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RESUMEN
En este trabajo nos proponemos analizar la cobertura 

periodística en torno a los pueblos indígenas que habi-
tan el territorio argentino en 15 portales informativos di-
gitales del país. De este objetivo general se desprenden 
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como objetivos específicos: 1) caracterizar la definición de 
la temática indígena en los medios analizados, 2) corro-
borar la presencia de los encuadres genéricos (Semetko y 
Valkenburg, 2000) en la información referida a poblaciones 
originarias, y 3) analizar el/los encuadres predominantes a 
partir de casos concretos. Para su concreción desarrolla-
mos una estrategia metodológica exploratorio-descriptiva 
que contempló: relevamiento de casos, sistematización, 
análisis e interpretación de producciones informativas 
sobre pueblos indígenas publicadas en enero, febrero y 
marzo de 2021. Como resultados observamos una gran in-
visibilización de las agendas y realidades de estos grupos, 
y la preponderancia del encuadre de conflicto en las cons-
trucciones noticiosas. Como conclusión el trabajo da cuen-
ta de la desigualdad en el acceso a las agendas mediáticas.

PALABRAS CLAVE
Medios de comunicación, pueblos indígenas, conflicto

ABSTRACT
In this work we propose to analyze the journalistic 

coverage around the indigenous peoples of Argentina in 
15 digital national information portals. In this framework, 
we developed an exploratory-descriptive methodological 
strategy that contemplated: survey of cases, systematiza-
tion, analysis, and interpretation of informative produc-
tions on indigenous peoples published between January, 
February, and March 2021. As a result, we observed a great 
invisibility of the agendas and realities of these groups, 
and the preponderance of the conflict frame in news cons-
tructions.

KEYWORDS
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Introducción
El presente trabajo es una continuación de un estudio exploratorio 

iniciado en 2019, cuyo interés principal consiste en analizar la construc-
ción noticiosa sobre los pueblos indígenas en los portales informativos 
online con mayor alcance de Argentina (ver Lencina, Pereyra y Alonso, 
2021). Este objetivo de investigación surge a partir de la articulación de 
diferentes perspectivas teórico-metodológicas provenientes de las áreas 
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de Comunicación y Antropología, con el fin de analizar el tratamiento me-
diático de la situación de los pueblos originarios que habitan el territorio 
argentino.

En el estudio realizado anteriormente, consideramos conceptos teóri-
cos de la teoría de agenda setting para desarrollar un análisis de conteni-
do a partir de la recolección de artículos periodísticos de los principales 
portales informativos online de Argentina, en el periodo comprendido de 
agosto de 2018 a junio de 2019. Las conclusiones de este trabajo nos per-
miten afirmar que existe una baja cobertura sobre el tema, debido a que 
«el hueco de cobertura informativa de la temática indígena considerando 
la producción de los cuatro portales online más visitados de la Argentina 
en 365 días de análisis no llega a una noticia por día (0,46 % notas)» (Lenci-
na, Pereyra y Alonso, 2021, p. 230). A su vez, dentro del corpus de noticias 
configurado observamos una tendencia hacia la construcción y reproduc-
ción de sentidos y representaciones en torno a los pueblos originarios 
vinculado a la reproducción del imaginario de nacionalidad hegemónico 
(Nagy, 2018). En otras palabras, en los artículos relevados identificamos 
vestigios de una concepción de la Argentina como una nación «blanca» 
y «sin indios», de manera que en el relato mediático se coloca a estos ac-
tores como sujetos situados en el pasado invisibilizando su existencia en 
el presente contribuyendo a negar sus demandas y vulnerar sus derechos 
(Escolar et al., 2010). Finalmente, señalamos que las personas indígenas 
tienen escasas oportunidades de ser actoras y fuentes de la información. 
A partir de esto afirmamos que los pueblos originarios no tienen control 
sobre su imagen pública y que sus agendas son subsumidas y socavadas 
por los intereses editoriales y comerciales de los medios de comunicación 
(Aruguete, 2015).

En este artículo nos interesa profundizar sobre estos planteos y pun-
tualmente pretendemos responder a los interrogantes: ¿cómo se define 
la temática indígena en los medios? ¿Qué percepciones y valoraciones se 
hacen visibles en esta construcción noticiosa? En este sentido, recupera-
mos teórica y metodológicamente el paradigma integral del framing, para 
analizar los encuadres noticiosos que los medios de comunicación pre-
sentan en el tratamiento de las temáticas de los pueblos indígenas.

