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RREESSÚÚMMEENN  

La presente investigación analizó distintas prácticas periodísticas llevadas a 

cabo cotidianamente en la producción de noticias presentes en las portadas de 

dos reconocidos diarios digitales de Rosario. El fin de revisarlas se justifica en 

un imperativo periodístico fundamental: velar por el derecho a la información 

libre de violencia para todas las personas. 

Se abordó teóricamente la influencia que los medios de comunicación masivos 

tienen sobre la sociedad, conjuntamente con la conceptualización de violencia 

presente en Leyes argentinas que abordan la problemática de la violencia 

contra las mujeres y una ampliación de la conceptualización de violencia 

simbólica, fundamentalmente a partir de los postulados de Pierre Bourdieu y 

Rita Segato, lo que permitió profundidad para detectar los principales modos en 

los que el periodismo forma y transmite una imagen estereotipada de las 

mujeres en las noticias de los portales digitales de El Ciudadanoweb y La 

Capital. 

Los resultados dieron que los principales modos se efectúan: Mediante la 

invisibilización de las mujeres protagonistas de las noticias en secciones del 

diario tradicionalmente masculinas (política, economía, deportes y opinión); 

representando un modelo único de mujeres protagonistas de las noticas 

(jóvenes, bonitas, blancas, de clase media); mediante la insensibilidad al 

género dentro de las prácticas productivas; transmitiendo estereotipos positivos 

y negativos; presentando a la protagonista por sus cualidades físicas o 

emocionales y no por su capacidades personales; presentando a la 

protagonista sólo en función de su relación de parentesco; mostrando a las 

protagonistas en roles y temas “tradicionales femeninos”; no mostrando 

imágenes de mujeres realizando actividades no tradicionales para su género, 

reproduciendo imágenes sexistas y utilizando su imagen para generar la ilusión 

de lujo, prestigio o diversión. 

Los resultados instan a revisar la representación que se hace de las mujeres en 

los medios de comunicación masivos, repensando un modo no sexista de 

producir información pública, adecuando la misma a las normativas y principios 

éticos recomendados internacionalmente para combatir la violencia contra las 

mujeres en la sociedad. El fin es lograr una equidad e integridad informativa 

para la consecución de una democracia en donde la igualdad es un principio 

fundamental. 
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UUNNIIDDAADD  II  

Introducción: 

Dentro de las rutinas productivas de un medio periodístico existen prácticas 

propias de las y los redactores a la hora de producir una noticia. Tras encontrar 

naturalizadas imágenes estereotipadas de las mujeres en las mismas, surge la 

necesidad de analizar dichas prácticas cotidianas para desentrañar los modos 

en que se llega a la construcción y transmisión de esos mensajes. La presente 

investigación se centró en abordar cuatro prácticas periodísticas: la división de 

las noticias por secciones, la presentación de las protagonistas y los temas 

abordados en las noticias, la elección de imágenes para representar a las 

protagonistas y las utilización de imágenes protagonizadas por mujeres pero 

que no son nombradas en las noticias. Dichas prácticas se analizaron en dos 

periódicos tradicionales en donde se visibilizaron la configuración de imágenes 

estereotipadas de las mujeres en las noticias. 

La problemática de la violencia hacia las mujeres es cultural y su tratamiento 

precisa de la revisión de los discursos producidos por todas las instituciones 

sociales. Entre ellos se encuentran los medios como instituciones participantes 

de la formación subjetiva de las personas, productoras y reproductoras de 

opinión pública. Surge la necesidad de repensar prácticas comunicacionales 

que se adapten a los nuevos imperativos legales y éticos basados en una 

comunicación equitativa y no discriminatoria. 

Contexto y Justificación 

El ejercicio periodístico juega un rol central en la construcción de la 

democracia, en la libertad de las personas y en la formación de opinión. Los 

mensajes producidos y reproducidos masivamente participan de la percepción 

del mundo de las audiencias, de la construcción subjetiva y la sociabilización 

de las personas. La propagación de mensajes sexistas es el correlato simbólico 

de una problemática mundial como la violencia contra las mujeres. En 

Argentina la violencia simbólica en su modalidad de violencia mediática, está 

penada por la Ley 26.485  desde el año 2009, articulándose con Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 que sanciona todo tipo de 

violencia hacia las mujeres como ser la transmisión de imágenes 

estereotipadas en los medios. La actual investigación se justifica ante urgencia 

de modificar prácticas naturalizadas en las rutinas periodísticas, para evitar que 

reproduzcan patrones violentos, que garanticen el derecho a todas las 

personas a una comunicación no discriminatoria y se adecúen a las normas 

éticas periodísticas actuales que han sido modificadas a la luz de dichas leyes. 

Tal investigación se basa en una necesidad de repensar el modelo 

comunicativo para que integre a todas las personas en la producción y 

distribución informativa. Los siguientes dos postulados son los pilares que 

justifican la actual investigación 
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Derecho a una comunicación no discriminatoria 

El derecho fundamental de generar y acceder a una comunicación no 

discriminatoria parte de de dos derechos fundamentales, el de la libertad de 

expresión y el derecho a la igualdad y la no discriminación, el debate entre 

ambos es la base para discutir cualquier tipo de regulación de medios. 

Ambos derechos están relacionados con el principio de “igual dignidad de las 

personas”. La libertad de expresión1 por un lado es el camino correcto para que 

todas las personas puedan manifestar sus ideas, emociones, sentimientos, 

intereses, etc. El derecho de toda persona a no ser discriminada2 representa 

una garantía de que todas las personas, precisamente por tener la misma 

dignidad reciban un trato igual en circunstancias similares. Es por esto que la 

prohibición de toda “discriminación injustificada” es reflejo del reconocimiento 

de la dignidad personal y al mismo tiempo, garantía para la afirmación de la 

misma. Es decir que si bien ambos derechos pueden entrar en conflicto3, 

pueden también reforzarse mutuamente. 

Ambos son parte del núcleo axiológico del derecho positivo del 

constitucionalismo democrático contemporáneo y que si bien como todos los 

derechos deben, no sólo no ser vulnerados sino garantizados por el Estado, 

también sirven para poner límites a los poderes públicos y privados en defensa 

de la ciudadanía. 

Con respecto a la discriminación la misma puede ser directa, es decir mediante 

un tratamiento diferenciado, basado en alguno de los rasgos prohibidos que 

vulnere derechos fundamentales, o indirecta cuando el derecho da un 

tratamiento formalmente neutro entre grupos o personas que en los hechos son 

diferentes y por ello el grupo en posición de mayor debilidad se ve afectado. De 

esta manera a raíz de un tratamiento formalmente igual se obtienen 

consecuencias desiguales y perjudiciales (Martinez, 1995) Se puede realizar 

una analogía con el tratamiento periodístico tras adoptar una posición 

supuestamente “neutra” (desde las producciones de las noticias) e ignorando la 

categoría de análisis de género incurriendo en consecuencia en un tratamiento 

discriminatorio y violento para quienes se marginan. 

Es por esto que en el ámbito legal existen suficientes razones de peso, para 

que quienes diseñan y aplican las leyes introduzcan diferencias normativas de 

                                                           
1
 Se recomienda la lectura del artículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “Algo sobre 

la libertad de expresión”: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2583/4.pdf 
2
 Se recomienda la lectura del artículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “El derecho 

de toda persona a no ser discriminada” :http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2583/5.pdf 
3
 E recomienda la lectura del Artículo de Sandra Chaher “El Debate Entre La Libertad De Expresión Y La 

No Discriminación A Partir De La Nueva Normativa Sobre Comunicación Y género Vigente En Argentina” 
disponible en : http://www.comunicarigualdad.com.ar/medios-entre-la-libertad-de-expresion-y-la-no-
discriminacion/ 



6 
 

trato, es decir lo que se llama el derecho “desigual igualatorio”4(o también 

derecho positivo). El mismo permite dar un trato más favorable a grupos 

históricamente marginados para que vean compensada su situación de 

desigualdad sustancial, es decir tratar diferente a quien necesita la diferencia 

para poder ser concebidos como iguales. Los tratados de ética periodística han 

tomado conciencia de la necesidad de llamar la atención a los medios sobre la 

problemática de la violencia contra las mujeres y regular sus producciones para 

adecuarse a la ley, entendiendo que la misma es una problemática social en 

donde los medios cumplen un rol crucial. 

El periodismo con enfoque de género cumple dicha función, deja de lado el 

tratamiento formalmente “neutral” ya que fomenta el agrandamiento de la 

brecha de desigualdad entre quienes son nombrados y quienes no en los 

medios. Un tratamiento diferencial en la construcción de las noticias visibiliza el 

androcentrismo, la heteronormatividad5, el lenguaje sexista y los estereotipos. 

Además de visibilizar en los sucesos periodísticos, las experiencias y los 

modos en donde la desigualdad sexual se hace presente. 

 

Ética periodística 

 “La ética debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al 

moscardón”  Gabriel García Márquez 

Según el código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO6 El pueblo 

tiene derecho a la información verídica, es decir a recibir una imagen objetiva 

de la realidad por medio de una información precisa y completa. 

La información es comprendida como un bien social y no como un simple 

producto, es por esto que el/la periodista comparte la responsabilidad de la 

información que transmite y debe tener en cuenta la diversidad de los intereses 

y necesidades sociales. Esto se relaciona con el respeto del interés público y 

de la comunidad nacional. 

El código remarca el respeto a los valores universales y la diversidad de las 

culturas y debe participar activamente de las transformaciones sociales 

orientadas a una mejora democrática de la sociedad. Por último resalta el 

compromiso ético por los valores del humanismo que prevengan toda forma de 

apología o incitación a la guerra y otras formas de violencia, odio o 

discriminación, especialmente el racismo. Si en dicho código está explícita su 

lucha contra la violencia, en ningún lugar expone una postura a tomar frente al 
                                                           
4
 Se recomienda leer la nota 58, p. 17 de “El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de 

sexo”  
Fernando Rey Martinez (MacGraw-Hill, Madrid, 1995) 
5
 Se entiende por heteronormatividad a las relaciones que se basan entre personas de sexo femenino y 

masculino únicamente, no representando la diversidad existente de relaciones. 
6
 Código de ética periodística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. Disponible URL: http://www.academiaperiodismo.org.ar/etica/unesco1.html 
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sexismo o pugnando por los derechos de la mujer. Una investigación realizada 

por Itziar Elizondo Iriarte en 2003 denominada “Género y autorregulación 

periodística: Principios internacionales de Ética Profesional del Periodismo en 

la UNESCO y Resolución 1.003 sobre ética del periodismo del Consejo de 

Europa” sugiere correcciones dentro del código agregando “la promoción de los 

derechos humanos y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” 

fomentando la participación de las mujeres en la producción periodística. 

También hace explícita “La eliminación de la guerra, la violencia de género y a 

todas las formas de violencia, de odio o discriminación, especialmente el 

sexismo, la violencia de género, el racismo (…) ‟‟ 

El código de ética de FOPEA7 Con respecto a los derechos de la ciudadanía 

sostiene que deben evitarse las generalizaciones que dañen a grupos 

minoritarios, las demarcaciones sexistas, las observaciones provocativas y los 

prejuicios de cualquier tipo. También obliga la precisión y el rigor como 

objetivos irrenunciables del periodismo y prohíbe la distorsión deliberada de la 

información. Rescata como valores esenciales la democracia, el respeto, la 

tolerancia y el pluralismo. 

La "Declaración de Principios " elaborada por el Sindicato de Prensa de 

Rosario en el año 2007 menciona que “Los periodistas no utilizaremos lenguaje 

sexista, por el contrario nos esforzaremos en el empleo de formas inclusivas, 

que colaboren en la eliminación de los estereotipos hacia las mujeres y 

asimilaremos expresiones que tiendan a la igualdad de oportunidades y al 

equilibrio entre los sexos”. 

La conferencia organizada por la Federación Internacional de periodistas sobre 

Ética y género realizada en Bruselas en 20098 sostiene que es fundamental 

respetar firmemente los principios de la información ética para luchar contra los 

estereotipos de género y combatir las conductas agresivas, el acoso y la 

desigualdad. 

Se insiste en promover el periodismo ético respetando los derechos y dignidad 

de las mujeres garantizando que las imágenes de las mujeres en los medios de 

comunicación y en la sociedad reflejen la necesidad de acabar con todo tipo de 

discriminación. Por último pide posibilitar que las mujeres puedan trabajar en el 

periodismo en igualdad de condiciones de protección y seguridad. 

El INADI9 sostiene que el rol del periodismo es fundamental para colaborar a 

desmontar prejuicios y estereotipos que se encuentran arraigados en la 

sociedad. Recomienda incorporar la perspectiva o transversalidad de género 

en el trabajo periodístico, una mirada que contemple la situación particular de 
                                                           
7
 Ver código completo del Foro de Periodismo Argentino en: 

http://www.fopea.org/Etica/Codigo_de_Etica 
8
 Ver Declaración completa de Bruselas en: http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/221582-

Declaracion_de_Bruselas.pdf 
 
9
 Ver informe completo del INADI en: http://inadi.gob.ar/comunicacion/informes/ 



8 
 

las mujeres y la implicancia de las relaciones asimétricas entre los géneros en 

todos los ámbitos sociales. Obliga a estar atentos a no reproducir los prejuicios 

hacia las mujeres y los modelos que consolidan pautas tradicionalmente fijadas 

para cada uno de los sexos. Recomienda favorecer a la representación de 

diversidad de roles y formas de vida, difundir imágenes femeninas y masculinas 

en tareas, deportes, oficios no tradicionales para su sexo. 

Y por último desarticular estereotipos que presenten características como 

naturalmente propias de lo femenino ampliando el papel de la mujer fuera de la 

estructura patriarcal y el rol de sumisión posicionándola con imágenes 

positivas, promover relaciones más igualitarias ayuda a erradicar la violencia de 

género, es por esto que el rol periodístico es fundamental. 

Hipótesis y objetivo de la investigación: 

Para la presente investigación se analizaron las noticias de los portales de dos 

diarios digitales de Rosario, diario La Capital y Diario El Ciudadanoweb; desde 

el 15 al 22 de diciembre del 2013 con el fin de validar la hipótesis que sostiene 

que el periodismo ,mediante diversos modos, produce y reproduce una imagen 

estereotipada de las mujeres en las noticias. 

La muestra se centró en las noticias en donde las mujeres fueron protagonistas 

de las noticias con el fin de investigar los modos principales en los que el 

periodismo construye y transmite una imagen estereotipada de las mujeres en 

las noticias. El objetivo general fue definir cómo el periodismo forma dicha 

imagen describiendo los modos fundamentales de hacerlo. Y específicamente 

describiendo las imágenes estereotipadas presentes en las noticias. 

