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CAPÍTULO 11 
DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIONES 
HACIA LA POBLACIÓN MIGRANTE 
AFRODESCENDIENTE

Por Zahiry Martínez Araujo

INTRODUCCIÓN

Los procesos migratorios a nivel mundial –y el caso especial de la migración venezolana de los últimos años 
no escapa a esto– generan innumerables desafíos no sólo de orden personal, sino también de tipo económico, 
político y cultural tanto para quienes migran como para los países receptores de este flujo migratorio. En 
esta compleja situación la población migrante ve afectado, y muchas veces vulnerado, el ejercicio pleno de 
sus derechos, siendo en diversos casos objeto de xenofobia (sentimiento de rechazo hacia el extranjero), 
racismo (ideología que defiende la superioridad de una raza/etnia sobre otras), discriminación (exclusión 
del disfrute de vida plena) y estigmatización (descalificación y desvaloración social) en los nuevos territorios 
donde habitan.

El presente capítulo se propone aportar información clave así como recursos útiles, que puedan orientar la 
acción de organizaciones de la sociedad civil de personas migrantes y refugiadas venezolanas que trabajan en 
diferentes territorios de América Latina y el Caribe, dirigidas a favorecer la puesta en marcha de prácticas 
adecuadas y eficaces en la lucha y la prevención contra la discriminación y la estigmatización racial y de origen 
nacional, de la cual son objeto venezolanas/os afrodescendientes que se encuentran habitando fuera de su 
país de origen. 

Esta sección aspira ser una herramienta de trabajo para la planificación de acciones tácticas y estratégicas en 
los diferentes territorios, con el fin de prevenir, impedir y/o luchar contra la discriminación y estigmatización 
de las comunidades venezolanas en la región, fortaleciendo a su vez la acción colectiva que moviliza cada una 
de las organizaciones sociales, objeto de este manual.

1.- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ESTIGMATIZACIÓN?

La ESTIGMATIZACIÓN es un proceso sociocultural mediante el 
cual los miembros de un grupo vulnerado son etiquetados por 
otras personas como vergonzosos o indeseables.

En este sentido, el estigma convierte a alguien en diferente con 
connotaciones negativas y produce descrédito asociado a una 
falencia o a una desventaja. 

¿De dónde viene la palabra estigma?

Estigma proviene del griego στίγμα (estigma) y refería a una marca grabada con hierro 
candente o de cortes realizados en el cuerpo de las personas, con el propósito de simbolizar 
el castigo por haber cometido un delito o por su condición de esclavitud. En todos los casos, 

el estigma es la forma como se indicaba que la persona debía ser evitada.
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De allí que entendamos de manera general al estigma como “una situación del individuo inhabilitado para la 
plena aceptación social” (E. Goffman, 1963).

Como veremos más adelante, el estigma –y el proceso complejo de la estigmatización– es uno de los factores 
psicológicos y sociales con mayor influencia en la aparición y sobre todo en el mantenimiento de estereotipos, 
prejuicios y discriminación en nuestras sociedades, las cuales se van retroalimentado de manera acelerada. 

Por esto es importante y urgente saber reconocer de qué manera ocurren los procesos de estigmatización
y cómo evitarlos y prevenirlos de manera colectiva.

¿QUIÉNES SUELEN SER LAS PERSONAS 
ESTIGMATIZADAS?

A diferencia de lo que usualmente se cree, el estigma no 
se limita a la descalificación de algunas minorías ya 
históricamente estigmatizadas, sino que lamentablemente 
se extiende a una gran variedad de rasgos y características 
personales, culturales y sociales, lo que afecta, de algún modo 
u otro, a todas las personas que vivimos en una determinada 
sociedad. Sin embargo, quienes están mayormente afectadas 
son estas minorías.

PERO ¿QUIÉNES SON ESAS MINORÍAS HISTÓRICAMENTE 
ESTIGMATIZADAS?

A lo largo de la historia universal y más aún de nuestra historia como sociedades modernas se han identificado 
grupos humanos cuyas características o atributos han sido estigmatizantes, es decir, convertidos en estigmas 
por razones de:

• origen étnico y racial (ej. las diferencias por color de piel)
• género, orientación e identidad sexual (ej. mujeres, diversidades sexuales)
• discapacidades (ej. motoras, cognitivas, salud mental) 
• nacionalidad (ej. migrante) 

Estas son algunas de las minorías que han sido tratadas con descrédito, vulnerando en más de los casos sus 
derechos humanos.