Nos proponemos como objetivos: 1) caracterizar la definición de la te-
mática indígena en los medios analizados; 2) corroborar la presencia de 
los encuadres genéricos: conflicto, interés humano, consecuencias econó-
micas, moralidad y atribución de responsabilidad (Semetko y Valkenburg, 
2000) en la información referida a los pueblos originarios; y 3) identificar y 
analizar la multiplicidad de valoraciones y percepciones en torno a estos 
actores.
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Consideraciones teóricas
El trabajo considera a los medios de comunicación como actores pro-

ductores de sentido, los cuales ocupan posiciones privilegiadas desde 
donde intervienen en la discusión pública. Sin embargo, con frecuencia la 
dimensión política y conflictiva de los medios queda desplazada u oculta 
por las connotaciones de «neutralidad», «mediación pacificadora» u «ob-
jetividad» en el tratamiento de la información (Borrat, 1989).

En este marco se analiza a los medios como actores que forman parte 
y toman posición en la arena de lucha por la instalación legítima de senti-
dos. Desde los aportes del antropólogo Ariel Gravano (2008, p. 7), enten-
demos que la cultura «no responde a un único orden, lógica o sentido, sino 
que será precisamente el reinado de la diversidad, de la heterogeneidad, 
por su carácter de magma de contradicciones permanentes y una “arena 
de luchas” por dar, compartir o imponer significados». En Latinoamérica, 
desde los años 80, los estudios de comunicación centraron su atención en 
los modos de construcción social del sentido, considerando a la cultura, 
en su dimensión significante de lo social, como fenómeno inescindible de 
los procesos comunicacionales (Saintout, 2011).

Entendemos que la noticia es una construcción periodística de un 
acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la 
sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento (Martini, 2000, 
p. 2). En el paso del acontecimiento al texto noticioso, operan una serie 
de factores que pueden ser estudiados como procesos productivos que 
posibilitan, a través de rutinas y prácticas estandarizadas, la búsqueda, el 
acceso, la presentación, jerarquización y valoración de las actividades de 
la sociedad.

Esta naturalización de un discurso sobre el mundo se basa en un con-
senso (real o aparente) acerca de la realidad, de los imaginarios sobre la 
sociedad y sobre el propio trabajo y de los valores, que hace a la selección 
y clasificación de la información y a las maneras en que se la interpreta y 
se construyen las agendas y las noticias (Martini, 2000).

La teoría del framing es, para algunos autores, una metateoría capaz 
de articular las corrientes cognitivistas, constructivistas y críticas de la 
comunicación (D’Angelo, 2002) y, al mismo tiempo, de tratar de estudiar 
los fenómenos y procesos comunicacionales en su totalidad. En este con-
texto, consideramos a los encuadres como un punto de partida para co-
menzar a indagar sobre la construcción del relato mediático en torno a 
los pueblos indígenas, y desde allí realizar un abordaje cualitativo de los 
textos escritos a partir de nuestros propios interrogantes.

Rocío Lencina, Rocío Pereyra y Exequiel Alonso
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Para este estudio recuperamos el concepto de frame (Aruguete, 2010), 
que es definido por Reese (2001) como «principios organizadores de la in-
formación, socialmente compartidos y persistentes, que actúan en el pla-
no simbólico para estructurar el sentido» (p. 36); Entman (1993), además, 
le otorga las siguientes funciones: definición del problema, evaluación 
moral, atribución causal y recomendación de tratamiento.

Los encuadres noticiosos pueden ser rastreados en diferentes instan-
cias del proceso de producción de la información: las rutinas de trabajo 
periodístico, los textos noticiosos, en los receptores de las noticias y en la 
cultura (D’Angelo, 2012).

Los encuadres pueden ser específicos de un tema o genéricos. Los pri-
meros se pueden abordar desde aproximaciones inductivas y los segun-
dos, de manera deductiva (Aruguete y Koziner, 2014; Aruguete, 2011; De 
Vreese, 2002; Semetko y Valkenburg, 2000). Para este trabajo aplicamos 
un análisis deductivo (a partir de una serie de preguntas que se le realiza 
a las noticias) que permite comprobar la prevalencia de cinco encuadres 
genéricos propuestos originalmente por Semetko y Valkenburg (2000) 
para medios de Holanda y para diferentes temas, los cuales son: conflicto, 
interés humano, consecuencias económicas, moralidad y atribución de la 
responsabilidad.