No interesó a la presente investigación comparar la representación entre 

hombres y mujeres en las noticias, ni analizar los estereotipos masculinos, ya 

que la misma sólo se limitó a las mujeres protagonistas de las noticias de las 

portadas de los diarios, es decir aquellas que fueren destacadas tanto en la 

imágen, en el contenido informativo o en la titulación de la misma. Tampoco se 

analizaron las o los redactores como protagonistas de la noticia ya que no 

corresponde a los fines de la presente investigación. 
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UUNNIIDDAADD  IIII 

Antecedentes a la investigación 

Los estudios de comunicación en su mayoría se encuentran divididos en tres 

grandes ramas, entre las cuales se encuentran los estudios sobre la 

producción, elaboración y distribución de los medios de comunicación. Se trata 

de aquellos encargados de estudiar detalladamente el funcionamiento y 

organización de las empresas de comunicación. Por otro lado se cuenta con 

aquellos estudios que se ocupan de investigar los procesos de recepción 

periodística, aquellos que se dedican a los análisis de audiencia, estudios de 

recepción de masas, descripciones y comportamiento de audiencia.  

Entre ambas investigaciones se encuentran aquellas que se dedican al análisis 

sobre el producto periodístico que es emitido, como los análisis de las noticias, 

publicidades, géneros periodísticos, análisis de contenido, de representación, 

análisis sobre funciones discursivas, entre otros. No hay antecedentes de 

Investigaciones que hayan analizado la transmisión de mensajes 

estereotipados sobre las mujeres por parte de los periodistas en la prensa 

escrita digital de Rosario, pero sí se cuenta con observatorios de medios en 

Argentina y agencias de comunicación que se encargan de detectar y 

sancionar aquellas publicaciones que emitan mensajes estereotipados 

incurriendo con la Ley 26.485 que articulada a la Ley 26.522 sanciona la 

violencia mediática. 

Lejos de la geografía Argentina Ruth Mateo de Cabo (2007) investigó la 

presencia de estereotipos de género en la prensa digital española tanto en 

textos como en imágenes. En la investigación se encontró un trato desigual 

hacia las mujeres en comparación con los hombres, transmitiendo como 

imagen femenina roles tradicionales relacionadas al ámbito doméstico, los 

cuidados de los hijos y el hogar. La mujer también se representa ocupando el 

lugar de „‟adorno‟‟ o víctima, se confirma que la mayor representación femenina 

corresponde a las secciones de Gente, Sociedad y Cultura por este orden 

apareciendo asociada generalmente al mundo del entretenimiento,  de corazón 

entre, otros y muy poco en ámbitos políticos, empresariales y de liderazgo que 

son ocupados mayoritariamente por hombres.  

Fuera del análisis exclusivamente de la transmisión de estereotipos por parte 

de la prensa, se cuenta con investigaciones que se preocupan por la 

representación de las mujeres en los medios de comunicación gráfica, la 

mayoría de las mismas articulan la perspectiva de género a los estudios sobre 

comunicación y sus derechos, distinguiéndose también en tres tipos: los de la 

producción que enfocan la estructura organizacional de los medios en donde 

domina el liderazgo masculino; el de la emisión, que analiza la representación 

de las mujeres en el discurso mediático y el de la recepción de contenidos, que 

comprende los estudios de audiencia femenina (Vega Montiel, 2010)  
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Un antecedente importante para ésta investigación  fue la realizada por Ana 

Clara Borsani (2013) sobre la representación de las mujeres en los periódicos 

de Rosario, quien describió las representaciones sexo-genéricas en los diarios 

digitales La Capital y El Ciudadano de Rosario y como resultado obtuvo que el 

77,4% de los protagonistas sean varones, indicando una co-relación entre la 

identificación nominal de los protagonistas y el androcentrismo presente en la 

información. Es decir que en ese porcentaje no solo los hombres son los 

protagonistas de la información, sino que también es elaborada para ellos. 

En paralelo Florencia Rovetto (2010), señala que las investigaciones realizadas 

han permitido hacer visible la persistencia de una mirada informativa 

androcéntrica, restrictiva y anquilosada, que ha expulsado a mujeres y hombres 

como protagonistas del debate público, lo cual ha visibilizado la falta de 

sensibilidad de los medios de comunicación para dar cuenta de las 

transformaciones sociales que han protagonizado las mujeres, especialmente, 

en los últimos treinta años.  Analiza los procesos de producción informativa 

mediante la observación e interpretación de las rutinas periodísticas, lo cual 

permite construir una perspectiva amplia de la lógica de funcionamiento de los 

medios de comunicación y deducir, a partir de ello, la importancia, el interés 

que despierta o no, la equidad de género. Comparando la prensa de actualidad 

publicada en España y Argentina, confirma la existencia de una mirada 

informativa compartida por las cabeceras que permite sostener en general, que 

los diarios analizados, así como las mujeres y hombres periodistas 

profesionales que firman las noticias, comparten una mirada informativa 

preferentemente androcéntrica, invisivilizando la incorporación al trabajo 

remunerado de la mayoría de las mujeres de diferentes condiciones sociales y 

procedencias que participan activamente en la conformación de las sociedades 

actuales, demostrando que no existe, en los medios de comunicación, una 

representación equitativa y un acceso igualitario de todos los miembros de la 

sociedad.  

En relación a la representación de mujeres y hombres en los medios de 

comunicación (prensa, radio y televisión) el proyecto Global Media Monitoring 

Proyect (GMMP) es la investigación sobre género y medios de comunicación 

más extensa y rigurosa que se ha realizado hasta el momento. Este proyecto 

fue impulsado a partir del Congreso Internacional por la Asociación Mundial 

para la Comunicación Cristiana (WACC), una ONG internacional que promueve 

la comunicación para el cambio social. El informe se realiza cada cinco años y 

mide el impacto en las relaciones de género y la representación de mujeres y 

hombres en los medios noticiosos del mundo. Su estudio de 2000, evidencia no 

solamente que la mujer aparece ínfimamente representada en los medios de 

comunicación sino que cuando lo hace, aparece como víctima, sobre todo de 

crímenes, o asociada a contextos relacionados con la belleza; sólo en raras 

ocasiones, aparece asociada a temas económicos o del ámbito político.  
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Como lo revelan Torregrosa Carmona, García Jiménez, Gómez-Escalonilla 

Moreno, Rodríguez Díaz y Santín Durán (2008),  es más frecuente que la mujer 

aparezca en noticias de menor relevancia (por situación, tamaño o tiempo 

dedicado), mientras que un hombre aparecerá cuando la noticia es de mayor 

relevancia. Es decir, son los hombres los que más aparecen en las portadas y 

los que ocupan más espacio informativo. Por otro lado, a igual actividad de 

varones y mujeres en la política, se destaca más la que realizan los hombres. 

Las informaciones que protagonizan las mujeres no suelen ocupar un lugar 

preferente en el orden de aparición ni en tiempo o espacio del medio.  

También es interesante la investigación de Amparo Moreno(1998) que plantea  

que la mirada informativa no se detiene de igual manera en cualquier 

protagonista posible sino que hay algunos que actúan en escenarios 

privilegiados y otros que casi no figuran o no llaman la atención en las noticias, 

apareciendo el mundo doméstico como el escenario privilegiado de las mujeres 

y alejadas del mundo público, razón por la que aparecen menos como 

protagonistas de las noticias ya que corresponde a la esfera pública y no 

privada.  

Es importante la investigación denominada „‟El sexo de la noticia. Reflexiones 

sobre el género en la información y recomendaciones de estilo” realizada por la 

Asociación de Mujeres Periodistas de Catalunya (Asociació de Dones 

Periodistes de Catalunya –ADPC) Marta Bach, Elvira Altés, Joana Gallego, 

Marta Plujà y Montserrat Puig.  Que aborda la presencia y ausencia de las 

mujeres en los medios de comunicación de España y el desconcierto que hay 

en el periodismo sobre las cuestiones de género. 

„‟Las palabras tienen sexo: introducción a un periodismo con perspectiva de 

género‟‟ compilado por Sandra Chaher y Sonia Santoro es un antecedente 

relevante en los estudios de representación sexo-genéricas en las noticias. Se 

encargaron de analizar los modelos de masculinidades que aparecen en los 

diarios, mostrando como aquellos patrones masculinos generan la 

subordinación de las mujeres.  

La aportación de Gallego et al. (2002) analiza la influencia que presentan las 

prácticas y procedimientos informativos institucionalizados en la definición 

social de los géneros, en el mantenimiento o reproducción de los estereotipos 

existentes y en la posible superación de tales circunstancias.  Las diferentes 

posturas, casi siempre no declaradas, que los medios mantienen respecto a los 

asuntos de género “recorren una sutil escala cuya posición extrema sería la de  

negar toda diferencia debida al género, y, la más comprensiva, aceptarlas 

permitiendo la inclusión de secciones” (Gallego et al., 2002, p. 406). 

Laudano (2010) hace un recorrido por los distintos momentos de la lucha del 

movimiento de mujeres en relación con la producción acerca de las críticas a 

los modos en que aparecen las mujeres en los medios. En ese recorrido, 

clasifica los distintos momentos según el enfoque con que se estudiaron los 
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medios en relación con las mujeres, destacando que en todos los períodos, la 

publicidad es altamente sexista y con componentes misóginos, pero también es 

machista para con los varones, ya que los estereotipa desde el lugar del macho 

todopoderoso y conquistador de mujeres. 

Michèle Mattelart (1981) en su obra „‟Mujeres e industrias culturales”, investigó 

a partir de la hipótesis de que los media están condicionados histórica y 

socialmente y que su función es la de responder a las necesidades de un 

sistema de poder manteniendo la cohesión necesaria, a fin de garantizar el 

funcionamiento armonioso del cuerpo social, se pregunta por la forma de actuar 

de los media y la cultura de masas sobre la mujer, y por el tipo y función de la 

imagen de mujer que movilizan estos media. La tesis de la autora es que la 

mujer es uno de los blancos predilectos de la comunicación de masas, que 

intenta, mediante un nuevo orden de representación simbólica, lograr que la 

mujer cumpla dos funciones generales que el sistema les tiene asignadas. 

La cultura femenina lanzada por los media es la cultura de la opresión de la 

mujer y que tal cultura tiene como misión la de asegurar que la mujer 

desempeñe un papel “regulador” en la economía capitalista (trabajo doméstico 

impagado, ejercito laboral de reserva barato y disciplinado, consumismo 

femenino, etc.) y un papel reproductor de la ideología dominante (interiorización 

y transmisión de imágenes y símbolos, educación, garantía de equilibrio moral 

y afectivo.) 

Existen por otro lado varios manuales de Periodismo destinados a detectar, 

combatir y eliminar la construcción de mensajes estereotipados y leguaje 

sexista en las producciones periodísticas. Entre ellos„‟ El ABC del periodismo 

no sexista‟‟ Por Norma Valle, Berta Hiriart y Ana María Amado de Mujeres en 

Red; El Manual de Género para Periodistas10. Financiado por América Latina 

Genera11 que justifica el por qué de la necesidad de incluir la perspectiva de 

género en el periodismo actual .introduce la necesidad de el uso de un lenguaje 

incluyente y dimensiona el poder de la imagen. 

El manual "Para la construcción de un periodismo no sexista‟‟ creado en 

Mexico por comunicación y la información-AC (Cimac), con el apoyo de 

Organización de Naciones al Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) y el Instituto de Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres – DF)12. 

También es pertinente nombrar a los siguientes: „‟Manual para un periodismo 

no sexista: La violencia nos toca‟‟ de Adalgiza Charria Q., la Fundación Mujer, 

                                                           
10

 Ver manual completo en: 
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Folleto_ManualdeGenero.pdf 
11

 http://americalatinagenera.org/es/ 
12

Ver manual completo en: https://redmujeresperiodistas.files.wordpress.com/2012/05/manual-
periodismo-sexista.pdf 
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Arte y Vida y el Instituto de la Mujer de España13; „‟Para hacer un uso no 

sexista del lenguaje: Porque las palabras no se las lleva el viento‟‟ de Teresa 

Meana Suárez14 y „‟Lenguaje e imagen no sexista‟‟ de la Asociación Mujeres en 

Igualdad de San Martín de Valdeiglesias, Madrid.15 

  

UUNNIIDDAADD  IIIIII::  MMaarrccoo  tteeóórriiccoo  

¿El periodismo como una arquitectura? 

Como quien edifica una casa, una escuela o un edificio, las y los periodistas 

construyen ni más ni menos que el presente. Las herramientas utilizadas no 

son las mismas pero a la hora de comenzar la obra cuentan con una cantidad 

inmensurable de materiales que ya existen, y deben, con precisión y 

responsabilidad, elegir los indicados y encontrar la manera justa de llevar a 

cabo la obra. El fin objetivo es el mismo, satisfacer las necesidades de quien 

busca nuestra profesión. El rigor, el compromiso y la creatividad juegan un rol 

esencial. Pero ¿qué es realmente lo que está en  nuestras manos? 

Uno de los atributos y responsabilidades que son otorgados a periodistas es 

ser creadores del presente social de referencia (Luckmann P. B., 1986). En una 

cultura, la información permite a las personas conocerse y conocer su entorno, 

pero es el periodismo quien selecciona la información y la convierte en noticia. 

Aceptar esto es otorgarle a la profesión el rol socialmente legitimado e 

institucionalizado para construir la realidad como realidad pública y socialmente 

relevante. (Alsina, 1993) 

Las y los periodistas son mediadores entre la información y el público, nunca 

transmiten una realidad, sino que recogen información, la preparan, elaboran y 

presentan como real. Por eso se dice metafóricamente que un medio nunca es 

un espejo, ni tampoco una ventana donde el público Las y los espectadores 

son independientes a ella. Aquellos forman el presente social de referencia 

gracias al poder del lenguaje16, ni el espejo ni la ventana, como metáforas, 

                                                           
13

 Ver manual completo en: 
http://www.infogenero.net/documentos/MANUAL%20PARA%20UN%20PERIODISMO%20NO%20SEXIST
Aweb.pdf 
14

 Ver manual completo en: 
http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/teresa_meana/sexismo_lenguaje.pdf 
15

 Ver manual completo en: 
http://www.mujeresigualdadvaldeiglesias.org/pdfs/manual_estilo_lenguaje_no_sexista.pdf 
 
16

 El medio no es un espejo ya que no refleja un sector de la realidad, tampoco lo hace de manera 

inmediata. 