No obstante, en muchos casos ocurre lo que algunos llaman interseccionalidad, que se da con el cruce de al 
menos dos atributos o rasgos empleados para generar estigmatización.

En el caso que nos ocupa, el origen étnico y racial de las y los venezolanos que habitan en diferentes países 
de América Latina y el Caribe se entreteje con su origen nacional y por ende su condición de migrante, 
para convertirse en un grupo doblemente estigmatizado, doblemente vulnerado. 

Así, cuando se descalifica a una persona que es de origen venezolano y de origen racial 
afrodescendiente, estamos ante la presencia de una doble estigmatización y en camino a la 

vulneración de sus derechos.

DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIONES HACIA 
LA POBLACIÓN MIGRANTE AFRODESCENDIENTE 
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DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIONES HACIA 
LA POBLACIÓN MIGRANTE AFRODESCENDIENTE 

En este sentido, los rasgos estigmatizantes asociados a la 
afrodescendencia y a la migración se emplean para difundir, 
como veremos más adelante, opiniones, emociones y prácticas 
discriminatorias hacia la comunidad venezolana en la región.

Antes de continuar, nos detendremos en aclarar qué entendemos 
por DISCRIMINACIÓN y cómo podemos identificarla. 
Posteriormente, seguiremos reconociendo el proceso de 
estigmatización y veremos cómo aparecen en nuestra vida cotidiana 
tanto los estigmas como las discriminaciones en torno al origen racial, 
étnico y nacional.

2.- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR DISCRIMINACIÓN?

El Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, define la discriminación como: 

[...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como 
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional 
o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por 
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.

Así, la DISCRIMINACIÓN constituye una VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ya que: 
• Impone barreras materiales que obstaculizan el ejercicio de derechos y el acceso a servicios.
• Impide a las personas tener voz y participar plenamente en diferentes ámbitos de la vida sociedad.
• Puede manifestarse de muchas formas y suele ser sutil e insidiosa, socavando la dignidad y el futuro 
de personas, familias, grupos humanos y pueblos. 

2.1.- PODEMOS IDENTIFICAR UNA DISCRIMINACIÓN
 (O UNA PRÁCTICA DISCRIMINATORIA) CUANDO:

• Observamos, creamos y/o colaboramos en la difusión de estereotipos de cualquier grupo humano 
por características reales o imaginarias, sean positivas o negativas y se vinculen a características innatas 
o adquiridas;
• Presenciamos hostigamientos, maltrato, agresión, segregación, exclusión o marginación a cualquier 
miembro de un grupo humano por su carácter de miembro de dicho grupo;
• Cuando se establecen distinciones en ámbitos legales, económicos, laborales, de libertad de 
movimiento o de acceso a servicios sanitarios y/o educativos a un miembro de un grupo humano, con 
el fin de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos fundamentales 
(INADI, 2005, p.42).

¿De dónde viene la discriminación?
La discriminación (o las prácticas sociales discriminatorias) no se explica ni se justifica
por ninguna característica o rasgo que posea la víctima de dicha discriminación, sino 
por las características del grupo social, sociedad o Estado que lleva a cabo el proceso 

discriminatorio.
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En síntesis, podemos decir que la DISCRIMINACIÓN es uno de 
los promotores de la exclusión social y la pobreza, al menoscabar 
el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos, y al 
fortalecer las desigualdades en todos los ámbitos de la vida en 
sociedad.

3.- LA ESTIGMATIZACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA 
DISCRIMINACIÓN

Como mencionamos previamente, los procesos de estigmatización están fuertemente vinculados al 
mantenimiento en nuestras sociedades de:

En muchos de los casos, estas estigmatizaciones son utilizadas para DIFUNDIR contra los grupos humanos 
objeto de dicha estigmatización, OPINIONES, EMOCIONES y PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS. 

Vayamos paso a paso, reconociendo cada uno de estos conceptos y viendo cómo aparecen en nuestra vida 
cotidiana.