• Encuadre de conflicto: enfatiza el conflicto entre individuos, grupos o 
instituciones con la intención de capturar el interés de la audiencia. 

• Encuadre de interés humano: presenta un rostro humano o un ángu-
lo emocional para la presentación del evento, asunto o problema. 

• Encuadre de consecuencias económicas: informa un evento, un pro-
blema o asunto en términos de las consecuencias económicas que 
tendrá sobre un individuo, grupo, institución, región o país. 

• Encuadre de moralidad: ubica el evento, problema o asunto en el con-
texto de dogmas religiosos o prescripciones morales. 

• Encuadre de responsabilidad: presenta un asunto o problema de 
forma tal que atribuye la responsabilidad de las causas o soluciones a 
estos asuntos, ya sea al gobierno, a un individuo o a un grupo.

Diferentes trabajos se han propuesto comprobar la presencia de los 
encuadres genéricos de Semetko y Valkenburg (2000) en la prensa. En la 
tabla 1 sistematizamos algunos trabajos y hallazgos que partieron de la 
clasificación propuesta por estas autoras, ordenados por temas.

Sobre la «arena de lucha» mediática en torno a las poblaciones indígenas en Argentina.  
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TABLA 1. Trabajos que comprueban la presencia de los frames genéricos

Tema (tópicos) Trabajos Hallazgos

Asuntos políticos 
(elecciones o regu-
lación de medios, 
elecciones presiden-
ciales, corrupción 
gubernamental, pro-
testas y diplomacia)

Aruguete (2010); León Rome-
ro (2012); Aruguete y Koziner 
(2014); (Koziner y Aruguete, 
2016); Sánchez Castillo, Fenoll y 
Blanes (2016); González García 
(2016); Gronemeyer y Porath 
(2017); Tagle y Claro (2018); Ma-
cassi Lavander (2019); Groneme-
yer, del Pino y Porath (2019); An-
gulo-Giraldo y Bolo-Varela (2021)

No se comprueban la presencia de 
los cinco encuadres. Las noticias po-
líticas son encuadradas mayoritaria-
mente desde el frame «conflicto», 
que es seguido por el encuadre de 
«atribución de responsabilidad» y, 
finalmente, las «consecuencias eco-
nómicas».

Inmigración (refu-
giados, crisis migra-
torias, mujeres inmi-
grantes)

D’Haenens y De Lange (2001); 
Igartua y Muñiz (2004); Rodríguez 
Díaz y Montes (2008); Cho, Lee y 
Im (2012); Kim y Wanta (2018)

El encuadre de «interés humano» 
fue el más frecuente, pues se empleó 
en todos los trabajos. En segundo 
lugar, «atribución de responsabili-
dad»; aunque no aparece en todos 
los estudios, es uno de los más usa-
dos. Son menos frecuentes o están 
ausentes «conflicto» y «moralidad» 

Salud (enfermeda-
des raras, esteroides 
en el deporte, autis-
mo)

Sánchez Castillo y Mercado 
(2014); Kozman (2017); Wendorf 
Muhamad y Yang (2017)

En las noticias sobre «salud» tu-
vieron mayor presencia y fueron 
predominantes los encuadres de 
«atribución de responsabilidad», y 
por detrás «interés humano» y «con-
flicto», respectivamente.

Grupos sociales vul-
nerables y minorías 
(personas homo-
sexuales, niños sol-
dados)

Fernández y Antón (2018), Ra-
mos-Arroyo y Díaz-Campo (2019), 
Moreno y Jiménez (2019)

El «interés humano» es el encua-
dre más usado por los medios ana-
lizados y el más frecuente. Luego 
«atribución de responsabilidad» y 
«consecuencias económicas», y me-
nos frecuentes «moralidad» y «con-
flicto». Uno de los trabajos de este 
conjunto corroboró la presencia de 
los cinco generic news frames.

Economía (crisis em-
presarial, crisis eco-
nómica)

An y Gower (2009), Sánchez Cas-
tillo (2016)

Se comprueban los encuadres de 
«atribución de responsabilidad» 
e «interés humano», que fueron los 
dos más usados. El resto de los fra-
mes están presentes, pero con me-
nos incidencia.