La metáfora de la Ventana es desarrollada por Gaye Tuchman en su libro “La producción de la noticia: 

estudio sobre la construcción de la realidad (1983)” Para ejemplificar el accionar de los medios tampoco 

es adecuada ya que quienes comunican no brindan una realidad exterior e independiente a los 

espectadores y tampoco dan una realidad fija, sino aquella que los medios quieren dar, ellos son quienes 

deciden lo que está pasando.  
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tienen en cuenta su mediación. El mismo tiene la capacidad de hacer presente 

una diversidad de objetos, situaciones y personas que se hallan ausentes del 

aquí y ahora (Luckmann P. B., 1984). 

El lenguaje, siendo su materia prima de trabajo, se transforma en la 

herramienta más peligrosa ya que „‟La palabra es creadora, en ella hay algo del 

poder del verbo divino. También con las palabras es posible construir 

universos‟‟ (Arfuch, 1984) Pero también podemos ocultar y hasta negar la 

existencia de determinados grupos sociales, tal es el caso de la invisibilización 

de las mujeres mediante la utilización del masculino genérico17. 

Además el ejercicio del lenguaje siempre es una toma de posición frente al 

mundo, por esto muchos resaltan al periodismo como acción política, ya que 

interviene en los procesos de formación de opinión pública poniendo a 

disposición de un público imaginado un recorte de información, que de otra 

manera no sería conocida. Según el sociólogo  Dominique Wolton el 

periodismo es la espina dorsal de las democracias masivas18, son  quienes 

legitiman la información y las convierten en comunicación siendo intermediarios 

indispensables entre el poder y la opinión pública. 

Correspondiendo a ello el proceso de mediación es algo más que simple 

comunicación ya que los medios no sólo transmiten sino que preparan, 

elaboran y presentan una realidad que no tienen más remedio que modificar, o 

formar. (Epstein, 1974) Es por eso que “ese presente” responde a la imagen 

periodística de la realidad, donde la percepción periodística es una 

característica profesional de hombres y mujeres que trabajan en los medios de 

comunicación. 

La necesidad de los medios de comunicación para presentar ese presente 

social deviene de la imposibilidad de presentar continuamente lo que sucede 

en todos lados, corresponde a la actividad periodística dar  de ese presente 

una versión concentrada, dramatizadora, sugestiva, que escoja lo más 

interesante de todo lo ocurrido ajustándolo en tiempo y espacio.  

De esta manera la realidad se presenta mediante las noticias como una acción 

discontinua. La arquitectura de los diarios se presenta en forma de mosaico, 

según (McLuhan, 1993) los medios son como supermercados en régimen de 

autoservicio: cada consumidor coge lo que le interesa. No hay orden entre las 

noticias, las mismas se ubican unas al lado de otras sin que ello implique 

relación alguna. La única clasificación existente es según secciones del diario. 

                                                                                                                                                                          
Ni el espejo ni la ventana, como metáforas, tienen en cuenta la mediación del lenguaje. 

17
 Se llama masculino genérico al género neutro del masculino en el español, para denominar en plural a 

todas las personas. El mismo muchas veces no fija una imagen de pluralidad colectiva homogénea sino 

sucumbe a las mujeres bajo un colectivo de varones, generando una imagen masculina. 
18

 Dominique Wolton resalta el carácter esencialmente político del periodismo en la siguiente entrevista 
publicada en el diario Clarín: http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2005/07/10/z-1011460.htm 
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Esta organización acumula público y audiencias en las portadas siendo de gran 

interés a vendedores y publicistas. 

La organización entre los sucesos periodísticos no tiene importancia ya que el 

presente no se define tanto por su emisión, ni por su secuencia cronológica, 

sino por su comentario. Según Lorenzo Gomis “es presente lo que se comenta” 

siendo  éste el que influye en el ser humano. 

José Luis Martínez Albertos habla del periodismo como un “operador 

semántico” ya que tiene la función de elaboración y presentación de diferentes 

tipos de mensajes periodísticos y está obligado a manipular lingüísticamente 

una realidad bruta para conseguir elaborar un mensaje adecuado mediante una 

acertada codificación.  

Dentro del método de interpretación periodística, es primero un intérprete 

porque considera que es “interesante” y que no; segundo porque interpreta y 

traduce mediante un lenguaje inteligible cada unidad de la acción externa que 

decide aislar (noticia), y además distingue en ella lo que es esencial 

(recogiendo un lead y título) y lo que es menos. Por último trata de situarlas y 

ambientarlas para que sean comprendidas (reportajes o crónica) y de 

explicarlas y juzgarlas (editorial y opinión) (Gomis, 1991). 

Pero la gran diferencia entre el periodismo y la arquitectura es que el trabajo 

específico del primero nunca es completamente individual, cuando se trata de 

la producción dentro de los medios masivos de comunicación. Es por ello que 

se debe concebir a la noticia como un "producto social" donde los mensajes no 

son el resultado de voluntades individuales, sino de procesos sociales donde 

las organizaciones de medios tienen un lugar fundamental.  

Como Hirsch (1977), Whitney (1982) y Molina (1989) lo señalan, el primer 

contexto para determinar cómo ocurre la producción noticiosa es el de las 

normas operativas dentro de los medios de información. De ésta manera las 

distintas teorías de comunicación aprecian el grado en que los requerimientos 

de una organización formal del trabajo (una burocracia) se anteponen a las 

preferencias de quienes trabajan en ella. Dentro de las investigaciones de la 

comunicación de masas, la construcción de la realidad social se define como 

“la producción de sentido mediante la acción de las prácticas productivas y de 

las rutinas organizativas de la producción periodística”  

La creación del presente social por parte de los Mass Media es un proceso de 

producción, circulación y reconocimiento, siendo la actividad periodística una 

manifestación socialmente reconocida y compartida.  

Existe un contrato entre periodistas y espectadores donde a los primeros se les 

delega la competencia de recoger los acontecimientos importantes y otorgarles 

sentido, pero son los propios medios los que auto-legitiman dicha función o rol 

social. De ésta manera los medios proponen un contrato pragmático fiduciario 

que consiste en la búsqueda de confianza entre audiencias y periodistas, 
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haciéndoles creer que el discurso informativo corresponde a “la verdad”. El 

contrato es el producto histórico de la institucionalización y la legitimación del 

papel del periodismo. (Alsina, 1993).  

Se puede concluir que la construcción de ese presente social de referencia es 

primeramente un proceso de institucionalización de las prácticas y los roles 

existentes en una sociedad, un proceso socialmente determinado e 

intersubjetivamente construido. (Alsina, 1993) Si las herramientas han sido 

otorgadas por la cultura son las y los profesionales quienes tendrán el deber de 

elegirlas y utilizarlas a conciencia, ya que presentarán un mundo otorgándole 

sentido. 

La noticia 

“La noticia es lo que los periodistas creen que les interesa a los lectores, por 

tanto, la noticia es lo que interesa a los periodistas” (Herraiz, 1966)  

La noticia es el producto de una industria informativa cuyo proceso de 

producción se inicia con un acontecimiento. Los acontecimientos se generan 

mediante fenómenos externos al sujeto, sin embargo es aquel quien le da 

sentido. El acontecimiento debe definirse en primer lugar como una 

información; es decir un elemento nuevo que irrumpe en el sistema social. Al 

estudiar la naturaleza del acontecimiento se constata las interrelaciones del 

mismo con el sistema que le da sentido. (Morin, 1962) El mismo es un 

fenómeno cultural e histórico y cada formación social y sus medios de 

comunicación definen los hechos que tienen trascendencia social y que pueden 

constituirse en acontecimientos (Posada, 1992). 

La diferencia entre acontecimiento y noticia es que el primero es un fenómeno 

de percepción del sistema, en cambio la noticia es la generación del mismo. 

Acontecimiento periodístico entonces refiere a toda variación del sistema en el 

que las personas se sientan implicadas. Siendo los elementos esenciales del 

acontecimiento 1) la variación en el sistema; 2) la comunicabilidad de los 

hechos y 3) la implicación de individuos (Miceli, 1999). 

En cuanto al primer punto se establece que el sistema tiende a generar “límites 

de normalidad” por ello es noticia todo hecho que se salga de lo “normal”. 

También debe tener espectacularidad, puesto a que lo que sale de la norma se 

vuelve extraordinario. Por último el acontecimiento periodístico debe ser 

imprevisible. 

El segundo punto se debe a que un acontecimiento periodístico sólo cobra 

sentido en tanto entra en relación con el sistema comunicativo que lo convierte 

en “público” por eso es crucial su comunicabilidad o publicidad. El tratamiento 

espectacular de la variación del sistema puede incluirse también en éste punto, 

ya que hace referencia a la sociedad del espectáculo, es decir la forma 

espectacular de comunicación del acontecimiento-noticia (Debord, 1967). 
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El último punto que refiere al grado de implicación de los hechos para los 

medios, es lo que se denomina como valores/noticia y niveles de noticiabilidad. 

La construcción del acontecimiento realizada por los medios necesita ser 

legitimada por otros actores sociales, es por esto que “La noticia es una 

institución social y una realidad histórica, legitimada socialmente para cumplir la 

función de estructurar la realidad misma” (Posada, 1992) 

Según el Manual de Estilo del Diario Clarín son noticia los sucesos que la 

opinión pública necesita conocer por su significación e impacto sobre: la 

actualidad cotidiana, la paz externa o interna, la vida social, la convivencia, las 

costumbres, o porque marcan tendencias que deben ser detectadas o 

investigadas. Las condiciones que debe cumplir una noticia son la de precisión, 

integridad y equidad. No se consideran noticia los acontecimientos referidos a 

la vida privada de las personas, a excepción que ello afecte a la vida pública o 

el desempeño de las instituciones. (Manual de estilo del Diario Clarín) 

Según Lorenzo Gomis, gracias a los medios percibimos la realidad, no como un 

instante fugaz sino como un período consistente y objetivado, algo posible de 

percibir y comentar como una referencia general, estos hechos, que 

generalmente dan que pensar y generan comentarios, no desaparecen sino 

que permanecen en el comentario del publico que mantiene vivo ese presente. 

¿Qué es entonces noticia? Todo aquello que todavía se comenta. 

¿Por qué es noticiable? 

Mauro Wolf define como noticiabilidad al “conjunto de requisitos que se exige a 

los acontecimientos, desde el punto de vista de la estructura del trabajo en los 

aparatos informativos y desde el punto de vista de la profesionalidad de los y 

las periodistas, para adquirir la existencia pública de noticias”. (WOLF, 1987. p. 

216) Para la elaboración de los criterios los medios analizan el valor de la 

noticia como información práctica, como impacto emocional y como formadora 

de opinión. 

Los valores- noticia más importantes son: (Martini, 2000): 

 Novedad: la cual implica la existencia de un hecho como ruptura de la 

cotidianeidad.  

 Originalidad, imprevisibilidad e inedetísmo, los cuales refuerzan el 

concepto de novedad. Los hechos impredecibles circulan con mucha mayor 

rapidez entre los mismos medios y la sociedad. También todos aquellos 

sucesos que escapen a “la norma” serán noticiables. 

 La evolución futura de los acontecimientos: refiere al desarrollo 

secuencial de la noticia. La misma genera mucha expectativa por parte del 

público y propicia un mayor consumo de información que detalle el desenlace 

de los mismos. 

 El grado de importancia y de gravedad. Se mide en varios niveles y tiene 

que ver con la incidencia del hecho sobre la vida de la sociedad, al impacto 
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sobre la nación y sobre el interés nacional, debido a que impacta al sistema de 

valores ideológicos. 

 La proximidad geográfica, la cual tiene que ver con la cercanía o lejanía 

del hecho con respecto al público 

 La magnitud por la cantidad de personas y lugares implicados. Mientras 

más personas o ámbitos geográficos ataña el hecho, más valor tiene la noticia. 

 La jerarquía de los personajes implicados. Ello tiene que ver con la 

participación pública de personajes conocidos y desconocidos. 

 La inclusión de desplazamientos. Se refiere  al movimiento o cambio de 

posición, de una o varias personas, de un lugar a otro. 

Por otro lado Pierre Bourdieu habla de una homogeneización en la producción 

periodística sosteniendo que la producción de la información es colectiva, no 

solo por la participación de los que permiten la elaboración y la difusión de una 

información, sino también por el conjunto de periodistas que trabajan mediante 

una lógica de competición. Según esta lógica los medios recogen la 

información de ellos mismos, son proveedores y compradores de noticias. 

Según Bourdieu los periodistas de cualquier medio gráfico Francés leen otros 

periódicos como si existiera un receptor asiduo que leyera más de un periódico 

diariamente, y también extraen algunas informaciones de tales medios, lo que 

confiere una red circular, una dialéctica permanente en la obtención 

informativa, “una relectura de la competencia” (Bourdieu P. , Sobre la 

televisión, 1997) A esta forma de reproducir como en juego de espejos la 

información y los contenidos mediáticos, lo denominó “circulación circular de la 

información”. 

 Las secciones del diario 

La sección otorga un lugar a la noticia, un orden que procede del desorden 

existente en las portadas, en donde como Dominique Wolton sostuvo, se 

ofertan como en una góndola de supermercado, todas al alcance del público. 

La diferencia por secciones otorga al relato periodístico la indexicalidad, 

permite instruir sobre un orden refiriendo a los aspectos del contenido de la 

noticia (lo referencial) y aspectos relacionales (lo conativo). El análisis de las 

secciones implica un aspecto meta-informativo puesto a que refiere a la 

información de la información de la noticia. La decisión de ubicar cierta noticia 

es una sección no se reduce al “tema” de la misma, la discusión es mucho más 

amplia ya que implica una tensión entre texto y contexto. Tematización y 

sección se construyen a la vez sí, y solo sí, fuente informativa y hechos se 

constituyen mutuamente ,es decir que la sección identifica algunas fuentes 

como la ubicación apropiada de los hechos y descarta otras (Fagoaga, 1995 ).  

La tensión la origina principalmente la fuente de información , es decir que más 

allá de la tematización, la tensión  viene dada por la estrategia textual que es la 

autoridad del que tiene poder para tematizar con verosimilitud, esa estrategia 
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textual es al “lector autorizado”, lo que Eco (1981) denominaría el lector 

modelo19. 

La sección se organiza en esa estrategia textual de mantener relaciones 

estables con los actores sociales que presumiblemente van a proporcionar la 

clase de noticias que la sección puntúa y, en consecuencia, esas relaciones 

sociales intervienen en la determinación de esa estrategia textual que es la del 

lector autorizado. Es la sección la que ofrece pautas de los dominios, al 

organizarse la sección en un sistema de coberturas informativas como método 

de asegurarse las principales canalizaciones de información que ofrecen día a 

día tematización de lo real. Estas canalizaciones son, en su mayoría, externas 

al medio y sin embargo, determinan la rutinización del trabajo redaccional. 