3.1.- ¿CÓMO SE DA EL PROCESO DE ESTIGMATIZACIÓN?

El estigma aparece cuando se da el siguiente proceso:

Etiquetado

Estereotipado 

Separación

Pérdida de estatus 

Discriminación 

Todo esto en una situación de poder

DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIONES HACIA 
LA POBLACIÓN MIGRANTE AFRODESCENDIENTE 

Algunas situaciones que genera la discriminación

La discriminación que sufren ciertos grupos como mujeres y diversidades sexuales, 
minorías étnicas o raciales y migrantes en el mundo los hace vulnerables a la explotación y los 

abusos (al trabajo forzoso, a la violencia física y sexual, ente otros).

La discriminación trunca las oportunidades, desaprovechando las habilidades humanas 
necesarias para lograr el desarrollo económico, social y cultural de una sociedad, incrementado 

así las desigualdades y tensiones sociales.

ESTEREOTIPOS PREJUICIOS DISCRIMINACIÓN

El estigma aparece cuando se da el siguiente proceso:

Etiquetado

Estereotipado Estereotipado 

Separación

Estereotipado 

Separación

Pérdida de estatus 

Separación

Discriminación 

Pérdida de estatus 
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DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIONES HACIA 
LA POBLACIÓN MIGRANTE AFRODESCENDIENTE 

Veamos cada elemento del proceso de estigmatización:

1. Etiquetado: Nombre o etiqueta asignada a una persona o grupo a partir de algún rasgo o característica 
(físico, género, nacionalidad, entre otros) que aquél posea y que lo identifica ante otros. 
2. Estereotipado: La asociación a las personas etiquetadas con características desagradables, en función 
de creencias culturales prevalentes.
3. Separación: Consideración de la persona o del grupo como uno diferente y aparte. Establecimiento 
de un “ellos” frente a un “nosotros”. 
4. Pérdida de status: Pérdida de la posición social (y del valor) que ocupa la persona o grupo 
estereotipado dentro de un sistema social más amplio (ejemplo, docente en una escuela; vecino de un 
barrio). 
5. Discriminación: La conducta, práctica o acción que afecta consecuentemente a la persona o grupo 
estigmatizado, dando lugar a resultados desfavorables (definida en el apartado anterior).

Todo esto ocurre gracias a la existencia de factores mucho más 
macros, que tienen que ver con relaciones de poder asimétricas (por 
ejemplo, grandes brechas entre las clases sociales y económicas de una 
sociedad; falta de leyes que regulen y garanticen derechos a todos los 
grupos humanos sin distinción), que contribuyen a que el proceso de 
estigmatización ocurra de manera permanente y dinámica.

Otra manera de concebir la estigmatización como proceso de 
construcción social, pero de manera más sintética, es el que se 
manifiesta en tres aspectos del comportamiento social a través de 
los estereotipos, los prejuicios y la discriminación.

1-LOS ESTEREOTIPOS. Como veíamos anteriormente, los estereotipos hacen referencia a la ca-
racterización (o tipificación) con que es descrita una persona o un grupo, habitualmente de manera 
negativa, en función de creencias y formas de conocimiento aprendidas por la mayoría de la sociedad. 

Son el elemento cognitivo del proceso de estigmatización.

Ocurren por un proceso cognitivo a través del cual ciertos rasgos son simplificados, exagerados 
y generalizados al mismo tiempo, produciendo una uniformidad de todos los miembros de un grupo.

Los estereotipos exageran; son una elaboración distorsionada de la verdad: A partir de una ver-
dad casuística (es decir, un razonamiento basado en un caso) se hace una generalización falsa, que 
luego es utilizada para justificar los comportamientos sociales.

Sin embargo, tener conocimiento de estos estereotipos no implica estar de acuerdo con ellos.

2-LOS PREJUICIOS: En el caso de las estigmatizaciones, son actitudes o predisposiciones emo-
cionales, habitualmente negativas (como hostilidad o desconfianza) generada hacia personas que 
pertenecen a un grupo, cuyas características están sujetas a creencias estereotipadas.