Cambio climático Dirikx y Gelders (2010), Alcaraz 
(2011), Muguerza y Arce (2022)

Se verificó con mayor frecuencia y 
predominancia el frame «atribución 
de responsabilidad» en Dirikx y 
Gelders (2010) y Alcaraz (2011), y 
el frame «consecuencias económi-
cas» en Muguerza y Arce (2022).

Rocío Lencina, Rocío Pereyra y Exequiel Alonso
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En cuanto al tratamiento de los pueblos originarios en la prensa, desde 
los estudios de la teoría del framing, destacamos el análisis del pueblo 
mapuche en el diario El Mercurio, realizado por Del Valle-Rojas et al. (2019). 
Allí los autores comprueban el frame de conflicto como predominante, 
con noticias que presentan a los pueblos originarios de manera despec-
tiva y discriminatoria, involucrados en situaciones de disputa, procesos 
penales o ataques incendiarios.

En Estados Unidos, Miller y Ross (2004) comprueban en el Boston Globe 
representaciones estereotipadas de «indios buenos y malos» que emergen 
sutilmente a través de marcos de reliquias indígenas degradadas e históri-
cas. El periódico deshumaniza y silencia a los indios americanos mientras 
da voz a la cultura dominante. En Colombia, Gladys Adriana Espinel Rubio 
(2021) estudió periódicos regionales de Cúcuta y concluyó que las etnias 
Bari y Uwa fueron invisibilizadas, infantilizadas (por medios de caricaturas 
e ilustraciones), y reducidas a un conjunto de prácticas presentadas como 
exóticas, en un intento de domesticar y estereotipar los rasgos de su cul-
tura. En cuanto a la infantilización, la autora afirma que al ser representa-
dos únicamente como niños «los pone también en ese nivel de hermanos 
menores, seres sin alma, que necesitan cuidado especial, siendo esta una 
traza colonial, pero también, desconociendo su autonomía como pueblo, 
su historia y capacidad de agencia» (Espinel Rubio, 2021, p. 83).

Moscato (2016) analiza en Canadá el tratamiento informativo del mo-
vimiento indígena #Idlenomore, que obtuvo un encuadre federalista y 
comprensivo en el periódico The Globe and Mail, y que además ayudó a 
validar las redes sociales como terreno legítimo para la promoción y el 
debate. En este país, la investigación de Piotrowski (2013) comprueba un 
encuadre asociado a los pueblos originarios como garantes de la sosteni-
bilidad y el cuidado del medioambiente en el negocio de las explotacio-
nes petroleras.

En relación con el cambio climático, Roosvall y Tegelberg (2013) 
analizan las representaciones de los pueblos indígenas en la cobertura 
de prensa sueca y canadiense de la cumbre climática de Copenhague 
(COP15). Concluyen que los pueblos indígenas están subrepresentados 
en la cobertura. Cuando emergen las voces indígenas, aparecen como 
víctimas-héroes e importantes intermediarios de urgencia y espiritua-
lidad. También aparecen como intermediarios de la desnacionalización, 
pero están mal enmarcados políticamente, reconocidos en términos de su 
cultura más que representados en términos de su estatus.

También sobre el cambio climático en relación con los encuadres de los 
pueblos originarios, Belfer, Ford y Maillet (2017) analizan ocho periódicos 
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de Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Concluyen que 
los pueblos indígenas son enmarcados como víctimas y precursores del 
cambio climático. El conocimiento indígena y tradicional es ampliamente 
discutido, pero principalmente como un medio para corroborar el cono-
cimiento científico, o de acuerdo con representaciones románticas de los 
pueblos indígenas.

