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r e s u m e n

Este artículo tiene como objetivo analizar el impacto que tienen los medios 
de comunicación, en particular la televisión, no solo en las percepciones y 
representaciones que se configuran sobre migrantes haitianos en espacios 
públicos y digitales, sino que también en las interacciones interculturales. 
A partir del análisis de dos casos de coberturas mediáticas de noticias que 
involucraban a migrantes haitianos, argumentamos que los encuadres pre-
sentes en ambos casos han perpetuado el racismo anti-negro y el discurso 
anti-inmigrante en la población, tanto en espacios públicos como digitales 
en Chile. A su vez, este estudio revela que la controversia generada por 
algunos eventos en la opinión pública ha contribuido a que se establezcan 
nuevas medidas y cambios en los encuadres de noticias, que esperamos si-
gan avanzando en comunicar desde un enfoque de derechos humanos y así 
se alejen de la reproducción de representaciones racializadas de migrantes 
haitianos en Chile.  
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a b s t r ac t

This paper aims to analyze the impact of mass media, particularly televi-
sion, not only on the perceptions and representations of Haitian migrants 
in public and digital spaces, but also on intercultural interactions. From 
the analysis of two cases of media coverage of news involving Haitian mi-
grants, we argue that the frames present in both cases have perpetuated 
anti-black racism and anti-immigrant discourse in the population, both in 
public and digital spaces in Chile. At the same time, this study reveals that 
the controversy generated by some events in public opinion has contributed 
to the establishment of new measures and changes in the news frames that 
we hope will continue to move forward in communicating from a human 
rights approach, and thus move away from the reproduction of racialized 
representations of Haitian migrants in Chile. 
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i n t r o d u c c i ó n 

La migración es hoy uno de los temas más contingentes y controversiales 
en Chile y, por consiguiente, ha sido parte importante de la agenda política 
y mediática en el último tiempo. En 20 años, la migración ha aumentado 
considerablemente, alcanzando más del 8% de la población (INE, 2018a; 
INE y DEM, 2021). Las personas migrantes provienen principalmente de 
países de América Latina y el Caribe, siendo en su mayoría de Venezuela 
(30,7%), Perú (16,3%) y Haití (12,5%) (INE y DEM, 2021). A su vez, la 
migración irregular se ha incrementado considerablemente, siendo en su 
mayoría migrantes venezolanos (SJM, 2022). A pesar de que los/as mi-
grantes haitianos no constituyen el grupo migratorio mayoritario en el país, 
sí se han convertido en el grupo más discriminado racialmente, enfren-
tando experiencias cotidianas de racismo y distintas formas de exclusión 
(Bonhomme, 2020, 2022; Bonhomme y Alfaro, 2022; Mercado-Órdenes 
y Figueiredo, 2022; Rojas-Pedemonte et al., 2015) desde su llegada al país. 

Los medios de comunicación han relevado la presencia de migrantes 
haitianos a través de reportajes en profundidad y múltiples noticias a lo lar-
go de los años. Las coberturas mediáticas de hechos noticiosos y reportajes 
de temáticas relacionadas con migrantes haitianos no han sido consistentes 
en el tiempo. De ser representados como personas “buenas” (ver Rojas-Pe-
demonte et al., 2015), pasaron a ser considerados personas “conflictivas” y 
“violentas” (Bonhomme, 2020; Bonhomme y Alfaro, 2022a). Los princi-
pales medios de comunicación y la viralización de videos en redes sociales 
representaron a los/as migrantes haitianos como “violentos” (La Tercera, 
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2018b), y también como un grupo que llegó de forma “masiva” e “ilegal” 
(La Tercera, 2018a), aun cuando no hubo nada ilegal en su ingreso pues 
la política migratoria entonces vigente permitía postular a visa temporaria 
luego de ingresar como turistas. Desde 2017, los medios también cubrieron 
la necesidad de “controlar el flujo” de haitianos hacia Chile, sugiriendo la 
implementación de una nueva visa consular que se hizo efectiva en 2018. 
Ésta impedía su ingreso para buscar trabajo. En esta misma línea, las con-
siguientes medidas migratorias impulsadas por el gobierno del expresiden-
te Sebastián Piñera comenzaron a posicionar a los/as migrantes haitianos 
como una amenaza.

A mediados del año 2018, el gobierno comenzó un proceso de expul-
sión colectiva de migrantes no calificados dirigido principalmente a mi-
grantes haitianos, con el llamado Plan Humanitario de Regreso Ordenado. 
Aunque oficialmente parecía ser para todos los/as migrantes, fue creado y 
ampliamente difundido en los medios de comunicación como exclusiva-
mente para los/as haitianos y para “ayudar” a quienes fueron de alguna forma 
“engañados” a venir Chile. Este plan permitía que quienes “tomaron malas 
decisiones”, como señaló el exministro Chadwick, pudieran regresar a Haití 
(TVN, 2018). Esta fue una forma de enmascarar una expulsión “voluntaria” 
sustentada en la idea del “humanitarismo”. Este plan además fue ejecutado 
mucho más expeditamente que los trámites burocráticos que constituyen 
los procesos de visado. Para el año 2019, este plan retornó a Puerto Príncipe 
a 1.262 haitianos/as en ocho aviones de las Fuerzas Armadas (Ministerio 
del Interior, 2019). Estas medidas en política migratoria, y el discurso que 
subyace detrás de tales políticas, configura al sujeto haitiano como un “otro” 
vulnerable que se diferencia de los demás migrantes, y a quienes deberíamos 
“controlar”. Es ahí donde el racismo anti-negro presente en la historia de 
Chile desde la construcción del Estado-nación se perpetúa en las nuevas 
políticas migratorias (ver Bonhomme, 2022). En ese contexto, se hace nece-
sario discutir cómo esta construcción racializada del sujeto migrante haitia-
no se ha trasladado a la vida urbana a través de los medios de comunicación 
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que difunden políticas migratorias y noticias relacionadas a la creciente mi-
gración. A partir de análisis previos (Bonhomme y Alfaro, 2022a, 2022b), 
observamos que eventos locales cubiertos por los noticieros han reforzado 
representaciones racializadas de migrantes haitianos. Aquí profundizamos 
en estos análisis, considerando espacios públicos y digitales, con el fin de 
indagar en las implicancias de ciertos eventos noticiosos controversiales y 
los cambios que han provocado en los medios de comunicación.