Los prejuicios son el elemento emocional del proceso de estigmatización.
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Por eso, cuando las personas aceptan los estereotipos y generan reacciones emocionales negativas 
hacia ese grupo, se produce el prejuicio.

3-LA DISCRIMINACIÓN: Los estereotipos y prejuicios pueden llevar a la discriminación, que hace 
referencia a la conducta, práctica o acción de rechazo hacia ese grupo (definida en el apartado 
anterior).

Estos tres aspectos van de la mano y se nutren mutuamente, sin que se pueda identificar la línea de influencia 
entre unos y otros de manera clara.

Este esquema general sobre los elementos cognitivos, emocionales y conductuales nos permite entender los 
medios de DIFUSIÓN mediante los cuales circulan las estigmatizaciones en la vida cotidiana. 

Las opiniones (con su base cognitiva), las emociones y las prácticas discriminatorias (conductuales) 
asociadas a los grupos estigmatizados van naturalizándose en las formas de pensar, sentir y actuar de 
diferentes grupos humanos, de sociedades enteras e incluso por parte de los Estados, haciendo cada vez más 
viables y visibles los procesos de exclusión, desigualdad y vulneración de derechos.

3.2 ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE ESTIGMAS Y 
DISCRIMINACIONES?

En nuestra vida cotidiana contamos con diversos 
medios y canales de comunicación, que nos 
permiten estar en permanente vínculo con el resto 
de la sociedad. A través de ellos, circulan con mayor 
o menor rapidez, las opiniones y creencias que se 
distribuyen entre los diferentes grupos sociales.

De este modo, las etiquetas, los estereotipos, los 
prejuicios, las discriminaciones y estigmatizaciones 
que se elaboran y difunden en la vida cotidiana, lo 
hacen cada vez con mayor velocidad e intensidad, 
contribuyendo al fortalecimiento de estos mismos 
elementos, en un proceso de retroalimentación.

DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIONES HACIA 
LA POBLACIÓN MIGRANTE AFRODESCENDIENTE 

COGNITIVO

ESTEREOTIPOS

EMOCIONAL

PREJUICIOS

CONDUCTUAL

DISCRIMINACIÓN

COGNITIVO

ESTEREOTIPOS

EMOCIONALEMOCIONAL

PREJUICIOS

CONDUCTUAL

DISCRIMINACIÓN
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DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIONES HACIA 
LA POBLACIÓN MIGRANTE AFRODESCENDIENTE 

¿Dónde ocurre esa elaboración y difusión de mensajes?

A través de toda esta amplia variedad de fuentes y medios, participamos en la creación y/o difusión de 
mensajes que vehiculizan, en muchos casos de manera vedada o no consciente, estereotipos y prejuicios 
que conducen a procesos de discriminación y estigmatización.

Si bien es cierto que tienen mayor peso e influencia aquellos mensajes que provienen de fuentes autorizadas 
a nivel social (agentes del Estado, voceros institucionales de organizaciones políticas, eclesiásticas, mediáticas), 
la reproducción en nuestra vida cotidiana de esos mensajes, colabora en el fortalecimiento de los prejuicios, 
estereotipos y emociones dirigidos hacia las comunidades migrantes.

Discursos mediáticos institucionales 1. Canales oficiales del Estado.
2. Perfiles de redes sociales (estatales, institucionales).
3. Artículos o notas de opinión.
4. Programas de noticias y de análisis (radio, tv, internet).
5. Otros.

Discursos cotidianos 1. Mensajes en redes sociales.
2. Memes /Chistes.
3. Fake News.

Productos culturales 1. Series de TV / Streaming.
2. Música/videos (ej. Influencer youtube). 
3. Películas/Documentales.
4. Narrativa y literatura en general.

Repertorios culturales 1. Sistema de creencias culturales (ej. mitos, leyendas).
2. Mecanismos de interpretación (ej Objetividad vs. 