Como podemos observar, la lucha de los pueblos originarios se en-
marca en reclamos situados en un paradigma de derechos humanos, 
desde el cual se visibiliza no solo la riqueza de la cultura ancestral, sino 
principalmente el avasallamiento sobre estos pueblos producto de polí-
ticas nacionalistas y estigmatizantes. En Argentina el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas no se hizo efectivo hasta las últimas 
décadas del siglo XX, más precisamente en el contexto de la recupera-
ción democrática de los años 80 (Slavsky, 1992). A partir de los sucesivos 
«retornos democráticos», comenzó un proceso de reorganización de la 
sociedad civil (vinculado a la legalización de libertades de asociación y 
derechos de voto) que posibilitó nuevas oportunidades para reconstruir 
la histórica demanda indígena. Sin dudas, una de las cuestiones más prio-
ritarias dentro de las agendas de los movimientos indígenas se vincula 
con la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, al igual que 
la necesidad de alcanzar mejores condiciones de vida (Endere, 2020). En 
términos generales, su interés se ha centrado en la disputa por el control 
de la narrativa histórica ejercido por la arqueología y, en algunos países, 
por la posesión de los restos humanos y objetos materiales ancestrales 
(Barabas, 2004; Endere y Ayala, 2012). Dentro de este último aspecto 
consideramos que los medios de comunicación juegan un rol clave en la 
reproducción de la narrativa histórica oficial (Lencina, Pereyra y Alonso, 
2021).

Consideraciones metodológicas
En este estudio exploratorio desarrollamos una estrategia explorato-

rio-descriptiva que contempló relevamiento de casos, sistematización, 
análisis e interpretación de producciones informativas sobre pueblos in-
dígenas publicadas en enero, febrero y marzo de 2021 en los portales digi-
tales más visitados a nivel nacional según la consultora Comscore (2020): 
Infobae, Clarín, La Nación, TN, A24, Página 12, Perfil, Minuto Neuquén, 
Cronista, La Voz, Ámbito, Los Andes, Vía País, MDZ, Bae Negocios. En el 
trabajo implementamos dos técnicas de análisis: 1) análisis de contenido, 
con el objetivo de identificar regularidades en el tratamiento informativo 
a través de una matriz de análisis (libro de códigos), donde explicitamos 
cada una de las variables y categorías sistematizadas posteriormente con 
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el programa estadístico informático SPSS; y 2) análisis cualitativo sobre los 
datos descriptivos.

Para analizar el contenido construido por los medios de comunicación 
utilizamos la perspectiva antropológica de manera transversal en el pro-
ceso de indagación, tanto en la elaboración de las variables y categorías 
de observación como en el análisis de los datos descriptivos. Para nutrir 
la mirada analítica en este diálogo entre disciplinas implementamos el 
proceso de extrañamiento (Lins Ribeiro, 1989): se trata de un ejercicio me-
todológico en el cual la persona que investiga desentraña su propia coti-
dianidad para percibirla como exótica, y desde allí comienza a construir 
una «otredad cultural», puesto que esta no existe per se en la realidad, 
sino que es producto de un proceso de conceptualización. Esto se expre-
só en nuestro trabajo en la desnaturalización (Guber, 2011) del discurso 
mediático mediante la elaboración de interrogantes y, al mismo tiempo, 
de nuestros propios supuestos en términos de reflexividad permanente, 
lo cual ha sido de insumo en esta articulación entre disciplinas.

Desde nuestro diálogo interdisciplinario, consideramos que los en-
cuadres genéricos nos permiten realizar un reconocimiento general 
sobre qué es lo que aparece en los medios, qué imágenes y representa-
ciones construyen sobre la realidad, y a la vez nos permiten comenzar a 
preguntarnos sobre qué concepciones ideológicas hay detrás de dichas 
representaciones. 

Resultados 
Sobre el primer objetivo planteado, durante 90 días de observación 

en 15 portales digitales identificamos un total de 73 artículos publicados. 
A priori este número indica la presencia del tema en los medios y que su 
relevancia es baja en dos sentidos: 1) respecto al promedio de cantidad 
de días y de medios; 2) en cuanto a la concentración de temas que al-
canzaron visibilidad pública. Como puede observarse en la figura 1, siete 
temas lograron la construcción de una narrativa sostenida en los medios. 
Aquí se destacan: 1) cobertura informativa al juicio a Milagros Sala4; 2) co-
lecta y donación de Santiago Maratea5 a comunidades wichí en Formosa; 