De esta manera se estructura una serie diaria de fragmentos de lo real a través 

de unos mecanismos íntimamente incrustados en rutinas productivas. Las 

secciones están determinadas por canalizaciones, sobre todo externas a la 

organización redaccional. De ahí la importancia de otorgar a los medios 

informativos aquellos actores comunicativos (actores sociales, sujetos, 

agentes) que necesitan tanto la visibilidad como el silencio, para lo cual 

invierten grandes recursos económicos en canalizar lo que debe ser visible, lo 

que debe ser tematizado o lo que debe ser silenciado. La sección no está para 

agrupar tematizaciones, sino justamente para fragmentarlas en función del 

actor social, sujeto o agente que enuncia el tema al canalizarlo. 

Estudios sobre la influencia de los medios en la sociedad. 

Los estudios sobre la relación establecida entre los medios de comunicación y 

la sociedad han sido divergentes en torno a la existencia o no de un poder 

ejercido por los medios de comunicación masivos (MCM) que influya en la 

sociedad. 

Las teorías que se desarrollaron siguiendo la línea conductista (como la Aguja 

Hipodérmica por ejemplo) sostienen la existencia de una población receptora 

pasiva, afectada y hasta manipulada por los MCM, grandes industrias que 

inoculan mensajes en la población buscando generar efectos. 

La Teoría Crítica se enfocó en la influencia que ejercen los MCM en el 

colectivo, considerando a éste como un sujeto indefenso, frente a las corrientes 

de alienación propuestas por los medios a través de industrias culturales y la 

estructura de la propiedad de la empresa informativa. Habermas (1989) Adorno 

y Horkheimer (1972, Mattelart (1997), Marcuse (2001). La misma sostenía la 

imposición de deseos, gustos, juicios morales por parte de las industrias 

culturales que enajenaban a la audiencia. Resaltan la eficacia de transmisión 

ideológica gracias a su influencia determinante en la transmisión cultural de 

valores y de actitudes, sostienen que en los anuncios no sólo se venden 
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 Leer ensayo de Humberto Eco “El lector modelo”. Disponible URL: 
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/eco._el_lector_modelo.pdf 
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objetos sino que también se construye la identidad sociocultural de los sujetos 

y se estimulan maneras concretas de entender y de hacer el mundo, se 

fomentan o silencian ideologías, se persuade a las personas de la utilidad de 

ciertos hábitos y de ciertas conductas y se vende un oasis de ensueño, de 

euforia y de perfección (Lomas, 2002) 

En cuanto la imagen femenina lanzada por los media, destacan que se impone 

una cultura de  opresión hacia la mujer con el fin de asegurar que  desempeñe 

un papel “regulador” en la economía capitalista (trabajo doméstico impagado, 

ejercito laboral de reserva barato y disciplinado, consumismo femenino, etc.) y 

un papel reproductor de la ideología dominante (interiorización y transmisión de 

imágenes y símbolos, educación, garantía de equilibrio moral y afectivo, etc.) 

Mattelart se pregunta: “¿no podrá decirse que los media liberales admiten 

varias maneras de concebir el rol y la imagen de la mujer, pero exigen una sola 

femineidad?” (Mattelart, 1982) 

Desde la teoría funcionalista sostienen el papel de los medios en la 

comunicación de la construcción social de la realidad y sus peligros frente a la 

manipulación de la información desde la persuasión y propaganda política. En 

1948,  el politólogo norteamericano Harold Lasswell esbozó algunas de las 

funciones clásicas de los medios de comunicación de masas presentes en 

todas las sociedades, entre las cuales las principales son: 

 Vigilancia del medio: Esta primera función se refiere al servicio periodístico 

de recoger, procesar y difundir la información. Según Lasswell, los medios 

actúan como centinelas cuando buscan detectar señales de peligro 

cumpliendo los roles de vigilancia social, doméstica y política. 

 Correlación de partes: Los medios también proporcionan explicaciones e 

interpretaciones para ayudar a los ciudadanos a comprender el significado 

de lo que se ha informado, lo cual ayudaría al ciudadano a tomar decisiones 

"más racionales". Los medios por lo tanto son formadores de opinión. 

 Transmisión de herencia cultural: Los medios cumplen una función 

educativa transmitiendo de generación en generación información sobre la 

sociedad misma, su historia, sus normas y valores masivamente.  

Desde este posicionamiento se puede afirmar que la función de vigilancia en 

sociedades patriarcales20 favorece a la transmisión de normas, valores y 

categorizaciones que legitimen la desigualdad jerárquica de hombres sobre 

mujeres. Tanto la función de vigilancia como la de transmisión de herencia 

cultural permite el fortalecimiento de la violencia simbólica que mediante 

estereotipos represente a las mujeres en roles tradicionales que le asigna la 

sociedad patriarcal, es decir alejada de los espacios públicos y de poder. De 

esta manera se facilita la producción y reproducción de estereotipos de género 
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 Leer artículo de Ada Facio sobre la noción de Patriarcado. Disponible URL: http://cidem-
ac.org/PDFs/bibliovirtual/VIOLENCIA%20CONTRA%20LAS%20MUJERES/Genero,%20Derecho%20y%20P
atriarcado.pdf  

http://cidem-ac.org/PDFs/bibliovirtual/VIOLENCIA%20CONTRA%20LAS%20MUJERES/Genero,%20Derecho%20y%20Patriarcado.pdf
http://cidem-ac.org/PDFs/bibliovirtual/VIOLENCIA%20CONTRA%20LAS%20MUJERES/Genero,%20Derecho%20y%20Patriarcado.pdf
http://cidem-ac.org/PDFs/bibliovirtual/VIOLENCIA%20CONTRA%20LAS%20MUJERES/Genero,%20Derecho%20y%20Patriarcado.pdf
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y se obstruye la posibilidad de fomentar una representación equitativa de 

hombres y mujeres en los mensajes comunicativos.  

Los funcionalistas Lazarsfeld y Merton agregan que los medios imponen 

normas sociales y son generadores de status (a los problemas públicos, a las 

personas, las organizaciones y los movimientos sociales), de esta manera se 

genera el status masculino en secciones tradicionalmente masculinas por 

ejemplo deportes, economía o política. También nombran como “disfunción”, 

por su carácter negativo, su efecto narcotizante, generando sectores de 

población políticamente apática e inerte. (Lazarsfeld -Merton) De esta manera 

se naturalizan ciertos sucesos negativos para la vida en comunidad como ser la 

violencia mediática. 

Por otro lado señalan la posibilidad de emplear a los medios para propaganda 

en favor de objetivos sociales, sin embargo las posibilidades son muy bajas 

debido a que las condiciones mismas que favorecen a la eficacia de los medios 

de comunicación, actúan en favor del mantenimiento de la estructura social y 

cultural ya existente, y no en favor de ningún cambio” (Lazarsfeld-Merton, 1948: 

258). Por esto es que desde ésta perspectiva se puede sostener que los 

medios ayudan al mantenimiento del Statu quo. 

Por otro lado la teoría de la Agenda Setting sostiene la influencia de los medios 

a largo plazo. "Su nombre metafórico proviene de la noción de que los mass-

media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la 

de la sociedad" (McCombs, 2003) Fundamentan que los medios de 

comunicación no tienen la capacidad de decirnos qué pensar, sino sobre qué 

debemos pensar. "Con la Teoría de la Agenda Setting se consolidó un método 

empírico para mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir a sus 

audiencias las listas jerarquizadoras de los temas o problemas más destacados 

para la sociedad" (McCombs, 2003). Desde dicha perspectiva, el 

androcentrismo informativo existente en las noticias fomenta el desinterés a la 

audiencia por la participación activa de las mujeres en la información. 

Tras la caída de regímenes totalitarios en el mundo, la llegada de la revolución 

web y los estudios sobre el proceso de globalización, las teorías 

comunicacionales dieron un giro exponencial afirmando la existencia de 

audiencias activas que participan enérgicamente del proceso comunicativo. 

Descartando que los MCM actúen como agujas hipodérmicas que inyectan 

significaciones, representaciones e imaginarios y que en este proceso las 

audiencias sólo participan como simples vasos contenedores, las 

investigaciones sostienen fuertemente que las personas consumidoras forman 

parte del proceso de significación (Martín Barbero, 1987; Orozco, 1987; 

Canclini, 2002) 

Los estudios culturales resignifican la noción de cultura; Canclini sostiene en su 

libro "Diferentes, Desiguales y Desconectados” entenderla como el conjunto de 

los procesos sociales de significación, o de un modo más complejo, “la cultura 
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abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo 

de la significación en la vida social" (Canclini N. G., 2004) 

Además describen a la audiencia como un agente social activo ya que 

entienden que la representación es un proceso eminentemente social. Parten 

de una concepción contraria a la funcionalista de la Mass Conunication 

Research, afirmando que no existe el esquema estímulo-respuesta y la 

manipulación y la alienación no son tan fáciles de lograr como lo planteaban los 

de la Escuela de Frankfurt 

Las audiencias activas pueden transformar el sentido de la recepción; donde el 

proceso de identificación, no aparece como un "perder identidad por un 

convertirse en otro ajeno" (es decir, la alienación como pérdida de identidad, 

individual o colectiva), sino, por el contrario, como un "apropiarse de lo ajeno y 

nuevo, reconocido por alguna analogía con uno mismo" (Fuenzalida, 1991)  

Es fundamental preguntarse qué, si “La identidad es una construcción que se 

relata” (Canclini N. G., 1995) y son los medios agentes generadores de 

consenso a la hora de producir ese relato, ¿Cómo representan los medios la 

identidad de mujer, mediante las noticias? La respuesta la busca dicha 

investigación describiendo como los medios producen y reproducen una visión 

estereotipada de las mismas en las noticias. 

Por otro lado resulta crucial una redefinición de la noción de “poder” en los 

estudios comunicacionales, que antes era concebido como unidireccional, 

único e indivisible. El Análisis se complejiza si consideramos según Michel 

Foucault que el poder no es una sustancia sino “un tipo particular de relaciones 

entre  individuos” (Foucault, Tecnologías del yo., 1990) y que ellas se 

encuentran imbricadas con otros tipos de relaciones, “donde juegan un papel a 

la vez condicionante y condicionado”.  Además de la afirmación de la ubicuidad 

del poder y de su carácter multiforme, que no obedece “a la sola forma de la 

prohibición y el castigo” (Foucault, Microfísica del poder, 1992) el poder no es 

algo que se adquiere sino que existe en su ejercicio. El poder de las noticias 

por ejemplo es el que resulta de su comentario o de su distribución y 

apropiación en la audiencia. 

Los Mass Comunication Reaserch sostenían la existencia de medios opresores 

(donde el publico oprimido lo era mediante la fuerza), sin embargo las 

perspectivas estructuralistas interrogan de qué maneras los dominados 

trabajan en favor de su propia dominación, no mediante la fuerza sino por 

consenso. Los medios, en tanto instituciones generadoras de consenso y 

socializadoras proveen a los públicos de herramientas y esquemas de 

construcción de sentido21 por lo que la perspectiva se centra en “el desafío de 

comprender la dominación como un proceso de comunicación” (Barbero, 1998). 

Esto explica la noción de violencia simbólica entablada por Pierre Bourdieu, 
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 Ver: Manuel Martín Serrano, La mediación social, Akal Editor, Madrid 1978. 
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donde son los violentados los mismos productores y reproductores de patrones 

violentos. 

Desde un análisis Gramsciano se entiende al poder de los medios de 

comunicación como facilitadores del consenso hegemónico. Se sostiene que 

con la finalidad de construir y sostener una visión de mundo, los sectores 

dominantes (los multimedios de comunicación por ejemplo), producen un 

imaginario de orden, que es coincidente con los propios intereses de los 

sectores dominantes, y lo presenta como “natural”. Por otro lado se elaboran 

una serie de equivalencias discursivas que proliferan en las relaciones sociales, 

permitiendo una percepción “adecuada” de lo que es el mundo social. Por 

ejemplo: si nos referimos al significante “mujer”, en sociedades patriarcales la 

misma también significa, madre, ama de casa, sexo débil, etc. 

Estas equivalencias van configurando estatutos, lo que quiere decir que se 

naturalizan determinados significados que son sociales e históricos. Estos, 

ocupando un lugar privilegiado en la esfera pública, se constituyen en una 

entidad fuertemente socializadora, en el sentido que valiéndose de su 

masividad, promueven configuraciones de la realidad que tienden a definir los 

saberes que condicionan la forma de comprender y actuar22. 

De ésta manera los subalternos al poder son construidos subjetivamente bajo 

las mismas categorías discursivas hegemónicas. Sin embargo, el público, al no 

formar una masa inerte, sino activa en constante movimiento y proceso 

reflexivo, genera rupturas de las que surgen los movimientos contra 

hegemónicos. De allí, la existencia de medios de comunicación alternativos, y 

las redefiniciones por una prensa no sexista, que lejos de esconderse bajo una 

neutralidad objetiva, hacen pública su prédica23. Esto es lo que resalta Martín-

Barbero cuando señala que el concepto “masa” debe dejar de significar 

anonimato, pasividad y conformismo. La cultura de masa es la primera en 

posibilitar la comunicación entre los diferentes estratos de la sociedad y como 

es imposible una completa unidad cultural, lo importante es que haya 

circulación, distribución y reproducción. 

Desde otra perspectiva sobre los medios, la escuela Canadiense sostendrá, 

como refleja la reconocida frase “el medio es el mensaje” (Marshall McLuhan, 

1967), que un medio afecta a la sociedad en la que juega un papel no sólo por 

el contenido emitido en los mensajes, sino también por las características del 

propio medio24.  
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 Ver artículo de Jorge Huergo “Hegemonía: un concepto clave para comprender la comunicación” 
disponible URL:  http://fordocsalud.blogspot.com.ar/2009/06/hegemonia-un-concepto-clave-para.html 
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 Existe una diferencia crucial con los postulados Lazaferd ya que los medios pueden producir discursos 
contrahegemónicos y mediante el consenso salir del estado de subalteridad. 
24

 Situando nuestros cuerpos físicos en el centro de nuestros sistemas nerviosos ampliados con la ayuda 

de los medios electrónicos, iniciamos una dinámica por la cual todas las categorías anteriores, que son 

meras extensiones de nuestro cuerpo, incluidas las ciudades, podrán traducirse en sistemas de 

información" (Marshall McLuhan, 1967)
24
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Por último, desde la sociología se establece que los medios cumplen un rol 

fundamental en la conformación subjetiva de las personas ya que forman parte 

de los agentes de sociabilización. Entendiendo a la misma como “el proceso 

por medio del cual la persona aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, 

los elementos socioculturales del ambiente, los integra a la estructura de su 

personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 

significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir” 

(Rocher, 1987). El proceso de socialización se produce gracias a la existencia 

de agentes sociales como la familia, la escuela, las relaciones entre iguales y 

los medios de comunicación de masas. Es por ello que los medios configuran 

marcos de referencia o patrones culturales enormemente influyentes en el 

comportamiento de las personas.  