Subjetividad).
3. Sistema de valores e ideologías.
4. Otros: Estilos de humor/chistes

Preguntémonos en lo personal, y de manera 
colectiva en nuestras organizaciones, si en 

la manera de hablar de los “otrxs” y de 
“nosotrxs”, en los mensajes que retwitteamos, 

en las notas de opinión que leemos y 
compartimos, en las formas cómo nos 

presentamos ante el “otrx” como migrante, 
estaremos aportando –de manera incluso no 
consciente– a la elaboración de procesos de 
discriminación y estigmatización de nuestro 

propio grupo nacional.
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4.- PONIENDO EN MARCHA BUENAS PRÁCTICAS PARA LA LUCHA 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE

Dado la complejidad y extensión del problema de la discriminación y 
estigmatización que vive la población migrante, y tomando en cuenta las 
particularidades de cada una de las organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan el tema de la migración venezolana en América Latina y el 
Caribe, proponemos acá algunas actividades y experiencias de buenas 
prácticas que puedan serles útiles en la acción colectiva contra esta 
problemática que agrava las condiciones y calidad de vida de tantas 
personas venezolanas (y de otras nacionalidades) en nuestra región.

1. Trabajo en red con otras organizaciones: Establecer alianzas e incorporarnos a otras redes de 
organizaciones locales/nacionales que compartan objetivos y metas, para abordar temáticas en conjunto.
Es importante construir y fortalecer el trabajo en red entre los diferentes agentes para poder obtener 
el máximo provecho de recursos (materiales y no materiales), compartir responsabilidades y proveer 
intervención social eficiente y eficaz.

2. Emprender actividades de sensibilización:

• Campañas y acciones de sensibilización: Sensibilizar a la sociedad de los problemas que afectan a 
nuestra comunidad migrante empleando los medios de comunicación, y especialmente las redes 
sociales:

a. Visibilizar los prejuicios, estereotipos, prácticas discriminatorias, y estigmatizaciones 
asociadas negativamente a la población venezolana.

b. Utilizar y difundir ejemplos positivos de integración de las personas venezolanas, a través 
de la cooperación con los medios para aumentar el respeto por la diversidad y el diálogo 
intercultural.

c. Destacar la importancia de la formación en la diversidad cultural y contra la discriminación 
y la lucha contra los estereotipos en edades más tempranas en las escuelas.

d. Trabajar con la población migrante acerca de los procesos de auto-discriminación y de 
auto-estereotipo que pudieran estar afectando el reconocimiento, la dignidad y el auto 
respeto de la comunidad venezolana.

• Formación en materia de lucha contra la discriminación: Resaltar 
la necesidad de promover la formación en materia de la anti-
discriminación y la conciencia de la diversidad cultural, a partir 
de la formación de formadores así como demás miembros de las 
OSC.

• Publicaciones y documentos temáticos: La sistematización de las 
experiencias y la producción de recursos técnicos es fundamental, 
no sólo para armar un archivo de herramientas y prácticas, sino 
para poder intercambiar dicha información y recursos con otras 
organizaciones, incluidas las del Estado que tienen la capacidad de 
incorporar los conocimientos adquiridos por las OSC en su repositorio y así difundirlo entre otras 
organizaciones y agentes.

DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIONES HACIA 
LA POBLACIÓN MIGRANTE AFRODESCENDIENTE 
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3. Conocer la normativa vigente. Si nuestra organización 
lucha por los derechos humanos debemos preguntarnos si 
puede representar legalmente a las personas venezolanas 
víctimas de discriminación. De modo que es crucial la búsqueda 
y familiarización con la normativa vigente del país que habitamos 
y establecer lazos con agentes e instituciones que ofrezcan 
servicios legales.

4. Promover la participación de las comunidades 
venezolanas dándoles voz: Trabajar “con” y no “para” es 
fundamental para una intervención social eficaz. La participación 
de la población migrante venezolana en el diseño y definición de 
las acciones sociales a llevar a cabo en contra de la discriminación 
es un derecho ya que asegura que sus verdaderos intereses 
estén protegidos.

5-INTEGRANDO

En esta sección discutimos en qué consiste la estigmatización y la discriminación, cómo ocurren en una cadena 
de etiquetas, estereotipos y prejuicios, y cómo se crean y difunden en la vida cotidiana. Una vez revisados 
estos conceptos, hemos propuesto algunas acciones contra las discriminaciones y estigmatizaciones, para así 
familiarizarnos con una serie de buenas prácticas en la lucha contra los estigmas raciales y de origen nacional.