Los medios de comunicación, tales como la televisión, las plataformas 
digitales de prensa escrita y crecientemente las redes sociales, han desempe-
ñado un rol fundamental en el suministro y la difusión de información; y la 
migración ha sido una temática recurrente considerando las crisis políticas 
y económicas de países de la región y la consiguiente migración hacia Chi-
le. Particularmente la televisión sigue siendo parte importante en la vida 
cotidiana de las personas y, con un 25% de la audiencia, los noticieros son 
el género de televisión más visto (CNTV, 2019). Las plataformas digitales 
de algunos medios han permitido mayores posibilidades de interacción con 
los contenidos expuestos a través de comentarios de lectores/as. En efecto, 
algunas estadísticas posicionan a la televisión como el principal medio de 
información en Chile con 71% de las preferencias, siendo igualados por pri-
mera vez por las redes sociales con 70% (CNTV, 2021). Por ende, el estudio 
de los discursos anti-inmigrantes en las sociedades multiculturales debiese 
atender a los contextos digitales donde tienen lugar los discursos de odio, 
que no solo revelan incivilidad (Saldaña y Rosenberg, 2020), sino también 
un racismo anti-negro (Bonhomme y Alfaro, 2022b). Así, ambos espacios 
comunicacionales –la televisión y las plataformas digitales de medios– tie-
nen gran influencia en la opinión pública, por lo que se vuelve clave discutir 
las implicancias que tienen tanto las coberturas de temas migratorios en los 
espacios informativos más relevantes como los debates que generan. 

 Es preciso aclarar que en Chile existe una notoria homogeneidad 
mediática y una concentración de medios importante (Gronemeyer y Po-
rath, 2017) en manos de la élite económica y política, cuyos orígenes se 
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remontan a los tiempos de la colonia (Atria et al., 2017). Estudios des-
criben una concentración ideológica y económica indesmentible que sería 
responsable de sesgar y homogenizar los contenidos (Sunkel y Geoffroy, 
2001; Corrales y Sandoval, 2004; Del Valle, 2004; Mönckeberg, 2011). 

Este artículo tiene como objetivo analizar el impacto que tienen los 
encuadres presentes en las coberturas informativas televisivas sobre mi-
grantes haitianos –considerando su consiguiente difusión en algunas pla-
taformas digitales– no solo en las representaciones que se configuran sobre 
ellos/as en espacios públicos y digitales, sino que también en las interac-
ciones sociales en barrios multiculturales en Santiago de Chile. Dado que 
los medios de comunicación desempeñan un rol clave en la construcción 
social de la realidad (Schudson, 1989), y que las formas en que los me-
dios representan a los/as migrantes moldean también las percepciones que 
las personas tienes acerca de ellos/as (Saha, 2018), analizaremos hasta qué 
punto estos encuadres mediáticos reproducen o refuerzan los estereotipos 
en torno a los/as migrantes haitianos. A su vez, expondremos los debates 
que han generado estos encuadres en la opinión pública y los cambios que 
han impulsado en algunos medios de comunicación. 

Nos basamos en dos hechos noticiosos exhibidos en la televisión que 
causaron gran controversia en la opinión pública. El primer caso consiste 
en una pelea entre vendedores ambulantes haitianos (definida por los me-
dios como “Batalla campal”) en Estación Central, que tuvo lugar el 7 de 
febrero de 2018. Los datos analizados en este caso provienen de un análisis 
de frecuencia absoluta de conceptos asociados a la migración en las cinco 
piezas noticiosas que conformaron la cobertura informativa de los princi-
pales canales de televisión abierta nacional respecto al caso1. Examinamos 

1  Los criterios de inclusión de las cinco piezas periodísticas fueron los siguientes: (1) la cobertura 
debía ser parte del contenido informativo de los canales de televisión abierta nacional y no de 
otros productos televisivos, y (2) contar con una pieza informativa digital escrita, además de la 
cobertura informativa audiovisual. Las cinco piezas periodísticas de este caso están distribuidas 
de la siguiente forma: una en cada uno de los canales CHV, MEGA, Canal13, y dos de TVN.
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los textos noticiosos escritos en los sitios web de los canales de televisión e 
identificamos la presencia de determinadas palabras clave, imágenes y fra-
ses hechas, detectadas como “dispositivos de encuadre” (Gamson y Modi-
gliani, 1987), que condensan la información y ofrecen un “paquete mediáti-
co”. A su vez, nos basamos en un estudio etnográfico de 17 meses realizado 
entre los años 2016 y 2018 que exploraba la convivencia entre chilenos y 
migrantes en Recoleta (Bonhomme, 2020) –una de las comunas que con-
centra mayor cantidad de migrantes de la región (INE, 2018b)–, con el fin 
de documentar los cambios en el discurso y en la interacción entre personas 
en barrios multiculturales producto de este hecho noticioso.

El segundo caso emana de una controversial cobertura televisiva ge-
nerada por Canal13 sobre un brote de COVID-19 en una vivienda colecti-
va en Quilicura, que se registró el 21 de abril de 2020. Nos basamos en un 
análisis de contenido de comentarios (n = 1.233) a cinco artículos digitales 
publicados en EMOL2 -la plataforma de noticias exclusivamente en línea 
más leída de Chile (Newman et al., 2022)-, respecto a este brote de CO-
VID-19. Esto nos permitió ejemplificar e ilustrar las temáticas más repre-
sentativas que emergieron en torno a esta noticia por parte de lectores y las 
formas en que se representaba a migrantes haitianos en espacios digitales 
como éste. A su vez, este caso generó gran controversia en la opinión pú-
blica por lo que discutimos los cambios que se observaron en los encuadres 
mediáticos subsiguientes.