En conclusión todas las perspectivas abordadas sostienen que los medios 

participan de la configuración subjetiva de las personas reforzando opiniones 

ya establecidas, instalando temas de agenda, actuando de manera 

propagadora, imponiendo temas de conversación y generando consenso. Los 

mismos no se limitan a cumplir determinadas funciones sino que actúan en la 

producción social del presente de referencia, es decir que construyen y 

reproducen patrones sociales que luego son comunicados masivamente y 

resinificados por la misma audiencia. El Profesionalismo, responsabilidad y 

ética profesional intervienen en este proceso debido a que los mismos pueden 

ser reproductores de la desigualdad existente en una sociedad y por lo tanto 

generadores de violencia. 

Transmisión de estereotipos de género y violencia simbólica 

contra las mujeres 

Según la Asociación Estadounidense de Psicología la violencia es un 

comportamiento aprendido, esta noción de violencia hace énfasis en la 

participación que tienen todas aquellas instituciones que forman parte del 

proceso de sociabilización de las personas. Si se toma en cuenta el rol de los 

medios como agentes socializadores, transmisores culturales y educadores  se 

podría explicar cómo éstos participan en la formación y distribución de patrones 

culturales violentos.  

Pero la violencia simbólica no es cualquier tipo de violencia aislada, es en 

palabras de Sandra Chaher “la argamasa que sustenta el maltrato a las 

mujeres”, es decir aquel mundo simbólico, metarrelato que sustenta 

ideológicamente y da vida a los comportamientos, concepciones, teorías, leyes 

jurídicas, etc. que violentan la vida de las mujeres.  

Dichos metarrelatos, generados a partir de un sistema histórico patriarcal, 

sostienen la desigualdad jerárquica del hombre sobre la mujer (Segato R. L., 

2003). Esta violencia es la que sustenta los demás modos de violencia contra 

las mujeres y se encuentra presente en todas las instituciones sociales. El 

problema a la hora de combatirla es que la misma es invisible (Bourdieu J. C., 
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2001) La antropóloga argentina Rita Segato, la llama “violencia moral” como “el 

más eficiente de los mecanismos de control social y de reproducción de las 

desigualdades y establece que mientras que mientras más invisible más 

efectiva es (Segato R. , 2003).  

Cumple con la característica principal de estar naturalizada y se esconde bajo 

el velo de “lo normal” Debido a que el poder simbólico construye un mundo 

imponiendo un orden a la realidad, la violencia se ejerce atribuyendo formas 

bajo el supuesto de que son únicas, siendo éste un forzamiento violento ya que 

aísla, segrega, recluye, divide, condena hasta aniquila otras formas posibles de 

realidad.  

La violencia simbólica es la que sustenta las definiciones de los 

géneros25.Dichas relaciones de dominación pasan inadvertidas ya que están 

legitimadas socialmente como naturales cuando en realidad son históricas y 

culturales. De esta manera la diferencia biológica existente entre hombres y 

mujeres se transforma en diferencia social, generando discursos religiosos, 

históricos, médicos, periodísticos, entre otros, que sustenten la desigualdad 

entre los sexos dando vida a los estereotipos de género26.  

Dado que la violencia es un comportamiento aprendido y naturalizado, es 

perpetrada por toda la sociedad mediante la costumbre. Una de sus formas de 

esconderse es mediante los estereotipos de género. Como por ejemplo el de 

„‟ama de casa‟‟ privada del mundo público de los negocios. Otro ejemplo es 

aquella violencia que se ejerce directamente sobre el cuerpo de la mujer 

actuando en tanto mandato estético como una única forma permitida o 

adecuada de ser mujer (Femenías, 2012). 

En Argentina la Ley 26.485, sancionada en 2009, la define como “un tipo de 

violencia contra las mujeres que está constituida por la emisión de mensajes, 

íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, 

desigualdad y discriminación, que naturalizan o justifican la subordinación y la 

violencia contra las mujeres en la sociedad”27. Esta ley da una explicación 

acotada de la misma ya que no explicíta que mediante la omisión, ocultación o 

invisibilización de la mujer, la misma también es violentada. Un ejemplo claro 

es el androcentrismo presente en las noticias y la escasa participación de las 

mujeres en secciones tradicionalmente masculinas. 

La Ley sí menciona que los mensajes emitidos pueden fomentar: 
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 Es fundamental entender la noción de género desarrollada a partir de teorías feministas que 
sostienen que todas las características atribuidas sobre los sexos biológicos, sobre la femineidad y la 
masculinidad son en realidad concepciones culturales y no biológicas. La Noción de género sirve 
entonces como categoría para el análisis social e histórico. Ver las concepciones de Scott “El género: una 
categoría útil para el análisis histórico” 
26

 Ver definición de “estereotipos de género” en la página 28 del Marco Teórico. 
27

 Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres: 
http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf  

http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf
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- El desprecio y la burla por lo que son y/o hacen las mujeres 

- El temor o desconfianza por lo que son y/o hacen las mujeres 

- La justificación de la subordinación femenina y/o de la violencia contra 

las mujeres.  

Cuando éstos mensajes son transmitidos por los medios de comunicación la 

misma se transforma en violencia mediática, definida por la Ley de Medios de 

Servicios audiovisuales como aquella „‟Publicación o difusión de mensajes e 

imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación 

,que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 

imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la 

dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, 

adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la 

desigualdad de trato o construyendo patrones socioculturales reproductores de 

la desigualdad generadores de violencia contra las mujeres‟‟ 

La Ley28 además establece en sus objetivos la necesidad de “Promover la 

protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el 

tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación 

por género u orientación sexual” (Articulo 3, Inciso m). Además,  en el artículo 

71 indica que  “quienes produzcan, distribuyan, emitan programas y/o 

publicidad velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 26.485 (Ley 

de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra 

las mujeres)” que sanciona la violencia mediática. 

Sin embargo ambas tienen grandes debilidades en torno a su sanción29 y 

detección, pero es crucial tener en cuenta que el objetivo fundamental apunta 

hacia la prevención y erradicación sobre los demás modos de violencia ya que 

para eliminar la misma haría falta un cambio total en las relaciones culturales y 

modos de construcción simbólica30. Esta Ley actúa como un proceso de 

concientización que incentiva a la revisión de todos los discursos que fomenten 

la subordinación u ocultamiento de la mujer. 

Los impactos mediáticos son golpes simbólicos ejercidos con total inocencia, y 

cuanto más inocentes más eficaces, solo puede ocurrir porque la gente que 

ejerce violencia es víctima de la violencia que ejerce, y los/as periodistas 

participan de la circulación de los inconscientes. (Bourdieu P. , Cuestión de 

Palabras, 2002) Visibilizarla resulta un deber fundamental por parte de la 

sociedad y sobretodo de los medios de comunicación que la reproducen 

masivamente. El establecimiento de relaciones de género no equitativas 

propicia e incrementa el desarrollo de situaciones de violencia, es por eso que 
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 Ley 26.522 de Servicios de comunicación audiovisuales: http://www.afsca.gob.ar/ley-de-servicios-de-

comunicacion-audiovisual-26-522/  
29

 Debido a que la actuación por parte de la Ley de Medios no incluye a la prensa gráfica ni a internet, 

pero sí es abordada por la Ley 26.485 como violencia simbólica y mediática. 
30

 Según Pierre Bourdieu una toma de conciencia no alcanza para combatir la violencia simbólica por la 

cual fuimos formados en lo más profundo de nuestras subjetividades. La misma ya impuso su orden 
simbólico y subvertirlo implicaría un cambio estructural profundo. 

http://www.afsca.gob.ar/ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual-26-522/
http://www.afsca.gob.ar/ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual-26-522/
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los tratados internacionales31 instan a que los medios transformen sus prácticas 

fomentando una imagen equitativa entre hombres y mujeres en medios. 

Sexismo 

En 1954 Allport afirmaba que las mujeres eran consideradas como una especie 

diferente y generalmente inferior, esta era la definición tradicional de sexismo 

entendido como una actitud de hostilidad, aversión u odio. Según Moya y Glick 

(1998) „‟conceptualmente toda evaluación (en las dimensiones afectiva, 

cognitiva y conductual) que se haga de una persona atendiendo a la categoría 

sexual biológica a la que pertenece puede ser etiquetada como sexista, tanto si 

es negativa como positiva y tanto si se refiere al hombre como a la mujer‟‟ 

(Glick, 1998) 

Por otro lado Margrit Eichler identifica siete tipos de manifestaciones que toma 

el sexismo (Eichler, 1988):  

1) El androcentrismo: Sucede cuando un pensamiento, estudio/teoría, lenguaje, 

apreciación o mensaje se enfoca únicamente desde la perspectiva masculina 

homologándola a la experiencia humana, donde la mujer aparece como “lo 

otro”, lo distinto al hombre o peor aún lo ausente u oculto. Las dos formas 

extremas de androcentrismo son la misoginia (repudio a lo femenino) y la 

ginopía (invisibilización de la experiencia femenina). 

2) La sobregeneralización y sobreespecificación: La sobregeneralización ocurre 

cuando un estudio analiza únicamente la conducta del sexo masculino y 

presenta los resultados de éste estudio como válidos para ambos sexos. La 

sobreespecificación al contrario consiste en presentar como específico de un 

sexo, ciertas necesidades, actitudes o intereses que en realidad son de ambos. 

3) La insensibilidad al género: Se presenta cuando se ignora la variable sexo 

como variable socialmente importante y la conciencia de que los efectos son 

distintos para cada sexo si se toman en cuenta  los roles sexuales, la 

valoración de cada género, la utilización del tiempo y el espacio diferenciado y 

el menor poder del sexo femenino.  

4) El doble parámetro: Es similar a la doble moral, es decir cuando una misma 

conducta es valorada con distintos parámetros o instrumentos para uno y otro 

sexo, fundamentado en el dicotomismo sexual y en el deber ser de cada sexo, 

es decir que tiene como fundamento estereotipos de roles que cada sexo debe 

cumplir. 

5) El deber ser de cada sexo: Consiste en aceptar que hay conductas, roles, 

características humanas que son más apropiadas para un sexo que para otro 

considerándolo como “normal”.  

6) El dicotomismo sexual: Consiste en tratar a los sexos como diametralmente 

opuestos y no con características semejantes. Esta es una de las formas más 
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 Los más importantes corresponden al Apartado J, capítulo dedicado a las mujeres y los medios de 
comunicación, de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995).  
Y aquellos acuerdos desarrollados en el Foro Mundial sobre Género y Medios, realizado en Bangkok, 

Tailandia durante el mes de diciembre de 2013 y patrocinado por la UNESCO. 
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peligrosas del sexismo (Montejo, 1992 ) porque además de que se externa una 

opinión simplista sobre la diferente conformación en la personalidad de los 

sexos, como un dato científicamente comprobado como “normal o natural”, se 

presenta a los mismos como diametralmente opuestos diferentemente 

valorados. Allí son justificados los estereotipos de género. 

Las teorías feministas  lo describen como un proceso de socialización patriarcal 

donde se atribuyen características contrapuestas a cada sexo (dicotomismo 

sexual) y se las jerarquiza considerando superiores aquellas correspondientes 

al lado masculino formando expectativas de conducta para cada sexo basadas 

en dicho dualismo (deber ser). 

7) El familismo: Es aquella perspectiva que parte de que mujer y familia son 

sinónimas y que sus necesidades e intereses son los mismos e inseparables, 

quedando la mujer sometida a aquella y perdiendo su libertad como individua. 

Dentro de las homologaciones se encuentran mujer=madre, mujer=esposa. 

Conceptos claves sobre los estereotipos 

Como se detalló anteriormente, los estudios culturales de comunicación 

entienden a la representación como un proceso eminentemente social, “es una 

forma de entender como el mundo está socialmente construido y representado 

para nosotros y por nosotros mediante la significación” (Baker, 2003)  

Los estereotipos son una forma de representar, comprenden un modo de 

categorizar el mundo de manera simplificada mediante un proceso de 

selección, categorización y generalización, donde por definición se debe hacer 

énfasis en algunos atributos en detrimento de otros (Gamarnik). 

Al ser producto de convención  social los mismos se encuentran naturalizados 

por lo que son peligrosos ya que simplifican y reducen procesos sociales 

fomentando juicios de valor que se naturalizan. Los mismos sirven para 

construir y a la vez reforzar un sistema de convenciones sociales y para 

simplificar el proceso comunicativo. Un estereotipo es efectivo en el grado que 

invoca un consenso ya que representa una opinión común acerca de un grupo 

social. Mediante su naturalización se convierten en las formas “lógicas” y 

“normales” de pensar, de hablar, de hacer chistes, etc. Sugieren tanto lo que un 

determinado grupo es (descriptivo), como lo que debe ser (prescriptivo) y son 

validos mientras se utilicen socialmente. 

Un estereotipo se forma mediante (Quin, 1993): 

 La identificación de una condición social:  

 La evaluación negativa de tal condición social 

 La formulación de esta evaluación como una característica innata 

del grupo. 

 La presentación de esta evaluación negativa como la causa de la 

condición social en vez del efecto de la misma. 
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Estereotipos sobre “las mujeres” y estereotipos de género 

Para explicarlos es fundamental comprender lo que se entiende por género. 

Según Joan Scott género refiere a la organización social de la diferencia 

sexual, a partir de donde se establecen los significados de las diferencias 

sexuales.Cada cultura tiene distintas significaciones sobre lo “masculino” y 

“femenino” por ello se dice que es una categoría histórica. El género es  

relacional ya que lo que se entiende por masculino se define en relación a lo 

que se entiende por  Femenino, y viceversa, en un horizonte de significaciones 

mutuas (Scott, 2008) 

A este conjunto de ideas preconcebidas que utilizamos para definir a los 

colectivos de hombres y mujeres les llamamos estereotipos de género, es 

decir, aquellos que se construyen a partir de la diferencia biológica entre los 

dos sexos32. Marta Lamas define género como el “conjunto de creencias, 

representaciones y prescripciones que surgen entre los integrantes de un grupo 

humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre 

hombres y mujeres.” 

