta investigación abre la puerta a más estudios en la región, por 

ejemplo una revisión a estos mismos diarios en unos años para indagar cómo ha 

cambiado el tema migratorio en el país y conocer lo que se destacó en su información, 

los avances de autoridades y del trabajo periodístico. También podrá ser un punto de 

partida para nuevos estudios que pretendan analizar el contenido en medios de 

comunicación de Guatemala, Honduras y El Salvador, comparativa que nos ofrecería un 

panorama general a nivel regional. Además este estudio proporciona una síntesis sobre 
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los movimientos migratorios de Centroamérica hacia EU y características históricas que 

podrían ser retomadas para otra investigación sobre la migración en general. 

Puede servir además como antecedente para un estudio más amplio de la prensa 

internacional y la prensa mexicana sobre el fenómeno migratorio que se ha producido en 

forma de caravana. No sólo con la española, también con otros países como Estados 

Unidos, Alemania, Reino Unido o incluso China, países con diversos fenómenos 

migratorios que podrían ayudarnos a contextualizar y así abordar en nuestro país el 

asunto con nuevas herramientas para proponer soluciones. Además su metodología 

puede ser replicada para examinar los desplazamientos desde Sudamérica hacia EU, 

así como el de venezolanos hacia países vecinos que buscan escapar de la grave crisis 

económica en su territorio y de zonas de alta migración como Europa. 

En lo que compete a las propuestas, desde el punto de vista académico las respuestas 

a los desafíos más apremiantes parecen sencillos. Una política de puertas abiertas, libre 

tránsito con apego a los derechos humanos, instituciones robustas con vigoroso 

presupuesto son las opciones ideales, sin embargo, la práctica es otro asunto. La 

migración es un tema polarizador y tristemente politizado. Los líderes de cualquier país 

que intenten llevar a cabo reformas del tema se toparán con resistencias de la oposición 

y la sociedad, además que no faltará aquel que intente sacar ventajas señalándolos 

como responsables de un problema que aqueja a las mayorías. Un claro ejemplo de eso 

es Donald Trump. 

Reforma y El País ahondaron en el asunto, desestimaron teorías conspirativas, no dieron 

espacio a testimonios xenófobos, precisaron información con lo que tenían a la mano y 

acompañaron a los migrantes en su paso, medidas vitales (pero no las únicas) cuando 

se habla sobre migración. Sin embargo, fuera de este fenómeno ampliamente mediático, 

la prensa no cubre más que hechos aislados. La falta de recursos es un punto fuerte 

para esta decisión. La crisis en la prensa se agudizó por la proliferación de medios 

digitales en donde la información es gratuita, y pese a que los servicios de suscripción 

para fondear el negocio crecieron en los últimos años, aún está lejos de ser sostenible 

porque la sociedad no está acostumbrada a pagar por la información. 
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Aunque El País cuenta con una cantidad amplia de lectores, recursos importantes y tiene 

experiencia migratoria, no reflejó eso en su cantidad de notas sobre la CMC y en los 

temas abarcados. Sorprende ya que el diario ibérico tiene a la migración entre sus 

principales temas, con entrevistas a expertos, reportajes especiales en otros países e 

información con datos que proponen alternativas a la sociedad. Por otro lado, Reforma 

cubrió la CMC con un enfoque humano, pero fuera de este suceso, el diario se limita a 

reportar hechos llamativos como asesinatos de migrantes, desapariciones, menores no 

acompañados o represión policial contra estos. Es decir, el centro de la información sólo 

es la vulnerabilidad del migrante, un tema importante, pero no el único posible. 

Las propuestas para ambos diarios es establecer una agenda clara, calendarizada, para 

ofrecer información, alternativas al desafío migrante, que no hará más que complicarse 

en los próximos años. Tan sólo el 15 de enero de 2021 medios comenzaron a alertar por 

la formación de otra caravana en Honduras, la cual inició su avance con la intención de 

llegar a EU, alentados precisamente por la llegada de Joe Biden como presidente, sin 

embargo fueron dispersados con uso de la fuerza.  

Por ello es urgente que los medios asuman un papel más relevante en esto, no sólo ser 

observadores, si no actuar con un compromiso social, es decir en el sentido más llano 

de estas palabras: dejar los intereses particulares, en lo posible, y buscar el bienestar 

común para la sociedad mexicana y los migrantes, así como refrendar la utilidad del 

periodismo a los ciudadanos y su papel como cuarto poder ante una crisis migrante que 

se agudizará por problemáticas como el cambio climático. 

Finalmente, a los periodistas se les propone siempre dejar de lado los juicios y tratar de 

entregar la información veraz. Informarse sobre recomendaciones de organizaciones que 

ilustran sobre el tema, como la Fundación García Márquez, que nos invita abordar el 

tema migrante con empatía; desmitifiquemos los mitos con datos; evitar los títulos 

amarillistas, ser precisos; no contribuir a politizar el asunto; informar por igual a los 

migrantes sobre la ayuda que brinde el Estado para ellos y no desestimar el trabajo de 

autores que escriben sobre las condiciones de quienes deciden dejar su país. 

A los gobiernos, más organización y entendimiento. Pensar en el largo plazo. Según las 

proyecciones del Banco Mundial, el cambio climático obligará a mover a más de 143 
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millones de personas en tres regiones del mundo para 2050. Si no se abandona la 

obsesión de poder, ni siquiera un esfuerzo presupuestal ayudará mucho cuando la 

cantidad de inmigrantes sea de tal magnitud. La gobernabilidad se dificultará, lo que 

terminará en una crisis tras otra que al final llevará al sufrimiento de las clases populares, 

pero también volverá, a la larga, insostenible mantener el Estado de derecho. 

Algunas propuestas de El Colegio de México y Migration Policy Institute podrían tomarse 

en cuenta para la cuestión migratoria, como identificar si el que emigra es por motivos 

económicos o por violencia política o económica y así brindar asilo si es necesario; crear 

vías legales de migración en México; atacar a las redes traficantes de migrantes con uso 

de inteligencia y realizar intercambio de información con los países involucrados para 

neutralizar sus recursos financieros y un enfoque integral permanente entre Guatemala, 

El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos. 

Sin embargo, ninguna recomendación parece sencilla, sobre todo por las resistencias 

que se indicaron en un principio, pero entonces también es tarea de los ciudadanos 

responsabilizarse por sus líderes y exigir algo que tarde o temprano terminará 

modificando la dinámica de sus vidas. Los integrantes de la Caravana Migrante 

Centroamérica no eligieron sufrir a propósito en el camino hacia los Estados Unidos. 

Fueron las necesidades de seguridad y empleo lo que los obligó a salir, algo que en 

México la población ha vivido en carne propia. Reconocer la complejidad de la migración 

permite tener empatía hacia personas con las que no sólo se comparte la región, sino 

también una cultura de abusos y omisiones. 
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