Este artículo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, 
daremos cuenta de la importancia de los encuadres mediáticos y los espa-
cios digitales de los medios en la reproducción del racismo y de discursos 
anti-inmigrante a nivel local. En segundo y tercer lugar, expondremos cada 
caso de estudio respectivamente, con el fin de ilustrar estos aspectos, para 

2 Para este análisis se consideraron todos los comentarios de lectores posteados en cinco notas 
en línea publicadas por EMOL, entre el 22 y 23 de abril 2020, que conformaron la cobertura del 
caso en dicho medio.
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luego discutir acerca de las implicancias que tienen los medios de comuni-
cación en la reproducción del racismo contra migrantes haitianos y analizar 
los cambios en los encuadres mediáticos que se observaron. Finalmente, 
expondremos algunas conclusiones.

r ac i s m o, e n c ua d r e s m e d i át i c o s y  e s pac i o s d i g i ta l e s 

Es fundamental definir el racismo. El racismo tiene como mecanismo cen-
tral la presunción de la base biológica de la llamada “raza” (Hall, 1980), 
produciendo diferencias con el fin de establecer jerarquías de poder dentro 
de las sociedades. Como plantea Fredrickson (2003, p. 9), la ideología del 
racismo está constituida por la diferencia y el poder: “se origina a partir 
de una mentalidad que considera a ‘ellos’ como diferentes de ‘nosotros’ en 
formas que son permanentes e infranqueables”. El racismo emerge tanto a 
través del discurso como también a través de interacciones y prácticas que 
se despliegan en el espacio urbano (Bonhomme, 2021). En Chile, así como 
en otros países de América Latina, la blanquitud se ha dado por sentada 
(Loveman, 2009) a partir de la idea de mestizaje (Bonhomme, 2022), donde 
se reconoce a la identidad nacional chilena como aquella constituida exclu-
sivamente de una ascendencia europea e indígena (Larraín, 2001), pero ex-
cluyendo cualquier ascendencia africana -a pesar de que el movimiento de 
Afrochilenos demuestre lo contrario (Báez-Lazcano, 2018). Esto ha refor-
zado la construcción racializada de las personas migrantes afrodescendien-
tes como un “otro” exógeno e inferior, siguiendo lógicas racistas coloniales 
(Bonhomme, 2022).
 La presencia de migrantes de América Latina y el Caribe (ALC) ha 
reforzado en ese sentido la construcción de blanquitud, la cual constituye 
un mecanismo discursivo que las personas usan para materializar jerarquías 
raciales cotidianas de pertenencia, especialmente en contextos desaventa-
jados (Bonhomme, 2022). Como se plantea en un artículo previo (Bon-
homme, 2022), reivindicar la “blanquitud” y, por consiguiente, una superio-
ridad racial, legitima un discurso anti-inmigrante orientado a controlar y 
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reducir la migración hacia Chile. En dicho contexto, el racismo anti-negro, 
así como también el racismo anti-indígena, sustentan estas construcciones 
raciales cotidianas. Así, las y los migrantes afrodescendientes, en un país 
donde se valora lo europeo y la blanquitud -y donde se ha redefinido la 
identidad racial como “blanca”-, se observan como una amenaza a la unidad 
nacional (Bonhomme, 2022). La especificidad de cómo se construyen los 
procesos de racialización en Chile es clave para entender las representacio-
nes que emergen respecto a las personas migrantes de ALC que comparten 
un pasado colonial común con las personas chilenas. Estas representacio-
nes, cargadas de relaciones de dominación históricas, se reproducen en los 
encuadres mediáticos que vemos diariamente en la televisión y tienen efec-
tos en la población local tanto no-migrante como migrante (Bonhomme y 
Alfaro, 2022a). 

Quienes consumen noticias configuran sus pensamientos y acciones 
basándose en la información que reciben de los medios de comunicación 
(Scherman et al., 2022), y esta información muchas veces está influencia-
da por el discurso político. Como plantea el estudio de Schmidt-Catran y 
Czimara (2022) a partir de datos de opinión pública, las élites políticas de 
un país juegan un rol preponderante en el clima político, y demuestran que 
cuando las élites políticas expresan sentimientos más excluyentes hacia la 
migración, las actitudes anti-inmigrantes de la población nativa aumentan. 
Considerando que en Chile la agenda del entorno mediático chileno está 
controlada por unas pocas compañías de televisión, periódicos y radios que 
están conformadas por una élite económica y política, se torna clave enten-
der el rol que juegan los medios de comunicación en la difusión y reproduc-
ción de un discurso y sentimiento anti-inmigrante y racista en la población. 

 Diversos estudios han analizado ampliamente la cobertura mediáti-
ca chilena relacionada con la migración y han revelado que los/as migrantes 
suelen ser relacionados con estereotipos negativos asociados a la criminali-
dad, tales como la “ilegalidad”, la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, 
y también con aquellos asociados a la pobreza y vulnerabilidad (Browne y 
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Romero, 2010; Bonhomme y Alfaro, 2022a; 2022b; Doña-Reveco, 2001; 
Fernández, 2004; Póo, 2009; Stefoni y Brito, 2019; Valenzuela-Vergara, 
2019). Scherman et al. (2022, p.10) muestra que las personas expuestas a 
noticias con un encuadre negativo de la migración expresan actitudes sig-
nificativamente más intolerantes hacia migrantes que aquellas expuestas a 
encuadres positivos o neutros. Además, en los medios de comunicación las 
voces de los/as migrantes han sido constantemente reprimidas (Romero, 
2011), aunque se han identificado cambios pequeños a lo largo de los años 
(Valenzuela-Vergara, 2019).

Si bien la televisión sigue siendo un espacio clave para difundir for-
mas de representación de distintos grupos sociales y, por tanto, visiones 
estereotipadas de la realidad, lo que se consume allí usualmente es viraliza-
do en redes sociales o espacios digitales, como sitios de noticias, donde las 
personas siguen comentando los hechos noticiosos vistos en la televisión. 
Actualmente, los espacios digitales son uno de los canales de comunicación 
e interacción más relevantes, y configuran la opinión pública sobre los y las 
migrantes (Ekman, 2019, p. 606), al relevar las actitudes de rechazo hacia 
otros grupos que forman parte importante de las relaciones interétnicas-ra-
ciales (Farkas et al., 2018). Dado que expresar actitudes racistas y anti-in-
migrantes en espacios públicos es considerado “políticamente incorrecto” 
(Steinfeldt et al., 2010), estos debates se han trasladado a espacios digitales 
(Florini, 2017) que a su vez ofrecen anonimato (Erjavec y Kovačič, 2012) 
y carecen de moderación, lo que les permite expresar sentimientos priva-
dos (Loke, 2012) e incluso discursos de odio. Cabe mencionar que el odio 
racial es la forma de ciber-odio más común (Douglas et al., 2005, p. 68), 
y ha aumentado significativamente en las plataformas digitales (Müller y 
Schwarz, 2021). En efecto, varios estudios ya han evidenciado la prevalen-
cia del llamado “ciberracismo” y de discursos de odio hacia los/as migrantes 
en redes sociales como Facebook y Twitter, y foros en línea (Bliuc et al., 
2018; Chaudhry, 2015; Ekman, 2019; Emes y Chib, 2022; Farkas et al., 
2018; Matamoros Fernández, 2017).
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A partir de los dos hechos noticiosos mencionados en la sección 
previa, a continuación analizaremos las implicancias que tuvieron ambos 
en las interacciones cotidianas en barrios multiculturales y en las repre-
sentaciones sociales que se observan en comentarios en espacios digitales, 
respectivamente.