“Género alude al conjunto de características, comportamientos, roles, funciones 

y violaciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través del proceso de 

socialización, mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones 

patriarcales” (Facio, 1999) , según Gerda Lerner “es la definición cultural del 

comportamiento asignado como apropiado para cada uno de los sexos en una 

sociedad determinada, es un conjunto de roles culturales”. 

El manual de Amnistia Internacional dedicado a periodistas establece que “el 

género se trata de un sistema de relaciones de poder y de subordinación 

socialmente construida que crea roles sexuales diferenciados y asigna tareas 

distintas para hombres y mujeres siendo discriminatorias para la mujer.” 

Es por esto que hablar de género no significa solamente hablar de mujeres, 

sino que comprende un sistema de relaciones sociales en donde se reproducen 

desigualdades, Por ejemplo como las representaciones acerca de lo masculino 

se relacionan con lo activo, seductor, exitoso e intrépido mientras que lo 

femenino se corresponde con lo débil, pasivo y dependiente (Chaher, 2010) 

Los estereotipos de género corresponden al “conjunto de clichés, 

concepciones, opiniones o imágenes generalmente simplistas que uniforman a 

las personas y adjudican capacidades y comportamientos determinados a las 

mujeres y a los hombres. Ejemplo: se dice que los hombres son valientes, 

decididos, desafiantes, dinámicos, racionales, etc. y que las mujeres son 

sumisas, sensibles, pasivas, tiernas, pacientes, bondadosas, etc.” 

(Internacional, 2009) Según el informe para periodistas realizado por el Inadi 
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los principales estereotipos de las mujeres son como víctimas, amas de casa 

(dóciles, sumisas, familiares), consumidoras, o en su versión más moderna 

Super Women (eficaces, trabajadoras, pero siempre con un hombre al lado), 

trapas o vampiresas (trepadoras o chupasangres)” (Inadi, 2012) 

La presente investigación trabajó sobre los siguientes estereotipos de las 

mujeres: 

 Mujer-madre: El mismo alude a la representación de la mujer 

únicamente en función de “ser madre”, no atendiendo sus necesidades o 

características personales independientemente a la maternidad. Se basa 

en la forma sexista del familismo enunciada por Margrit Eichler. Ese 

estereotipo es uno de los más fuertes que opera sobre las mujeres ya 

que no solo asocia obligatoriamente a todas con la maternidad, sino que 

además contiene imperativos de “cómo ser madre”, asociados con roles 

de cuidado femenino, de instinto maternal, de amor incondicional, de 

dulzura y paciencia, tierna conciliadora, protectora (Inadi, 2012). Todas 

características que provienen de mandatos sociales y se muestran 

engañosamente como “naturales a las mujeres” mediante su 

estereotipación. 

 Mujer- esposa/novia: El mismo se forma a partir de un supuesto 

heteronormativo, es decir relaciones entre hombres y mujeres 

únicamente.  Al igual que el estereotipo de mujer-madre, se sucumbe la 

imagen de mujer a la de esposa o novia, siempre estando en relación de 

dependencia con aquél sujeto. Este presenta los mandatos de cuidados 

y deberes que una esposa o novia debe tener, respondiendo al perfil de 

“la novia perfecta”33 que sea bella, dulce, casta, romántica, que sepa 

cocinar , ser paciente, etc. 34 

 Objeto sexual: Muestra  únicamente a la mujer en rol de provocadora, 

seductora, al servicio del goce sexual de otro/a generalmente masculino. 

Este estereotipo funciona destacando únicamente la corporeidad de la 

mujer ofreciéndose como objeto de deseo de otro. Es sumamente 

violento ya que fomenta la reducción y el uso de la mujer como objeto. 

 Belleza /perfección sinónimo de prestigio: El mismo se presenta como 

un imperativo de “un modo bello de ser mujer”, generalmente joven, 

blanca y delgada, generalmente asociada al éxito y prestigio que la 

belleza le brinda, ignorando e invisibilizando la pluralidad existente entre 

las mismas. La reproducción del estereotipo de belleza como mandato 

genera una infelicidad en las mujeres con su propio aspecto, al no 
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 Un ejemplo de reproductor del estereotipo de mujer-novia es la clásica canción del Arroz con Leche 
que cuenta “Me quiero casar, con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que 
sepa abrir la puerta para ir a jugar” 
34

 Algunas teóricas llaman “el mito del amor romántico” a la relación que se establece en las parejas en 
donde una entrega total implica una sumisión completa a los deseos y expectativas del otro. La “media 
naranja” por ejemplo indica que solamente uno se completa con el otro como si se necesitase aquella 
persona para ser. 
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coincidir nunca con aquellas imágenes irreales que generalmente son 

modificadas con Photoshop. 

 Santa o Fiestera: Estos estereotipos, al igual que todos los anteruires, se 

forman a partir de un dicotomismo sexual y doble patrón. La mujer 

queda encerrada en el comportamiento de la santa, asociada a una 

imagen virginal o materna, “buena esposa/ ama de casa”, caritativa, al 

servicio de otros/as, etc. el estereotipo de santa es un estereotipo 

positivo ya que corresponde con los mandatos tradicionales sobre las 

mujeres. Mientras que la fiestera o puta corresponde al estereotipo 

negativo que transgrede la norma y merece sanción. Dichas 

concepciones provienen de la religión y la medicina fundamentalmente. 

El estereotipo se presenta cuando la mujer queda encerrada en estos 

dos comportamientos siendo juzgada positivamente o negativa. 

 Cuidadora/ Ama de casa: El estereotipo de ama de casa funciona 

mostrando únicamente a las mujeres realizando el trabajo doméstico, 

esto corresponde con las últimas estadísticas del Indec que aseguran 

que el 90% de los quehaceres domésticos son realizados por mujeres 

en Argentina. Dicho estereotipo se encuentra tan naturalizado que 

legitima y reproduce tales condiciones de desigualdad entre los sexos. 

Dicho estereotipo muestra a la mujer como “económicamente 

dependiente” (Inadi, 2012). El estereotipo de cuidadora está fuertemente 

relacionado con el estereotipo del “instinto maternal”.  Los roles 

tradicionales de las mujeres siempre estuvieron ligados a los de cuidado 

y servicio para la familia, el voluntariado social, etc. 

 Víctima: Corresponde de la concepción de las mujeres como débiles, 

pasivas, domesticadas, subordinadas a los hombres. El estereotipo de 

víctima refuerza la concepción de que la mujer sola no puede enfrentar 

una situación difícil, refuerza la idea de que está en constante peligro si 

se permanece sola. Este estereotipo permite la revictimización cuando 

se intenta responder el porqué se convirtió en una víctima, ejemplo: 

¿qué hacia esa mujer sola a la noche? Este estereotipo es muy 

peligroso ya que refuerza el estereotipo de superioridad masculina. 

 Activista/ protestante: este estereotipo las muestra siempre como 

alteradas, bulliciosas, gritonas, agresivas y desocupadas laboralmente 

con demasiado tiempo libre como para dedicarse al activismo social. 

Los estereotipos de género descritos son reproducidos por los agentes 

sociabilizadores, “se inculcan desde la infancia en el seno de la familia y, junto 

con una serie de valores y costumbres, terminan fijando lo que es “propio” del 

hombre y lo que es “propio” de la mujer (Lamas, 2009) 

Sirven para mantener el Statu Quo ya que regulan la sociedad y asignan a 

cada miembro de ella su papel, contribuyendo a mantener el poder masculino. 

Los estereotipos de género son sexistas35 ya que están formados sobre 
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 Surgen de las formas de sexismo expuestas por Margrit Eichler en la página 27. 
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oposiciones binarias (dicotomismo sexual), basados históricamente en la 

división sexual del trabajo, que caracterizan positivamente al hombre y 

negativamente a la mujer (doble patrón) y que forman expectativas de conducta 

para cada sexo basadas en dicho dualismo (deber ser)36. ``Es por esto que 

muchas mujeres muestran mayor disposición a adscribirse características 

masculinas y ser por ello menos censuradas que los hombres que adscriben 

características femeninas‟‟ (Bonilla y Martinez- Bencholl, 2000)  

Mantienen la estructura de Quin, primero se identifica la condición social 

femenina, luego se la evalúa negativamente, (esto no significa una descripción 

negativa explícita, sino la construcción a partir de supuestos sexistas). Luego el 

estereotipo se naturaliza ya que dichas concepciones se basan en una 

supuesta innatéz de la condición femenina. Por último la naturalización niega u 

oculta la construcción social del estereotipo, mostrándose como “natural”.  

Algunos estereotipos de género se forman mediante la no participación de las 

mujeres en ciertas actividades, teorías, lugares, etc. justificadas al ser mujer. 

Mediante una concepción sexista androcéntrica, por ejemplo, las mujeres 

pueden no aparecer en determinadas secciones del diario como ser la sección 

deportes, ya que basados en el dicotomismo sexual y el deber ser de cada 

sexo, la misma se justifica como sección masculina. De ésta manera se 

estereotipa la imagen de la mujer apareciendo por ejemplo en la sección 

escenario, que sí corresponde con el estereotipo de mujer dedicada al arte y la 

estética. También gracias a la repetición de las mujeres en roles y actividades 

“tradicionalmente femeninas”, es decir las tareas domésticas, el cuidado de su 

cuerpo, su familia, su marido/novio etc. como también la atribución o destaque 

de características específicamente femeninas, ya que dicha tradición está 

basada en el dicotomismo sexual. Ej: Roles basados en el familismo: 

mujer=madre; mujer=esposa/novia; mujer=hija. Basados en el deber ser 

también encontramos el rol de ama de casa, cuidadora, activista, santa. 

También el destaque de atribuciones físicas en vez de una representación 

completa en cuanto a su profesión, personalidad, logros personales, etc. De 

esta forma nace el estereotipo de belleza y perfección, como también el de 

objeto sexual, donde la figura de la mujer se reduce únicamente a sus 

condiciones físicas como objeto sexual de consumo. El estereotipo de la mujer 

como sexo débil nace de la creencia de una esencia masculina fuerte y una 

débil femenina. De allí se detecta el estereotipo de mujer víctima por ejemplo, 

justificándolo por su supuesta fragilidad, debilidad, indefensión, dependencia, 

etc.  

Los estereotipos  pueden ser descriptivos, si se establecen las características 

que describen a cada sexo, éstos se definen y forman culturalmente y nutren 

de contenido los conceptos de „‟masculino‟‟ y „‟femenino‟‟. Así la masculinidad 
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 Las tres características nombradas provienen de las formas de sexismo descritas anteriormente por 
Margrit Eichler  debido a que los estereotipos de género se basan en todas las formas de sexismo. 
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es asociada con características de dominancia, control e independencia y la 

femineidad con atributos de sensibilidad, afecto y preocupación por el bienestar 

ajeno. (Fernández M. L., 2005)  

También pueden ser estereotipos prescriptivos si se hace referencia a 

conductas que deben llevar a cabo hombres y mujeres. (Fernández M. L., 

2005) Aquí se presentan los encasillamientos de roles o papeles asignados 

para cada sexo. Esta asimetría de papeles ha propiciado la división del espacio 

público y privado designando el primero a los hombres y el segundo a las 

mujeres. También el género concibe espacios y actividades tradicionales para 

cada uno, de ésta manera mientras los ámbitos tradicionales para la mujer son 

el familiar y doméstico el de los hombres es el espacio público de los negocios, 

la política y los deportes. 

Todos los estereotipos pueden ser positivos como negativos, siendo los 

primeros aquellos que cumplen con las funciones tradicionales asignadas para 

las mujeres (santa, buena madre, apacible, amable, simpática, etc.) y los 

segundos aquellos que la contradicen (prostituta, loca, histérica, bruja, etc.) 

Otro estereotipo es el de un universal de mujer que trata a las mismas como un 

grupo homogéneo según la lógica del modelo androcéntrico, donde existe ´´la 

norma´´ generalmente una mujer blanca, joven, linda de clase media; 

quedando las personas mayores, las de raza negra, o las niñas definidas por 

su diferenciación al modelo. (Jiménez, Junio 2006). 

¿Qué es la mujer? La mujer es una ilusión plantea Ana María Fernández con 

respecto a la visión estereotipada de la mujer. Una imagen producto del 

entrecruzamiento de mitos del imaginario social, ilusión pero de tal fuerza que 

produce realidad. Y „‟la Mujer‟‟ es más real que las mujeres, hasta el punto que 

impide registrar la singularidad de cada una. De igual forma se construye el 

Hombre. (Fernández A. M., 2012) La repetición, emisión y propagación de 

estereotipos que den cuenta de la opresión o desigualdad sobre las mujeres es 

violencia simbólica. La internalización rígida de estos estereotipos provoca que 

cualquier transgresión a estas reglas justifique la penalización que se hace 

efectiva mediante la violencia en todas sus formas.  

Según Ruth Amossy y Anne Herschberg Pierrot: "La visión que nos hacemos 

de un grupo es el resultado de un contacto repetido con representaciones 

enteramente construidas o bien filtradas por el discurso de los medios. El 

estereotipo sería principalmente resultado de un aprendizaje social" (Pierrot, 

2001). La construcción de estereotipos sobre el colectivo “mujeres” es 

resultado de la violencia simbólica y la publicación de los mismos en las 

noticias lo convierte en violencia mediática.  

Por último vale aclarar que los estereotipos se caracterizan por su fuerte 

resistencia al cambio y su efecto de autocumplimiento, que afectan no sólo al 

grupo que estereotipa (a través de la sociedad patriarcal) si no al grupo 
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estereotipado: la mujer, con lo cual es también la propia mujer  la que ajusta su 

comportamiento a este estereotipo. La violencia mediática generada a partir de 

la transmisión de estereotipos de género daña la configuración subjetiva de las 

mujeres y fomenta la violencia contra ellas. 

UUNNIIDDAADD  IIVV  

Delimitación de la muestra y unidades de análisis 

El Universo de la presente investigación se limitó al análisis de dos (2) diarios 

de la ciudad de Rosario, en su versión digital. Se seleccionaron el Diario El 

Ciudadanoweb y el Diario La Capital, entre la cantidad existente de periódicos 

digitales de la metrópoli, ya que comparten una importante trayectoria y 

antigüedad consideradas empresas periodísticas referentes en la ciudad. 