4 Milagro Sala es una dirigente política, social e indígena argentina, líder de la Organización 
Barrial Túpac Amaru, la cual administró y construyó miles de viviendas en la provincia de 
Jujuy durante los años de gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En 
2016 fue arrestada debido a un acampe que realizaron diferentes cooperativas en reclamo 
contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Esta detención ha sido considerada como 
de carácter político por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos 
humanos. En octubre de 2022, Sala aún permanece privada de su libertad.
5 Santiago Maratea es un joven influencer argentino que se destaca por hacer campañas 
solidarias (crowdfunding) en las que recauda dinero de sus seguidores de las redes sociales 
para causas benéficas.
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3) diferentes protestas y movilizaciones en el espacio público (sobre este 
tópico los medios relevados presentan la información en términos de 
violencia y actos vandálicos); 4) casos de denuncias de represión de las 
fuerzas de seguridad del Estado; 5) lugares/sitios cuyo valor patrimonial 
los vuelve atractivos turísticos; 6) caso de corrupción por parte de funcio-
narias estatales de donaciones para la comunidades wichí (provincia de 
Formosa); 7) incendios en El Bolsón (provincia de Río Negro), de los que se 
responsabiliza a comunidades del pueblo mapuche.

En contrapartida, los asuntos que no se consolidaron en la agenda re-
firieron a: 1) acceso a recursos y servicios de necesidad básica (agua po-
table, alimentos, vivienda, entre otros); 2) contaminación por agrotóxicos; 
3) disputas por el acceso o permanencia en territorios ancestrales; 4) edu-
cación intercultural bilingüe. Estos resultados reflejan la ambigüedad de 
los criterios de noticiabilidad en referencia a la definición y visibilidad de 
estas problemáticas en ámbitos públicos.

En relación con el segundo objetivo, analizamos la presencia de los en-
cuadres genéricos. En los resultados identificamos la preponderancia del 
encuadre de conflicto que actúa como núcleo de la noticiabilidad de los 
asuntos indígenas y, en consecuencia, los encuadres de responsabilidad, 
evaluación moral e interés humano aparecen articulados a las situaciones 
conflictividad. Como particularidad del tratamiento destacamos el alto 

FIGURA 1. Asunto noticiado
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porcentaje en uno de los indicadores del encuadre interés humano, en el 
cual se presenta a la información a partir del reconocimiento de personas 
o comunidades afectadas por una situación. Por otra parte, resulta intere-
sante que el encuadre económico no arroje significatividad en la informa-
ción relevada. A continuación, presentamos gráficamente los encuadres 
identificados.

FIGURA 2. Encuadre de conflicto

FIGURA 3. Encuadre de responsabilidad
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FIGURA 4. Encuadre de interés humano

FIGURA 5. Encuadre de moralidad
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Tras observar estos resultados, nos preguntamos: ¿desde qué 
perspectiva(s) se construye la conflictividad en torno a las poblaciones in-
dígenas? ¿En qué contextos acontecen estos procesos de disputa? ¿Cuál 
es el rol del conflicto en esa relación/situación social presentada por los 
medios? ¿Qué actores se encuentran involucrados? 

Si pensamos el conflicto desde una perspectiva antropológica, enten-
demos a la conflictividad como una dimensión más de la experiencia hu-
mana (Simmel, 2010). En este contexto, el conflicto hace referencia a algo 
que es percibido como un «agravio» por una de las partes que se vincu-
lan en una relación social, la cual es sometida al escrutinio de un tercero 
(cuando se apela a la justicia o normativas) (Gulliver, 1979). En este senti-
do, se trata de una demanda, disputa, controversia, etc., que es llevada a 
la arena pública con pretensión de legitimidad, de manera que cada parte 
involucrada pone en escena sus argumentos para legitimar su posición y 
su accionar.

En la mayoría de las notas recuperadas observamos que los temas se 
presentan en términos de controversias y se dirimen en el espacio públi-
co. En relación con el último objetivo del trabajo, realizamos un análisis 
cualitativo de las noticias en las que predomina el encuadre de conflicto, y 
logramos reconstruir cinco casos que engloban las temáticas tratadas en 
esta selección.

En el primero de ellos, integrantes de una comunidad indígena de 
Jujuy presentaron una denuncia ante la justicia contra un finquero por 
sus reiteradas amenazas y hechos de violencia (personalmente y por 
Facebook). El finquero los caracteriza de «“bolivianos” y de usurpadores 

FIGURA 6. Encuadre de consecuencias económicas
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aduciendo que él y su familia son dueños de nuestro territorio», a pesar 
de que «la Comunidad cuenta con el relevamiento territorial previsto en 
la ley 26.160» (Página 12, 9/2/21). 