ca s o 1.  “b ata l l a ca m pa l”:  d i s c u r s o s p o l í t i c o s, 
e n c ua d r e m e d i át i c o e  i n t e r ac c i o n e s 

En este primer caso, analizamos una noticia controversial de la televisión 
a la cual se refirieron algunos participantes de la etnografía realizada por la 
primera autora, el cual damos cuenta en mayor detalle en una publicación 
previa (Bonhomme y Alfaro, 2022a). El 7 de febrero de 2018, se transmi-
tió por televisión una noticia respecto a una pelea que dejó dos haitianos 
heridos en la comuna de Estación Central. Aludiendo a la noticia, encon-
tramos que los conceptos más mencionados fueron “pelea” (12 menciones), 
“haitiano/s” (10 menciones) y “violento” (9 menciones). Otros conceptos 
como “problema” (4 menciones) y “extranjero/s” (4 menciones), sólo fueron 
mencionados por los canales CHV y TVN. La expresión “fuera de control” 
fue utilizada por dos medios de la muestra: TVN (3 menciones) y CHV (1 
mención), en tanto, las palabras “inmigrante/s”, “preocupante/s” y “peligro-
so/s” fueron mencionadas únicamente por Canal 13, al igual que “mafia” y 
“batalla3” por MEGA.

3 El análisis de frecuencia absolutas se realizó sobre el texto de la cobertura digital escrita en las 
plataformas de noticias de dichos medios, que acompañaban en algunos casos el video. Es por eso 
que el texto de la Imagen 1 no entra en este conteo.
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En la Imagen 1, vemos cómo en TVN el evento noticioso se enmarcó de 
la siguiente manera: “Dos heridos graves: Batalla campal en Estación Cen-
tral”; y en la plataforma digital de este mismo canal, donde también se 
cubrió esta noticia, se enmarcó así: “Dos haitianos heridos en una violenta 
pelea entre vendedores ambulantes en la estación central” (24 Horas, 2018). 
En la misma nota televisada es también posible leer otro pie de imagen 
“Estación central: Comercio ambulante fuera de control”, que refuerza esta 
idea de violencia asociada a migrantes haitianos y alude a un llamado a 
“controlar” a este colectivo.

La cobertura de los medios de comunicación en torno a este incidente 
evoca claramente la hipérbole selectiva que planteaba van Dijk (1991, p. 
219) respecto a los conflictos que afectan a las minorías raciales. El autor 
(1991) observó en los medios que, en lugar de calificar estos altercados 
como simples disturbios, se los calificó de “guerras de bandas”. Similar a 
aquellas noticias, el eslogan utilizado en esta noticia, “batalla campal”, es 
otro ejemplo de una hipérbole selectiva usada para reforzar los prejuicios y 

Imagen 1. Captura de noticiero de televisión.  
Fuente: TV 24 Horas 8 febrero, 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=meNg4t-VD7M
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estereotipos, ya que significa un enfrentamiento muy violento con múltiples 
participantes y de carácter intenso: como si fuese una batalla del ejército en 
pleno espacio público. Este hecho, sin embargo, está lejos de ser una batalla, 
y tal encuadre solo intenta representar a los/as migrantes haitianos como 
violentos y una amenaza para la población local, similar a lo observado por 
van Dijk (2000). En este sentido, la noticia instaló un encuadre en torno al 
“peligro” que representarían los migrantes haitianos, avalando así (Entman, 
2003) las políticas migratorias restrictivas impuestas en ese mismo periodo 
por el gobierno de ese entonces. 

La selección y énfasis de ciertos elementos (Checa, 2013) en la difu-
sión de hechos noticiosos desencadena la capacidad del encuadre de im-
pactar en la forma en que los receptores de noticias pensarán sobre este 
tema relacionado con migrantes. Ese impacto se observó claramente du-
rante la etnografía (Bonhomme, 2020) en ese mismo periodo en la entra-
da del mercado La Vega, en Recoleta, donde existen muchos vendedores 
ambulantes (migrantes y chilenos). Las interacciones entre ellos/as efecti-
vamente comenzaron a cambiar, en un contexto que era bastante similar 
al hecho noticioso presentado anteriormente. Jacinta, una mujer peruana 
de alrededor de 30 años, junto a Aisha, una mujer haitiana también en 
sus treintas, habían sido amigas ya varios meses, desde que Aisha llegó a 
vender verduras. Su amistad, sin embargo, sufrió un vuelco importante en 
marzo de 2018. Cuando el debate migratorio alcanzó su punto más álgido, 
al inicio del periodo del expresidente Piñera, las relaciones entre ellas esta-
ban tensas. En una visita, Jacinta, a escasos metros de Aisha, se refirió a la 
violencia percibida de los haitianos, y señaló lo siguiente:

Los carabineros se burlan de nosotros; por eso los haitianos ahora golpean a 
los carabineros, ¡uuy! Se puede ver en internet. ¡Se pelean con palos! Cuan-
do vienen [la policía], les tengo miedo... pero ellos [los haitianos] no. No 
dejan que se lleven sus cosas. Supongo que [la policía] debería detenerlos.
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Jacinta justamente se refiere a la noticia presentada anteriormente, difundi-
da también en los sitios web de estos medios, la cual, al igual como ella lo 
describe, se enmarcó como una “batalla campal”. Como muestra este caso, 
una vez que los medios de comunicación empezaron a asociar a los/as hai-
tianos/as con la violencia y las “batallas”, la población local empezó a per-
cibir también a los/as haitianos/as como violentos (Bonhomme y Alfaro, 
2022a). Como plantea Price et al. (1997), las noticias pueden fomentar una 
determinada línea de pensamiento al activar ciertas ideas y valores. Jacinta, 
a pesar de ser amiga de Aisha y trabajar junto a ella diariamente, prefirió 
de alguna forma hacer suya la historia que vio en las noticias con el fin de 
pertenecer en un barrio donde ella misma se siente excluida por otros resi-
dentes chilenos. Es claro aquí cómo, cuando existe una lucha por recursos 
en contextos desiguales y socioeconómicamente segregados, los estereoti-
pos y prejuicios raciales cobran aún mayor relevancia para reivindicar poder 
en esos espacios (Bonhomme, 2021, 2022).