El Diario El Ciudadano y la Gente fue creado por Julio Ramos en 1976 y luego 

pasó a manos de Eduardo López hasta que a fines del año 2008 quebró. El 

mismo continuó dirigido por sus trabajadores hasta que en 2009 Orlando 

Vignatti, dueño del Grupo Ámbito, compró la cooperativa. La Capital37, fundado 

por Ovidio Lagos y Eudoro Carrasco el 15 de noviembre de 1867, es el 

periódico más antiguo de Argentina todavía en circulación. El mismo es un 

diario de perfil tradicional y provee información a un público de más de dos 

millones de lectores, de cinco provincias, siendo referente en la prensa de la 

ciudad.  

Ambos son periódicos provenientes de dos grandes grupos multimedios (grupo 

Multimedios La Capital y grupo Ámbito) que fueron  redistribuidos por decisión 

de Afsca y la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual38. La Capital formaba parte del grupo de multimedios Uno de 

Daniel Vila y J.L. Manzano pero luego de la redistribución resuelta por el Afsca 

pertenece al grupo Multimedios La Capital39. Orlando Vignatti, dueño de Grupo 

Ámbito, compró las acciones de la Editorial Amfin SA en 200940. 

Importó a la presente investigación que ambos sean los periódicos locales más 

antiguos y tradicionales instituyendo un referente para la audiencia rosarina, 

debido a que uno y otro poseen la mayor tirada a nivel local en su versión papel 

y ambos poseen su versión digital. Son editados en la ciudad de Rosario, es 

decir que no son un suplemento local de otros periódicos de tirada nacional y 
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 Hacia 2001, comenzó a actualizar a diario una edición en Internet, que reproducía los contenidos del 
periódico impreso de manera gratuita. El 18 de junio de 2003 incorporó en la web las noticias de último 
momento mediante una actualización constante. En diciembre de 2007 renovó el sitio para aprovechar 
la capacidad multimedia y permitir que los lectores comenten e interactúen con las noticias. 
38

 Ver mapa actual de medios: http://blogdelmedio.com/wp-content/uploads/2013/09/Mapa-de-Medios-

Octubre-2012.jpg. 
39

Más información en: ttp://www.diarioelsol.com.ar/noticias.php?ed=13892&di=0&no=66544 

40
 Más información en: http://www.ambito.com/informacion/autoridades.asp 
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pertenecen a grupos multimedios de entidad nacional41 siendo el alcance de la 

audiencia concentrado mayoritariamente en ambos. En cuanto a sus portales 

digitales, ambos tienen sus portadas de carácter similares y son actualizadas 

de manera permanente durante el día lo que facilitó la metodología de 

recolección de la muestra. 

La Muestra se limitó a las noticias situadas en las portadas digitales de los 

mismos. Según Marshall (McLuhan, 1993) “los medios son como 

supermercados en régimen de autoservicio: cada consumidor coge lo que le 

interesa”. El interés  por investigar las tapas o portadas responde a que la 

portada es el primer encuentro del lector con el diario y funciona como la carta 

de presentación de cada periódico donde se encuentran, según el criterio 

editorial de cada empresa, los contenidos más relevantes del día. Por otro lado, 

en las portadas, las noticias muestran como único criterio diferenciador las 

secciones del diario a la que pertenecen, siendo éstas uno de los indicadores a 

analizar. 

También fue una decisión importante la de estudiar el formato digital y no 

gráfico en papel, ya que el concepto de audiencia se ha ampliado con la 

llegada de la web y las redes sociales amplificando los alcances de los 

mensajes violentos. Por lo que la exposición de la información pública resulta 

mucho mayor y enriquece la importancia de visibilizar los modos en que el 

periodismo transmite una imagen estereotipada de las mujeres. 

Para obtener una muestra objetiva y estática, es decir que no se transformase 

durante el transcurso del día debido a las características mutables de la web, 

se recurrió a la toma de una captura fotográfica diaria de cada portal digital, 

desde el 15 de diciembre hasta el 22 de diciembre del 2013, durante el rango 

horario de las 8hs. hasta las 13hs. Tanto la fecha como el rango horario fueron 

elegidos por conveniencia personal para una mejor organización y 

administración investigativa. 

En Total se contabilizaron 274 noticias dentro de las portadas de La Capital y 

294 en El Ciudadanoweb. De las mismas se delimitaron las unidades de 

análisis comprendidas únicamente por noticias donde la o las mujeres fuesen 

protagonistas, es decir que se rescate de ellas como personajes principales de 

cada noticia, independientemente de la manera en que fuesen presentadas.  

                                                           
41

 Ambos son periódicos provenientes de dos grandes grupos multimedios (grupo Multimedios La Capital 

y grupo Ámbito) que fueron  redistribuidos por decisión de Afsca y la implementación de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual. Ver mapa actual de medios: http://blogdelmedio.com/wp-

content/uploads/2013/09/Mapa-de-Medios-Octubre-2012.jpg.  

La Capital formaba parte del grupo de multimedios Uno de Daniel Vila y J.L. Manzano pero luego de la 

redistribución resuelta por el Afsca pertenece al grupo Multimedios La Capital, más información en: 

ttp://www.diarioelsol.com.ar/noticias.php?ed=13892&di=0&no=66544 

El diario El Ciudadano es propiedad de  Orlando Vignatti dueño del actual Grupo Ámbito. Vignatti 

accedió a él en el año 2009 tras comprar las acciones de Editorial Amfin SA a los herederos de Julio 

Ramos, fundador del mismo. Más información en: http://www.ambito.com/informacion/autoridades.asp 
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El porcentaje de noticias producto de dicha selección se redujo a 52 noticias 

del diario La Capital, es decir que las mujeres protagonizan sólo el 18,9% del 

total de las mismas. Del diario El Ciudadanoweb se recolectaron 16 noticias 

donde las mujeres son protagonistas un 5,4% del total. Este dato es crucial ya 

que justifica el interés por dicha investigación afirmando que el tratamiento 

informativo de las portadas de los periódicos de la ciudad de Rosario es 

androcéntrico42. 

Esta premisa agrava la hipótesis de que el periodismo, fundamentalmente 

mediante cuatro modos produce y reproduce una imagen estereotipada de las 

mujeres en las noticias, sumado a una escasa representación de las mismas 

en los periódicos.  

Aquellas noticias en donde no se hace alusión al rol protagónico en torno a su 

persona, pero sí aparece protagonizando la foto (una o muchas mujeres) 

también fueron tomadas en cuenta. Ésta es una forma de estereotipar la 

imagen de la mujer por parte del medio periodístico como por ejemplo 

utilizándola como adorno, o sinónimo de prestigio sin aludir a su integridad 

personal sino sólo a su figura estética.  

Se recolectaron cinco (5) noticias correspondientes al diario El Ciudadanoweb 

donde se utiliza la figura de la mujer pero no es nombrada en la noticia. En La 

Capital sucede lo mismo con ocho (8) noticias. 

El objetivo general de la investigación apuntó a describir los modos en que el 

periodismo forma y transmite una imagen estereotipada de las mujeres en las 

noticias. Los objetivos específicos se centraron en describir detalladamente las 

estereotipaciones presentes en las noticias analizadas. 

La variable de investigación corresponde a la “imagen estereotipada de las 

mujeres”, La investigación toma como imagen estereotipada al resultado de 

cuatro prácticas periodísticas que asignan calificativos, espacios, roles, 

secciones del diario, imágenes y actividades tradicionales atribuidas a la/s 

mujeres, no refiriendo a su integridad personal sino a descripciones y 

prescripciones impuestas por el género, siendo ésta una forma de violencia 

simbólica. Esta imagen surge a partir de la existencia de estereotipos de 

género femenino (desarrollados en el marco teórico pág. 28) entre los cuales 

aparecen áreas, espacios, actividades, roles determinadas para las mujeres 

como “naturales”.  

Los indicadores que ayudan a detectar esta variable se encuentran incrustados 

en las prácticas periodísticas, es por eso que se decidió dividir las 4 prácticas 

para detectar los modos principales de estereotiparlas. 

                                                           
El acaparamiento de la experiencia masculina en el orden público de las noticias muestra la desigual 
representación y producción informativa, donde las mujeres son un porcentaje ínfimo. Un antecedente 
importante para ésta investigación  fue la realizada por Ana Clara Borsani en la cual se determinó que no 
solo los hombres son los protagonistas de la información, sino que también es elaborada para ellos. 
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1. La primera práctica corresponde a la asignación de secciones a cada 

noticia. Los indicadores son: 

- La sección otorgada a cada noticia,  

- El tratamiento informativo de las noticias según sección 

- Los roles/actividades que ocupan las protagonistas en las noticias 

según sección de cada periódico 

2. La segunda práctica corresponde al desarrollo de la noticia en sí, donde 

los indicadores son: 

- La forma en que se presenta a la/s protagonista/s en cada noticia  

- Los adjetivos calificativos utilizados para describirla/s 

- los temas abordados en cada noticia. 

3. La tercer práctica corresponde a la elección de la imágen para 

representar a la protagonista en donde el principal  indicador 

corresponde al estereotipo encontrado en cada imagen según de cada 

diario 

4. La última práctica corresponde a la utilización de imágenes de mujeres 

para representar noticias en donde no se hace alusión a su rol 

protagónico en torno a su persona, pero sí aparece protagonizando la 

foto. Allí el indicador serán los estereotipos de género. 
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Metodología y clasificación de la información 

Como se introdujo anteriormente, el trabajo de campo y procesamiento de la 

información se dividió en las cuatro prácticas periodísticas donde se efectúan 

los principales modos en que el periodismo transmite una imagen estereotipada 

de las mujeres. Se desarrollaron distintas tablas de simple y doble entrada para 

clasificar los datos recolectados. 

1-  Análisis según secciones del diario: Se diseñó la siguiente tabla de contenido 

para identificar cuáles son las secciones del diario que corresponden a las 

noticias en donde las mujeres son protagonistas y qué cantidad de noticias hay 

en cada una. De ésta manera se identificaron secciones frías (aquellas donde 

se encuentran ausentes) y gradualmente más calientes (secciones más 

habitadas por protagonistas mujeres). La correlación entre los espacios, temas, 

actividades caracterizadas genéricamente como femeninos y las secciones del 

diario destinada por el medio es la que construye y reproduce una visión 

estereotipada.

 

 

-La Siguiente tabla se generó para detectar los roles/actividades que ocupan 

las protagonistas en las noticias según sección de cada periódico. 
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-Para analizar el tratamiento de la información  sobre lo que más se destaca de 

las protagonistas, según las secciones del diario, se realizó la siguiente tabla: 
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2- Análisis del la noticia en sí: donde los indicadores corresponderán a las formas 

de presentación de las protagonistas según las partes de la noticia. Allí se 

contabilizará por ejemplo la cantidad de noticias en donde en el título se la 

describe físicamente o por su nombre completo y profesión. Sólo en esta tabla 

ninguna de las categorías son excluyentes.

 
- También será un indicador el tema se trata en cada noticia. Los 

resultados se volcaran en la siguiente tabla: 

 

 

3- En cuanto a la elección de la imagen para representar a la protagonista el 

principal  indicador corresponde loa estereotipos encontrados en las fotos por 

sección según cada diario 
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4- La última práctica corresponde a la utilización de imágenes de mujeres 

para representar noticias en donde no se hace alusión a su rol 

protagónico en torno a su persona, pero sí aparecen en la foto. Allí el 

indicador serán los estereotipos de género. Lo importante allí es revelar 

las secciones en donde estos se encuentran para verificar la 

correspondencia o no de secciones donde las mismas nunca participan 

protagónicamente, encontrándose sólo estereotipadas. 
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UUNNIIDDAADD  VV  

Resultados 

El primer dato recabado de la muestra responde a la pregunta ¿Quiénes son 

las mujeres que aparecen en las portadas de dichos medios? 

Su respuesta resulta fundamental para describir los resultados del resto de las 

unidades de análisis debido a que son ellas las protagonistas de la información 

y la elección de las mismas resulta la primer forma de estereotipar la imagen de 

las mujeres. Debido a que las mismas conforman un modelo único de mujer 

representado por los medios. Todas corresponden a personalidades 

destacadas, políticas reconocidas o mujeres bellas, delgadas, de clase media, 

blancas y jóvenes. Las únicas mujeres que no corresponden con dicho modelo 

se encuentran estereotipadas ocupando el rol de víctima o madre. 

1) Análisis sobre las secciones del Diario y el tratamiento Informativo 

Como se desarrolló en el marco teórico, la división  de un periódico en 

secciones no se reduce a una simple tematización de las mismas noticias. El 

proceso de selección y configuración de un suceso periodístico comprende a 

múltiples decisiones tomadas dentro y fuera de las empresas periodísticas 

ocurriendo que en la mayoría de los casos el medio ya tiene asignados 

referentes para cada sección del medio, antes de cubrir las noticias. La escasa 

aparición de mujeres en las noticias (no únicamente como protagonistas, sino 

como participantes de los sucesos periodísticos)  tiene como respuesta ser 

aquello que no interesa o no quiere mostrarse por parte del medio.  

Los resultados de la presente investigación afirman que en el diario La Capital 

el porcentaje de noticias en donde las mujeres tengan un rol protagónico no 

supere un 18.9%, mientras que en El Ciudadanoweb representa un escaso 

5,4% del total de las noticias de las portadas. 

A esta situación de desigualdad informativa se agrega que la distribución de 

dichas noticias en las distintas secciones de cada medio no es equitativa, es 

decir que las protagonistas no lo son por igual en todas las secciones. Se 

evidenció el aglutinamiento de las mismas en algunas secciones denominadas 

“calientes” frente a su ausencia en otras “frías”. 

En el diario La Capital la sección caliente corresponde a “Escenario” debido a 

que comprende 33 noticias de un total de 55, siguiéndole la sección 

Información General con ocho (8). Las denominadas cálidas corresponden a 

Política (4), El mundo (3), La Ciudad (2) y La Región (2). Las frías, donde se 
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evidencia una total ausencia de noticias, son Policiales, Economía, Ovación, 

Opinión y Cultura. Estos resultados confirman no sólo que las mujeres no son 

referentes informativos en dichas secciones, sino que no son incluidas. 

Además muestra que existe una correspondencia entre secciones que tratan 

temas informativos donde se evidencia una mayor participación de mujeres 

protagonistas en sus roles tradicionales43, y una escasa participación y 

ausencia en aquellos que corresponden a sucesos tradicionales masculinos. 

 

En el Diario La Capital, en el ámbito del deporte, el mundo de los negocios, la 

opinión especializada y calificada sobre cultura, educación, política y la sección 

policiales la mujer se encuentra ausente.  