En síntesis, entendemos que los procesos de 
ESTIGMATIZACIÓN promueven la exclusión social 
y las desigualdades en todos los ámbitos de la vida en 
sociedad, y si bien se manifiestan en tres aspectos claves 
del comportamiento social, como son los estereotipos, 
los prejuicios y la discriminación, esta última –al integrar 
los componentes anteriores– genera las consecuencias más 
graves y perjudiciales, en tanto que vulnera los derechos 
humanos de las personas migrantes.

No obstante, al lograr identificar los componentes que 
colaboran en la creación y difusión de las estigmatizaciones, 
así como las fuentes de donde surgen, podemos optar por 
generar una actitud más proactiva y diseñar acciones 
colectivas que permitan debilitar los prejuicios y estereotipos 
acerca de la migración (afrosdescendiente) venezolana y 

luchar contra la discriminación, en todas sus expresiones, visibilizando de manera crítica dichas prácticas, 
y exigiendo de manera digna que se respeten y se cumplan nuestros derechos humanos, sin distinción 
de ningún tipo, razón o motivo.

DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIONES HACIA 
LA POBLACIÓN MIGRANTE AFRODESCENDIENTE 



123

DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIONES HACIA 
LA POBLACIÓN MIGRANTE AFRODESCENDIENTE 

6- PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Actividad 1. Reconociendo prácticas 
discriminatorias en la cotidianidad

Objetivos: Identificar situaciones donde se haya 
observado, presenciado o vivido prácticas discriminatorias 
o discriminación hacia una persona o grupo; debatir 
en colectivo sobre los tipos de discriminación y las 
consecuencias que genera.

Tiempo: 45min.

Materiales: marcador, papelógrafos o afiches.

Instrucciones para la facilitación:
• Organice a las personas participantes en dos 
grupos.
• Explique que los grupos tendrán 20 minutos para compartir experiencias (propias o ajenas) de 
prácticas discriminatorias o discriminación.
• Pasado el tiempo, convoque una puesta en común de ambos grupos sobre lo compartido en la fase 
anterior (tendrán 25 minutos para este cierre).
• Anote en un papelógrafo o afiche los puntos principales de la discusión del grupo.

Ideas para el cierre: 

         Promueva la reflexión del grupo en relación a las prácticas discriminatorias utilizando la siguiente guía 
de discusión.

 Guía de discusión: 
• ¿Cómo reconocemos en estos casos la discriminación/las prácticas discriminatorias?
• ¿Quién o quiénes son sus autores?
• ¿Quiénes son sus víctimas?
• ¿En qué ámbitos se le discrimina?
• ¿Por qué motivos/razones (evidentes) se discrimina?
• ¿Qué consecuencias genera en la víctima?

Actividad 2: Analizando paso a paso la estigmatización

Objetivo: identificar los elementos que participan en la generación de un proceso de estigmatización.

Tiempo: 45min.

Materiales: textos (impresos) de redes sociales (twitter, FB) y artículos de diarios/periódicos locales 
referidos a noticias sobre la migración venezolana, los cuales deben ser seleccionados previamente entre los 
participantes de la actividad.
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Instrucciones para la facilitación:
• Distribuya en grupos de trabajo según el número de notas/artículos disponibles. 
• Otorgue 25 minutos para la realización grupal de la tarea.   
• Entregue la siguiente guía de lectura:

1-. Lea y observe cuidadosamente la nota.
2.- Identifique autor/a, fuente, origen.
3.- Observe si acompaña alguna imagen. Identifique qué se muestra (¿quiénes, qué hacen, dónde, 
cómo?)
4.-Anoten las palabras usadas para describir, calificar (adjetivos, nombres, características), buscando 
el etiquetado.
5.- Discutan si ocurre un proceso de estereotipado: ¿Se exagera una conducta, se generaliza a toda 
la población?.
6.- Debatan cómo aparece (si aparece) la discriminación en el texto/artículo ¿cómo afecta a quien 
se describe? ¿a dónde o a qué se le quiere impedir el acceso/el beneficio?
7. Discutan si están o no de acuerdo con que se trata de una estigmatización. Argumenten

• Una vez culminado el tiempo, convoque a un plenario para compartir y discutir los artículos/notas 
analizados (20 minutos).
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