Jacinta, en ese mismo encuentro, también se refirió a la gran canti-
dad de migrantes haitianos que habían llegado hasta esa fecha a Chile: 
“Realmente es demasiado. Demasiados haitianos, esto es como una plaga, 
no se puede caminar (...) Dejan todo sucio... Les dejo un trocito y vienen 
a adueñarse de todo”. Las representaciones socioculturales de los/as hai-
tianos/as generalmente surgían a través de generalizaciones que los repre-
sentaban como una “plaga”, como muestra Jacinta. Jacinta en este sentido, 
se apropió de la política migratoria restrictiva, difundida en los medios, 
que impide a migrantes haitianos migrar a Chile. Un ejemplo claro fue el 
discurso de abril de 2018 que se transmitió por los canales de televisión, 
donde Piñera asoció la migración con la idea de un aumento masivo de 
migrantes “indocumentados”, en línea con el entorno político restrictivo 
que iba a introducir en el país en ese entonces con la Reforma Migratoria 
de 2018. Poco después de su discurso, se acercó al público a través de un 
Facebook Live y la primera pregunta que el expresidente eligió responder 
fue la siguiente: “Ya no reciba más inmigrantes, estamos plagados de ellos”. 
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El expresidente reproduce de alguna forma la idea de “plaga” planteada en 
la pregunta, aceptando la expresión sin ningún tipo de corrección y rela-
cionando inmediatamente la migración con la delincuencia y la ilegalidad. 
Señaló lo siguiente: “queremos cerrar nuestras fronteras a los que pretenden 
ingresar en forma ilegal, o que vienen a causarnos daños: delincuentes, nar-
cotraficantes”. Como vemos en el caso de Jacinta, este énfasis del gobierno 
del expresidente en el control de la migración contribuyó a reproducir ese 
discurso anti-inmigrante.

Al igual que Jacinta, chilenos/as y otros migrantes de América Latina 
y el Caribe deshumanizaban a los/as haitianos/as utilizando este término 
de “plaga” y otros similares, y a su vez, comenzaron a ver a los haitianos 
como “demasiado conflictivos”. Al igual que muchos otros participantes, la 
idea de que provenían de un país “pobre” sustentaba un discurso racializado 
que situaba a las/os migrantes haitianos en una posición inferior que los 
chilenos e incluso que otros migrantes latinoamericanos y caribeños (Bon-
homme, 2022). En este sentido se observa que los medios de comunicación, 
al difundir estos discursos gubernamentales y abordar estas noticias con 
encuadres particulares, contribuyeron a reproducir el racismo a nivel local. 
Esto porque se atribuyen características particulares a personas haitianas 
que se diferenciarían de la construcción de un “nosotros”, categorizándolas 
como inferiores.

Lamentablemente, luego de este episodio, los canales de televisión 
han continuado con esta narrativa en el mismo sector, también asociando 
los términos de “batalla campal” con vendedores ambulantes migrantes. Sin 
embargo, se ha podido ver un mínimo cambio en las actitudes de algunos 
periodistas. Un ejemplo es la nota realizada en la sección informativa del 
matinal “Bienvenidos” de Canal 13, el 10 de septiembre de 2020. En esta 
cobertura televisiva, muestran bastantes imágenes del altercado ocurrido en 
el mismo barrio de la nota anterior y se observan varias personas haitianas. 
Se refuerza además con una entrevista que realizan a un chileno que estaba 
allí cuando va el reportero (Imagen 2), y el entrevistado dice lo siguiente: 
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“Lo peor que ha existido aquí en la calle es el comercio ambulante… los 
extranjeros ya se tomaron la plaza aquí”. Antes esta respuesta, el periodista 
aclara lo siguiente: “Oiga, pero sea justo, hay extranjeros y chilenos tam-
bién”. Sin embargo, el entrevistado continúa: “ahora usted ve, el 99% son 
extranjeros, el 1% es chileno.” En este sentido, si bien el periodista intenta 
señalar en vivo que no solo se trata de extranjeros, de todas formas, se en-
fatizan los términos “batalla”, “violencia” y que los vendedores utilizaban 
“sables”, lo que continúa reproduciendo un retrato negativo respecto a la 
creciente migración en Estación Central, y donde las imágenes visuales 
refuerzan una representación racializada y un estereotipo negativo en rela-
ción a personas haitianas.

Imagen 2. Captura de noticiero de televisión.  
Fuente: Canal 13, 10 septiembre 2020.  

https://www.13.cl/programas/bienvenidos/noticias/alerta-en-el-barrio-meiggs-tras-pelea-de-
ambulantes-con-sables/136888
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Este hecho noticioso, tal como el ocurrido en 2018, es justamente una 
situación en la que Jacinta podría haberse visto involucrada o herida, ya que 
podría haber ocurrido en el mercado La Vega, donde vende sus productos. 
En ese sentido, los medios de comunicación, al transmitir estas noticias, 
no sólo están replicando el discurso del expresidente de ese entonces, y 
reforzando la idea de representar a los migrantes como una amenaza para 
la población local, sino que, además, el hecho de que estas historias invo-
lucran generalmente a personas locales permite transmitir el racismo con 
mayor fuerza. La investigación etnográfica en este caso nos alertó sobre el 
poder de los medios de comunicación a la hora de transmitir la ideología 
del racismo, al tiempo que nos permitió examinar el encuadre de los medios 
televisivos para comprender las narrativas de participantes de la etnografía 
y entender cómo influenciaba las interacciones a nivel local.

ca s o 2:  c o b e r t u r a r ac i s ta y  b r o t e d e  c ov i d-19. 
d e n u n c i a,  d e b at e e n l a o p i n i ó n p ú b l i ca y  ca m b i o s 
e n t r ata m i e n t o n o t i c i o s o 

El segundo caso se trata de la cobertura televisiva de un contenido emitido 
el 21 de abril de 2020 en Canal 13 respecto a un brote de COVID-19 en 
una vivienda colectiva en la comuna de Quilicura, el cual generó bastante 
controversia a nivel nacional (Bonhomme y Alfaro, 2022b). La cobertura 
del caso, junto a la situación suscitada en torno a esta vivienda, originó 
un debate sobre la privacidad de las personas haitianas contagiadas. Esta 
emisión fue incluso denunciada ante el Consejo Nacional de Televisión 
(CNTV) el mismo 21 de abril de 2020 por seguir lógicas racistas y un trato 
“inmoral” (CNTV, 2020). 