El segundo caso alude a una protesta llevada a cabo frente al Concejo 
Deliberante de Tartagal (provincia de Salta) por integrantes de comuni-
dades indígenas que reclamaban la distribución de donaciones «malver-
sadas» por funcionarias públicas. En Perfil retoman la palabra del cacique 
Abel Mendoza: «Esperamos toda la noche bajo la lluvia y nos vigila la 
policía como si nosotros fuésemos los delincuentes. [...] Queremos que 
nuestros derechos sean escuchados. Son nuestras cosas. Tenemos ham-
bre» (Perfil, 9/2/21). En Vía País este mismo actor demanda que «se nos 
entregue la ayuda que mandaron tantas fundaciones que supieron de 
la crisis que vivimos» y «que la justicia actúe. Estas mujeres dijeron que 
ellas habían repartido mucha mercadería en las comunidades pero eso es 
mentira» (Vía País, 8/2/21).

El tercer caso aborda el juicio iniciado por integrantes de la Lof de Cus-
hamen (provincia de Chubut) contra un gendarme, en el marco de «los ac-
tos represivos [que] se repiten en muchas zonas marginales [...] Tenemos 
muchas pruebas, por eso esperamos un fallo acorde a lo que nos merece-
mos, que sea ejemplificador contra la represión institucional» (Página 12, 
12/2/21). En esta oportunidad, el interlocutor es Fernando Jones Huala, 
hermano del longko6 de Cushamen Facundo Jones Huala, «preso en Chile 
por una causa “armada”» (Página 12, 12/2/21).

El cuarto caso es el que más relevancia mediática presentó, ya que fue 
publicado en La Nación, Los Andes, Minuto Neuquén, Clarín, Vía País, Info-
bae, Ámbito y Perfil. El hecho central hace referencia a la ratificación de 
la condena de Milagro Sala (reconocida representante indígena) por par-
te de la Corte Suprema de Justicia sobre una causa particular días antes 
de que esta prescribiera. Mientras que Los Andes focalizó en el aspecto 
jurídico del hecho, los demás medios de comunicación utilizaron diver-
sas estrategias para describir a Milagros Sala. En términos generales, ob-
servamos que La Nación, Minuto Neuquén, Clarín, Vía País, Infobae y Perfil 
(en una de sus notas) la caracterizan como «militante K»7, «instigadora», 
«corrupta», «violenta», «delincuente» e incluso como «terrorista»: «“Son 
una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van 

6 El término longko hace referencia a una autoridad política y espiritual del Pueblo-Nación 
Mapuche.
7 «K» o «kirchnerista» es una expresión utilizada para nombrar a los seguidores de los ex-
presidentes de la República Argentina Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de 
Kirchner (2007-2011 y 2011-2015). En ciertas circunstancias el término «K» es utilizado en 
términos despectivos y discriminatorios.
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a conocer. Los voy a hacer volar a la mierda”, le había dicho la dirigente K 
a policías de una comisaría» (Clarín, 11/2/21). En estos portales informati-
vos desarrollan como un aspecto central de la nota que la representante 
indígena «enfrenta distintos procesos en su contra y es considerada por 
el kirchnerismo como una “presa política”» (Perfil, 11/2/21A). Por otro lado, 
Ámbito y Perfil (en una carta abierta) presentan una extensa cobertura de 
las protestas en defensa de Milagros Sala denunciando que «se ha pro-
ducido una nueva violación a los derechos humanos básicos de Milagros 
Sala» y que «otra vez, la política prima sobre el derecho» (Perfil, 11/2/21B).

Finalmente, el quinto caso tiene como protagonista a Félix Díaz (reco-
nocido representante indígena). Por un lado, Félix Díaz se presenta como 
denunciante contra el secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietra-
galla): «Pietragalla nos dijo que es militante de La Cámpora. Ellos no me 
ven como un indígena, me ven como un macrista [...] opositor, me dicen 
que no use los medios de la derecha “porque no vamos a tener posibilidad 
de ayudarlo”» (Clarín, 10/2/21). En la misma nota afirma: «No represento a 
ningún partido político, ni me interesa la cuestión partidaria. Solo defien-
do el espacio conseguido luego de la lucha de mis hermanos indígenas» 
(Clarín, 10/2/21). Por otro lado, en vinculación con lo anterior, Félix Díaz 
aparece reclamando por la aparición de su sobrino-nieto. Lo interesante 
de esta nota es que se afirma que «la sospecha de Félix Díaz es que se trata 
de una desaparición forzada vinculada a la militancia del cacique a favor 
de su pueblo en la provincia gobernada por Gildo Insfrán» (TN, 11/2/21).