La cobertura televisiva comenzó indicando que “un centenar de ciu-
dadanos haitianos de un cité de la comuna Quilicura fueron testeados de 
COVID19, a propósito de un brote de contagio y que se mantienen en 
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dicho lugar sin realizar cuarentena4”. Al mismo tiempo, se pueden ver dos 
mensajes en pantalla: “Migrantes contagiados en Quilicura” y “Se niegan 
a cuarentena en residencia sanitaria”. El periodista entrevista a personas 
haitianas en el lugar, exhibiendo sus rostros sin ningún tipo de resguardo de 
su identidad, mostrando incluso la dirección. Luego se menciona que “va-
rios haitianos fueron increpados por los vecinos del sector” y las imágenes 
muestran un altercado entre vecinos. Tal como se expone en la Denuncia a 
CNTV (2020, p. 24):

Se hace un tratamiento racista y parcial del brote de coronavirus en un cité 
de Quilicura. Se resalta en todo momento su condición de haitianos, sin 
mencionar que en ese lugar habitan personas de todas las nacionalidades. 
Tampoco se profundiza en las causas del fenómeno, dejando la impresión 
de que son personas irracionales que actúan con malicia hacia el resto. El 
tratamiento es inmoral.

El mismo 21 de abril 2020, por medio de una carta abierta, agrupaciones 
de migrantes, ONGs y académicos acusaron al expresidente Piñera y al 
exministro de Salud Jaime Mañalich de discriminar a los/as migrantes en 
el marco de la crisis del COVID-19. Esto a raíz de dos declaraciones: una 
del Presidente realizada diez días antes -el 10 de abril 2020-, donde mani-
festó la importancia de “proteger mejor nuestras fronteras… para evitar que 
a través de la inmigración ilegal, podamos estar trayendo a nuestro país la 
contaminación o la infección del virus que nos está atacando” (CNN Chi-
le, 2020); y la segunda realizada por el exministro de Salud el 17 de abril, 
quien sostuvo que “hemos tenido situaciones muy complejas con población 

4  Si bien esta información fue accesible durante la emisión del noticiario, es explicada en detalle 
en el acta de la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Televisión del día lunes 15 de junio 
2020 (pp. 23-30), en el punto #14 sobre la formulación de cargo a Canal 13 en relación a la 
Denuncia CAS 35983- P0V0C6. https://www.cntv.cl/wp-content/uploads/2020/06/acta_15de_
junio_2020_aprobada.pdf 
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inmigrante, irregular o no legalizada, que no hemos podido alcanzar a pe-
sar de que hemos tenido amenaza de brote en ciertas comunidades, no les 
hemos podido hacer el examen de PCR…”

La acusación indicó que esta intervención “sugiere que migrantes in-
ternacionales serían fuente de riesgo directo para el contagio de SARS-
Cov-2 a la población nacional”, lo que no tiene sustento en la evidencia 
científica ni se condice con la realidad sobre ingreso del virus a Chile. Ade-
más, agregan que “los discursos xenófobos solo fomentan el desarrollo de 
actitudes racistas y comportamientos de violencia en el resto de la ciuda-
danía” (El Mostrador, 2020; Carta Abierta de Rechazo, 2020). Dicha carta, 
se condice con lo estipulado a su vez en el Informe sobre Situación de los 
Derechos Humanos en Chile en el Contexto de la Pandemia COVID-19, 
que señala que prima “un enfoque racista y xenófobo en el tratamiento de 
la información” (Observatorio Ciudadano, 2020, p. 87).

Al retratar a las personas haitianas como un foco infeccioso y peli-
groso, la cuestionada cobertura de Canal 13 reforzó la idea de que son una 
amenaza a la población local. Titulares como “Se niegan a cuarentena en 
residencia sanitaria”, reducen los problemas relacionados con migrantes a 
conflictos de integración y caracterizaciones negativas (van Dijk, 2000), 
que determinan sus procesos de inclusión en la sociedad de destino.
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Dicha cobertura deja en evidencia profundas y complejas conexiones entre 
“raza”, migración y enfermedad, dando pie a que las audiencias se cuelguen 
de dichos ángulos, denostando a la comunidad migrante y deshumanizán-
dola a través de comentarios en espacios digitales. Este racismo estructural 
también se manifestó de forma presencial y fue cubierto y difundido por los 
medios de comunicación. Como vemos en la Imagen 3, vecinos se enfren-
taron a residentes haitianos, tirándoles piedras e insultándolos (EMOL, 
2020; T13, 2020). Ante esta situación, voceros de la comunidad haitiana 
contagiada, e incluso el intendente de la Región Metropolitana, acusaron a 
los/as vecinos/as de discriminación (CNN Chile, 2020b; T13, 2020). 

Al día siguiente, nuevamente Canal 13, emitió una cobertura en la 
que increpan en cámara a un hombre haitiano, que responde al periodis-
ta “esto es discriminación, racista”. En relación a este hecho, se desataron 
diversas discusiones en redes sociales, con especial énfasis en la privacidad 
de las personas haitianas contagiadas. Algunos comentarios mencionaban 
situaciones similares donde la identidad de chilenos/as de sectores más aco-
modados presuntamente portadores de COVID-19 había sido protegida 

Imagen 3: Captura de noticiero de televisión.  
Fuente: Canal 13, 22 abril 2020.  

https://www.facebook.com/watch/?v=810120266145166
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por los medios. El rol de la televisión fue cuestionado, siendo acusados 
de racismo, clasismo, xenofobia, y aporofobia por parte de las audiencias 
(usuaria NHN en Facebook de Canal13, 2020).

En miras a conocer los efectos y la recepción de esta noticia en las 
audiencias, analizamos los comentarios de las cinco notas que conformaron 
la cobertura sobre el brote de COVID-19, en una de las plataformas de no-
ticias en línea más relevantes de Chile: EMOL. En el análisis de contenido 
cuantitativo de los comentarios (n=1.233), también es posible encontrar el 
racismo, clasismo y aporofobia mencionados por las audiencias. Un 23% 
de los comentarios, presenta un discurso anti-inmigrante aludiendo a la 
pobreza, en tanto un 9% lo hace asociando a los migrantes con hacinamien-
to y, finalmente, un 35% de los comentarios menciona que los migrantes 
deben ser expulsados/deportados. El siguiente comentario hace alusión a 
estos aspectos:

trajeron migrantes pobres, obvio vivirán hacinados, tienen hijos y serán más 
pobres, ¿qué gano Chile con estos señores? sólo aumentar las poblaciones 
callampas y la pobreza extrema. Llegó la hora de tomar medidas y decirles 
adiós que les vaya bien5.

También se observó una relación entre migrantes haitianos y los conceptos 
de “ilegalidad” (28,3%), “delincuencia” (12,5%), “suciedad” (25,3%), y otros 
que sugieren que las personas haitianas serían un “peligro de contagio/in-
fección para la sociedad chilena” (54,2%), y que “abusan del sistema social 
chileno” (27,2%). Los comentarios de los/as lectores de EMOL que mos-
traremos a continuación, resaltan además aspectos raciales y lógicas discur-
sivas que denigran y deshumanizan a las personas haitianas, constituyendo 
un tipo de racismo agresivo y más directo, que también se observa en el 
primer caso, al tratarlos como una “plaga”:

5 Ver comentario en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/04/22/ 983927/Comuni-
dad-migrante-Quilicura-residencia- sanitaria.html
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…ES LA ESTUPIDEZ DE AUTORIDADES, DE DEJAR ENTRAR 
BASURA, Y PARA MÁS REMATE, QUE VIVAN HASINADOS. Y, 
OJO, SON COMO ANIMALES, QUE LO ÚNICO QUE HACEN ES 
TENER HIJOS, Y VIVIR A COSTA DEL GOBIERNO6. [mayúscula 
en original]

Estos ne g ros de mi e r d a están todos infectados y en vez de obedecer al 
gobierno y quedarse en cuarentena salen a “trabajar” esparciendo el virus por 
donde pasen…7 [separación en las letras en original]

Similar a estos comentarios, los/as lectores utilizan un gran número de 
expresiones deshumanizantes donde se compara o se habla de haitianos/
as con/como animales (13%), con expresiones como “tengo entendido 
que el virus no afecta a los animales”. Estas son formas de representación 
que aluden a un discurso de “raza” como si fuera algo biológico, lo que 
revitaliza una forma del “viejo racismo” definido por Balibar8 (1991). Es-
tos tipos de comentarios corresponden a lo que definimos como racismo 
agresivo en línea (Bonhomme y Alfaro, 2022b, p. 409), donde el discurso 
de los/as lectores en espacios digitales de noticias corresponde a un dis-
curso de odio que tiene como foco deshumanizar y denigrar a un “otro”, 

6 Ver comentario, en https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/04/23/983967/Intenden-
te-Datos-Coronavirus.html
7  Comentario en misma noticia que nota 6.
8  El “viejo racismo” al que alude Balibar, se contrasta con el “nuevo racismo”, que sigue una lógica 
racista pero enraizada en aspectos culturales (racismo cultural). En el análisis de discurso que 
realizamos de los comentarios de EMOL (Bonhomme y Alfaro, 2022b), se evidenció también 
la existencia de lo que definimos como “racismo agresivo en línea”, y “racismo cultural en línea”, 
respectivamente. El primero refiere a una forma de racismo más directo, agresivo y deshumanizante, 
donde las alusiones raciales se sustentan en aspectos biológicos; y el segundo, refiere a aquellos 
discursos que retrataban una forma de racismo más indirecto, donde se negaba la actitud racista al 
tiempo que reforzaban aspectos culturales que posicionaban a migrantes haitianos como personas 
“inferiores” culturalmente. Esto último, a partir de alusiones a sus prácticas que se retrataban como 
“sucias”, “abusivas”, y además se resaltaba una presunta “ilegalidad”, que reproducía el discurso 
gubernamental (Bonhomme y Alfaro, 2022b).
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muchas veces a través de metáforas, para así reafirmar una superioridad 
racial. Estos comentarios ilustran los efectos que tienen los medios de 
comunicación en la población local y cómo reproducen representaciones 
racializadas de migrantes haitianos. 

La controversia que generó este hecho noticioso en el debate público 
no fue en vano. Tras la denuncia a CNTV y las acusaciones de discrimina-
ción mencionadas anteriormente, el medio denunciado, Canal 13, hizo un 
cambio en su enfoque. Desde increpar en pantalla a los/as migrantes hai-
tianos presuntamente contagiados, pasó a entrevistar en cámara, e incluso 
en el estudio, a un periodista haitiano (13.cl, 2020) y a un médico haitiano 
(T13, 2020), respectivamente. El periodista haitiano es consultado por el 
notero como fuente para explicar el incidente en Quilicura (13.cl, 2020); y 
el médico haitiano usa el espacio para manifestar que “lo que vimos acá es 
el reflejo de un choque cultural, que más se evidencia en temas de salud”. 
Mientras el médico habla en el estudio con la conductora, en la pantalla es 
posible ver imágenes de apoyo que muestran –ahora borrosos– rostros de 
personas afrodescendientes hablando en cámara, protegiendo su identidad 
a diferencia de lo que se había visto y criticado en coberturas anteriores.