Reflexiones y conclusiones 
El análisis realizado nos permite afirmar que las agendas y realidades 

actuales de los pueblos indígenas están invisibilizadas en el relato mediá-
tico, tal como demostraron otras investigaciones previas sobre el abordaje 
mediático de estas poblaciones (Espinel Rubio, 2021; Roosvall y Tegelberg, 
2013). Si bien suelen hacerse menciones a su situación de vulnerabilidad 
signada por la pobreza, la falta de acceso a derechos humanos básicos y 
la criminalización de sus actividades cotidianas y formas de vida (como en 
el caso de comunidades rurales), estos elementos constituyen un telón de 
fondo de un escenario que pone en primera plana la conflictividad que 
se despliega en las arenas públicas (tanto físicas como virtuales). De este 
modo, al poner al conflicto como eje central observamos que los actores 
involucrados aparecen como «ganadores» y «perdedores», tamizando sus 
caracterizaciones desde sentidos morales («buenos» y «malos»), señalan-
do a unos u otros como «responsables» de los hechos en cuestión, e in-
cluso como un «problema» o «algo ajeno» que el Estado debe «resolver» 
o «hacerse cargo». Un tratamiento similar al que comprueban Del Valle-
Rojas et al. (2019) en Chile y Miller y Ross (2004) en Estados Unidos.
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Consideramos este tipo de representaciones un tanto alarmantes, 
dado que tienden a legitimar cualquier accionar que el Estado decida 
desplegar desde su aparato institucional habilitando la reproducción de 
prácticas y discursos violentos o represivos. En este sentido, observamos 
nuevamente en el corpus analizado la continuidad del imaginario de na-
cionalidad hegemónico que tiende a invisibilizar no solo la presencia de 
estas poblaciones, sino que también encubre la persistencia de prácticas 
y representaciones genocidas en el presente (Nagy, 2018).

A la vez, todo este proceso se encuentra permeado por los intereses 
ideológicos, económicos, políticos y partidarios de cada medio de comu-
nicación, lo cual conlleva a una utilización de las temáticas sobre pobla-
ciones indígenas para continuar reproduciendo sus propias líneas edito-
riales. Un claro ejemplo de ello son los casos de Milagros Sala y Félix Díaz. 
Ambos son referentes indígenas de sus respectivas comunidades y han 
encabezado numerosos actos de protesta para visibilizar sus demandas. 
Sin embargo, en el recorte estudiado, observamos que existe una ten-
dencia a criminalizar el caso de Milagros Sala, debido a su acercamien-
to en términos ideológicos al kirchnerismo desde un grupo mediático 
particular que se manifiesta en oposición a este partido político. Por el 
contrario, en el caso de Félix Díaz, en principio la cobertura es más baja y 
las notas realizadas desde el mismo grupo mediático tienden a realzar su 
imagen al mostrarlo como una figura que ha apoyado en alguna instancia 
al macrismo y que se ha manifestado en contra de algunos funcionarios 
kirchneristas.

En suma, lo que apuntamos a desarrollar desde un abordaje interdisci-
plinario en este artículo se vincula con la visibilización de los procesos de 
lucha por la imposición de significados y la construcción y reproducción de 
imaginarios hegemónicos (Gravano, 2008), en torno a las poblaciones in-
dígenas actuales presentes en los principales portales informativos online 
de Argentina. Desde la mirada de los portales informativos considerados, 
observamos una clara tendencia hacia la reproducción de imaginarios he-
gemónicos y, por ende, de una versión oficial sobre la narrativa histórica. 
No obstante, esto no quiere decir que las poblaciones originarias se vean 
representadas en la arena pública de manera homogénea y estática. Por el 
contrario, identificamos que se tratan de actores que despliegan diversas 
estrategias para visibilizar sus propias demandas y agendas, poniendo en 
tensión esas miradas estereotipadas. En este marco, en próximos estudios 
sería interesante poder abordar los modos en que las personas indígenas 
no solo son fuentes y actoras de las noticias, sino que también son pro-
ductoras de sus propios discursos y representaciones.
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