Ambos, médico y periodista haitianos, hacen referencia y reprochan 
una publicación en la cuenta de la red social Facebook de la Municipalidad 
de Quilicura, donde se dio a conocer la dirección de la vivienda colecti-
va habitada por haitianos/as presuntamente contagiados/as, con el fin de 
alertar a la población. Como plantea el médico, Emmanuel Mompoint, 
“estos vecinos haitianos de Quilicura no creen en las autoridades muni-
cipales debido a pésimas experiencias recientes”, y agrega que “mostrar la 
dirección del lugar habitado por haitianos presuntamente contagiados de 
COVID-19 es inaceptable e inadmisible, y para nosotros es una expresión 
de racismo puro y biologicista” (T13, 2020). Finalmente, el mismo médico 
llama a tener cuidado con este tipo de estigmatización, discriminación y 
racismo hacia la comunidad haitiana, enfatizando que “si hubiese sido un 
grupo de italianos, las cosas no habrían pasado así” (T13, 2020).
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Si bien hubo un importante cambio en el tratamiento de esta noticia 
en Canal 13, al darle voz a personas de la comunidad haitiana en Chile, 
aún falta mucho por hacer. Los medios juegan un rol clave en la promoción 
del respeto y no-discriminación en las sociedades contemporáneas mul-
ticulturales, y cuando caen en la promoción de estereotipos negativos de 
personas migrantes puede incitar a las audiencias a repetir tales actitudes 
(ONU, 2002). En este sentido, los medios deben ser conscientes de su papel 
ejemplificador ante los públicos, sin esperar a ser denunciados para realizar 
coberturas más pluralistas e inclusivas.

c o n c l u s i o n e s 

Se presentaron diversos datos y análisis en torno a dos noticias televisi-
vas concretas, y sus efectos en las audiencias, que en este caso se pudieron 
observar en espacios públicos y digitales, respectivamente. En el presente 
estudio intentamos abordar los efectos e implicancias que han tenido los 
medios de comunicación en la reproducción del racismo tanto en discursos 
e interacciones interculturales en espacios públicos de barrios multicultu-
rales así como en discursos de lectores en espacios digitales de noticias. 
Así, hemos podido discutir las formas en que la televisión reproduce un 
pensamiento racista y refuerza los estereotipos negativos sobre migrantes 
haitianos, incluso afectando un encuentro intercultural más allá del televi-
sor. Pudimos ver que sustentaron el discurso anti-inmigrante de residentes 
e incluso cambiaron relaciones, que de ser amistosas pasaron a la enemistad. 
Como sostiene Westen (2008), lo que hace que las audiencias reaccionen 
a los mensajes y significados enmarcados por los medios de comunicación 
es la forma en que conectan con ellos emocionalmente y cómo podrían 
autoidentificarse con ese mensaje en lugar de su propia experiencia de inte-
racción con miembros de ese grupo.

Hemos visto cómo la deshumanización y conceptos como el de “pla-
ga” se reproducen en los encuadres mediáticos y terminan instalándose en 
el discurso e interacciones de las personas, de forma presencial y digital, 
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replicando el racismo estructural y sus lógicas colonialistas. Estas alusiones 
mediáticas a través de imágenes y discursos sobre violencia, peleas y situa-
ciones conflictivas protagonizadas por personas haitiaaos (y dónde no se 
enfatiza en las otras personas involucradas) han desencadenado problemas 
a nivel barrial. Asimismo, vimos cómo la pandemia COVID-19 llevó a que 
los/as chilenos/as reforzaran su discurso anti-inmigrante y anti-negro (este 
último se refleja especialmente en los comentarios EMOL), reproduciendo 
su estigmatización (Bonhomme y Alfaro, 2022b). Los estereotipos negati-
vos hacia los/as migrantes haitianos promovidos por los medios, junto a la 
difusión de discursos gubernamentales que refuerzan también estas repre-
sentaciones negativas, han contribuido a reproducir aún más el racismo an-
ti-negro a nivel local, que se caracteriza principalmente por deshumanizar 
al “otro” que se observa como amenaza.

Si bien no podemos demostrar que los medios de comunicación fue-
ron el único factor que influyó en los discursos de los participantes de la 
etnografía y de lectores del sitio de noticias, podemos argumentar que los 
noticieros jugaron un papel crucial en perpetuar y reforzar las narrativas 
existentes contra los/as migrantes haitianos. Es por eso que es crucial que 
el ejercicio del periodismo trabaje para eliminar las prácticas racistas o xe-
nofóbicas, y no siga reproduciendo estereotipos negativos que condenan de 
forma genérica a una población migrante determinada (INDH, 2016, p. 
65), en este caso, migrantes haitianos. Dado que los medios se encuentran 
en manos de una élite política y económica, en Chile esto significa todo un 
desafío. En ese sentido, no solo la labor de las escuelas de periodismo, del 
Colegio de Periodistas y de entes fiscalizadores como el CNTV son vitales, 
sino también contar con una ciudadanía crítica ante estas prácticas racistas 
que vulneran los derechos humanos de las personas (INDH, 2016).

Es relevante destacar el cambio que observamos en el tratamiento 
noticioso, de la mano de una ciudadanía y organizaciones de la sociedad 
civil cada vez más críticas y activas. Si bien el discurso político de partidos 
y movimientos sociales de extrema derecha seguirán reforzando estereo-
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tipos negativos y racistas frente a las personas migrantes racializadas en 
desventaja con el fin de promover un mayor control migratorio, las críticas 
y denuncias que hemos visto en este artículo han obligado a los medios a 
reevaluar su enfoque respecto a las/os migrantes y a abordar la temática con 
un enfoque de derechos humanos. Que las personas migrantes pasen a ser 
fuentes, expertos e invitados en las coberturas, les da una voz y un rostro, 
y constituye una fuerza complemente opuesta a aquella infligida por acti-
tudes y prácticas racistas en espacios públicos, y por el racismo agresivo en 
línea (Bonhomme y Alfaro, 2022b) que muchos lperforman en sitios digi-
tales. Aquí se observa que también es crucial relevar el rol de la ciudadanía 
en la generación de estos cambios, a partir de la crítica, la fiscalización, y la 
denuncia, mitigando el racismo presente en los medios, a través de sus tra-
tamientos informativos y representaciones. Las denuncias tanto al CNTV 
como de miembros de la sociedad civil llaman a la reflexión y a reevaluar 
la forma en que los medios y nosotros nos aproximamos a estas temáticas.

Este artículo revela que la controversia generada por algunos hechos 
noticiosos en la opinión pública ha contribuido a que se establezcan nuevas 
medidas y cambios en los encuadres mediáticos. Esto resulta esperanzador, 
ya que si consideramos el gran efecto que tienen los medios en las au-
diencias, tal como vimos aquí, estos tímidos cambios en los encuadres y el 
nuevo protagonismo que le otorgan algunos medios a migrantes podrían 
verse reflejados en futuras audiencias. Asimismo, futuras acciones en esa 
línea, que logren comunicar con un enfoque de derechos humanos, podrían 
eventualmente incidir en las representaciones que tienen la población local 
de aquellos/as migrantes racializados en desventaja. Esto constituiría un 
primer paso para que los medios de comunicación contribuyan en la miti-
gación del racismo tanto en espacios públicos como digitales. 
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