El diario El Ciudadanoweb en cambio la participación femenina es bastante 

más acotada formando sólo un 5,4% del total de las noticias. El modo en que 

se estereotipa su imagen no recae en su gran exposición en secciones afines 

al espacio tradicional femenino (sección espectáculos sobre todo), sino 

fundamentalmente mediante su ausencia en los “espacios masculinos” como 

Política, Sociedad y El Hincha (deportes).  

En las demás secciones la participación es mínima apareciendo 

mayoritariamente en Policiales (4) y Ciudad (4) denominadas secciones 

calientes; seguidas de las secciones cálidas: Mundo (3), Espectáculos (2), País 

(2) y Región (1). 
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 Ver página 52 donde se describen los temas que se abordan en las noticias protagonizadas por 
mujeres. 
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Al analizar el contenido de las noticias se pudieron identificar los distintos roles 

que cumplen las mujeres protagonistas en las distintas secciones de cada 

diario. Los números expresan la cantidad de noticias indicando los roles que 

cumplen las mismas y la sección del diario a la que corresponden. 

 

En el Diario la Capital se concluyó que en la sección caliente44 escenario, la 

mujer se encuentra principalmente cumpliendo el rol de esposa, novia o hija; lo 

que significa que se la representa por su relación de parentesco y no por su 

integridad personal. Esto corresponde con los estereotipos de género que 

caracterizan a la femineidad con atributos de sensibilidad, afecto y 

preocupación por el bienestar ajeno (Fernández M. L., Ambivalencia, El 

sexismo y sus caras: De la Hostilidad a la, 2005). 

Además, en la sección escenario, en ocho (8) de treinta y tres (33) noticias las 

mismas las encuentran cumpliendo el rol de mujeres seductoras, centrando el 

contenido de la información periodística en sus cualidades físicas de manera 

sexista, reduciéndola a objeto sexual. 
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 Debido a que contempla la mayoría de las noticias. 
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En la sección Política, El Mundo y Ciudad las noticias se centraron en informar 

sobre el rol profesional de la/s protagonista/s. Sin embargo al analizar 

conjuntamente el tratamiento informativo de cada noticia, sobre lo que más se 

destaca de la/s protagonistas se encuentra que de las cuatro (4) noticias de la 

sección Política, únicamente en una se informa sobre su vida profesional y 

pública. En El Mundo únicamente se habla sobre su vida profesional ya que las 

noticias tienen como personajes a presidentas. 

En cuanto al tratamiento informativo en la sección Escenario se informa sobre 

su vida privada (abundan las noticias de corazón45) en 13 de 33 noticias, y en 9 

se destacan fundamentalmente sus cualidades físicas. 
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 Las Noticias de corazón son aquellas que informan sobre la vida privada y amorosa de la protagonista. 
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En conclusión, las noticias del diario La Capital únicamente informan sobre la 

vida profesional de la/s protagonistas un 29%, en el resto de las publicaciones 

se habla sobre sus cualidades físicas y su vida privada.  

En el diario El Ciudadano la situación es bastante diferente. En primer lugar la 

muestra es cuantitativamente menor (16 noticias) y las secciones calientes son 

Policiales46 y Ciudad, no Escenario. Los roles que ocupan las protagonistas 

son: En la sección ciudad aparece como madre (1), como santa (1) y sólo en 

dos (2) noticias aparece como profesional. En la sección Policiales aparece 

como delincuente (1) y como víctima (1) y en dos (2) noticias aparece como 

profesional. Estos roles coinciden con la conformación de estereotipos positivos 

ya que corresponden con  las caracterizaciones tradicionales femeninas 

mencionadas. 
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 Es interesante rescatar que éste periódico prioriza a las noticias de la sección 

Policiales ya que dicha sección forma la mayor cantidad de noticias publicadas en las 

portadas. 
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En el análisis conjunto del tratamiento informativo que se hace sobre las 

protagonistas, se encuentra que en la sección país en donde se muestra 

ocupando el rol de Madre (1) y Activista (1) se resalta de la primera, 

información sobre su vida personal y de la segunda, información sobre su vida 

y acción en la vía pública. 

 

El Diario El Ciudadano no pública noticias que se centren en la descripción de 

cualidades físicas de las protagonistas por lo que no estereotipa la imagen de 

la mujer cosificándola como objeto sexual. Tampoco publica noticias de 

corazón47 a diferencia de La Capital. Se podría concluir que mientras La Capital 

se caracteriza por emitir estereotipos negativos principalmente y positivos, El 

Ciudadano forma y transmite sólo los positivos, aquellos que muestran los 

rasgos tradicionalmente asignados a las mujeres.  

 

En ambos periódicos la transmisión de una imagen estereotipada de las 

mujeres se da en el interior del presente social de referencia emitido. En primer 

lugar la desigual distribución de roles que cumplen las protagonistas en las 

                                                           
47

 Se recomienda la lectura del artículo “El discurso de la prensa del corazón” de Mar de Fontcuberta. 
Disponible URL: http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/41093/89101 
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distintas secciones del diario demuestra una inequidad informativa. La misma 

presenta una visión estereotipada de la mujer encasillada en sus roles 

tradicionales, agregándole una total ausencia en las secciones que engloban 

temáticas tradicionalmente masculinas. La visión estereotipada se genera 

mediante una acción mediático-simbólica que muestra a las mujeres alejadas 

de dichos espacios de poder, transmitiendo una imagen que corresponde con 

los estereotipos de género. Dicha inequidad informativa, existente en las 

noticias de las distintas secciones del diario, promueve un ámbito que posibilita 

la reproducción de desigualdades de género. No sólo por las temáticas tratadas 

sino por el nivel de discusión política en los que participan las noticias, las 

mujeres quedan además expuestas a temáticas más superfluas y frívolas, 

alejadas de la información “de rigor e interés periodístico”48. 

 Se evidencia además, según los criterios de noticiabilidad, un desinterés por 

hacer noticiable sucesos en donde las mujeres participen activamente en 

“espacios masculinos”.  De esta manera la participación de aquellas en las 

noticias se ve acotada a sus roles tradicionales, donde únicamente son 

protagonistas al ser personajes reconocidos (políticas y artistas) invisibilizando 

a las mujeres en su pluralidad. 

Si se tiene en cuenta, como sostienen las teorías funcionalistas sobre los 

medios de comunicación, las funciones de vigilancia y transmisión de herencia 

cultural, podríamos comprender por qué quedan sujetas a dichas 

representaciones.  

Los medios de comunicación no sólo informan a la comunidad un suceso 

periodístico, sino que transmiten información sobre la sociedad misma, su 

historia, sus normas y valores. Desde dicha perspectiva la función del medio es 

ser un centinela y velar por el mantenimiento de los valores y orden tradicional. 

De ésta manera los medios conforman un ámbito propicio para el 

mantenimiento, formación y transmisión de estereotipos de género encarnados 

en las practicas cotidianas de dicha cultura. 

Las teorías Críticas encabezadas por Mattelart destacan que la imagen 

femenina lanzada por los media imponen una cultura de  opresión hacia la 

mujer, con el fin de asegurar que  desempeñe un papel “regulador” en la 

economía capitalista. El mismo incluye por ejemplo la realización del trabajo 

doméstico (trabajo impago) o el incentivo del consumismo femenino.  

En Conclusión la escasa participación de mujeres en las noticias y 

fundamentalmente la distribución desigual de las protagonistas en las 

secciones del diario, la condensación en secciones como Escenario en el diario 

La Capital o la ausencia en secciones como Economía, Deportes, Opinión y 

                                                           
48

 Esta denominación proviene de la jerarquía existente entre la “prensa amarilla” y la “prensa seria” de 
información general, donde se incluye la sección economía, política, opinión, cultura y mundo 
categorizadas como periodismo de importancia y calidad. 
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cultura, forma y transmite una imagen estereotipada de las mujeres en las 

noticias.  

2) Análisis de la presentación de la/s protagonista/s  

En la redacción de las noticias las y los periodistas hacen una descripción tanto 

del contexto en donde se desarrolla el suceso como de quienes protagonizan el 

mismo. Generalmente la información se distribuye en las distintas partes de la 

noticia; los datos surgidos de dicho relevamiento dieron que en ambos 

periódicos en su mayoría, la descripción profunda de las protagonistas se 

realiza en el cuerpo de la noticia. Allí aparece, en casi el total de las noticias, su 

nombre completo y formación profesional u ocupación. De esta manera quien 

mira las portadas del diario debe ingresar a la noticia para identificar  por 

completo a la protagonista. Mientras tanto quien redacta la nota utiliza distintos 

recursos para describirla brevemente en el título, la bajada o el pié de foto.  

En cuanto a la titulación en el diario La Capital únicamente describe por 

completo a la protagonista (por su nombre, apellido y ocupación) en el título de 

una noticia. 

 
En la mayoría de los casos se utiliza un sobrenombre o sólo su nombre o 

apellido, lo que significa que no se destaca en el título la ocupación de la 

misma. Esto sucede porque la mayoría de las protagonistas son figuras 

reconocidas. También es recurrente nombrarlas por su nombre y apellido.  

La Capital tiene como característica aludir en todas las partes de la noticia a la 

descripción por sus características físicas. La sección en donde más se 

resaltan dichas cualidades es en el pié de foto, justamente debido a que se 
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corresponde con las imágenes sexistas presentes. Entre ellas encontramos 

palabras como: la morocha, la sensual, la rubia, la pulposa, etc. También es 

importante resaltar la descripción que se hace sobre su carácter o 

personalidad. En el título es donde más se concentran las mismas y se 

mencionan características femeninas tradicionales como por ejemplo carisma, 

alegre, simpática, desprejuiciada, etc. La presentación de las mismas por 

alguna relación de parentesco o filiación se encuentra presente en todas las 

partes de la noticia pero mayormente en la bajada. Son pocas debido a que 

son las mujeres las protagonistas de las noticias pero en su mayoría las 

relaciones se muestran entre madres, hijas y esposas/novias. 

En el diario El Ciudadanoweb sucede en el título lo mismo que en la Capital, la 

presentación completa de la protagonista no aparece en el mismo, pero sí en la 

bajada (en cinco noticias de 16).  

 

En el título no se establecen relaciones de parentesco o filiación, la misma 

aparece únicamente en el pié de foto y la mayor forma de identificarla es 

mediante un sobrenombre o únicamente su apellido. 

En cuanto a la descripción física y de su personalidad casi no se hacen 

alusiones. Únicamente en una noticia se la describe físicamente en el título, 

esto favorece a la no cosificación de las mujeres. En el pié de foto, a diferencia 

de La Capital, se la describe mayormente por su nombre y apellido (en 7 de 16 

noticias) lo que favorece a la visibilización de la misma. Las siguientes nubes 

de palabras se realizaron a partir de los calificativos y características utilizados 

para describirlas: 
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Por otro lado fueron analizados los temas que tratan las noticias. 

En el diario La Capital en un 23%, del total de la muestra, se tratan temas 

relacionados con la política, sin embargo las noticias no se encuentran en dicha 

sección, sino que se reparten entre El Mundo, Ciudad y Región. Esto promueve 

la invisibilización de las mujeres en dicha sección que está mayormente 

representada por personajes masculinos. 
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El resto de los temas abordados tratan sobre sexo, amor, estética o belleza, 

arte y demás sucesos periodísticos particulares. En las noticias no se habla de 

economía, ni de deporte. Estos resultados verifican que el tratamiento 

informativo de dichos temas está vedado para las mujeres. Además dichos 

resultados coinciden con los encontrados en el punto 149. 

 

Con respecto al análisis de El Ciudadanoweb un 41% del total de las 

noticias tratan sobre temas relacionados a la política. El porcentaje aumenta 

debido a que no se tratan temas sobre amor, sexo, economía y deportes. 

Sin embargo al igual que La Capital las noticias no se encuentran en la 

sección política, invisibilizando su participación en aquellos asuntos. 

                                                           
49

 El punto 1 corresponde al análisis realizado según las secciones del diario a la que corresponden las 
noticias y sobre el tratamiento informativo de las mismas (ver página 42). 
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 Este medio  se caracteriza por no abordar temáticas tradicionalmente 

femeninas. La decisión es acertada ya que no frivoliza la imagen de la mujer 

como objeto sexual o prototipo de belleza. Tampoco establece una 

tendencia a desarrollar una “prensa femenina” como sí lo hace La Capital 

con la sección Escenario. Sin embargo el constante tratamiento de temas y 

actividades tradicionales masculinas se superpone con una escasa 

participación de las mujeres en las noticias por lo que puede definirse como 

androcéntrico. Si bien no estereotipa a la mujer de una manera sexista, sí la 

invisibiliza en dichos ámbitos donde se presenta un silencio. 

Esta es otra forma de estereotipar la imagen de las mujeres, mediante la 

naturalización de la no participación en ciertas secciones del diario, roles o 

temas abordados, siendo un modo de violencia simbólica que actúa por 

omisión de las mismas en razón de su sexo. 

3) Análisis de las imágenes de las protagonistas 

El tercer modo analizado de formar y transmitir una imagen estereotipada 

de las mujeres es mediante las imágenes que se seleccionan para 

acompañar a la noticia.  

Las mismas no pueden analizarse por separado debido a que informan 

sobre la noticia misma, sin embargo pueden encontrarse estereotipos en 

ellas. La siguiente tabla da cuenta de los estereotipos encontrados en las 

imágenes de las noticias de La Capital, entre los que en su mayoría se 

encuentran aglutinados en la sección caliente Espectáculos. Sobre un total 

de 48 imágenes se encontraron 34 estereotipos. 
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La mayor forma de estereotipar a la mujer es cosificándola como objeto 

sexual, luego le sigue el estereotipo de belleza que muestra a mujeres 

perfectas (blancas, jóvenes, bonitas y delgadas). 

 

El Diario La Capital produce y reproduce ambos estereotipos, como también 

sucede en el contenido informativo. Los negativos representan a la mujer 

por ejemplo como víctima o como símbolo sexual, frente a los positivos que 

la muestran como madre, esposa, novia, etc. La imagen de las mujeres 

queda encerrada en arquetipos que transmiten “modos específicos de ser 

mujer”, no expresando la pluralidad existente. 

El diario El Ciudadano por el contrario no presentó estereotipos en sus 

imágenes. Sin embargo de las 16 noticias en donde las mujeres son 

protagonistas únicamente se representan en 9 fotos en las portadas de los 

diarios, (un promedio de 1 imagen de mujer protagonista de la noticia por 
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portada) lo que demuestra la desigualdad informativa. A pesar de ello las 

fotos muestran una imagen armoniosa y no estereotipada. Nuevamente a 

diferencia del diario La Capital el ciudadano no publica imágenes con 

contenido sexista en sus portadas. 

4) Análisis de Imágenes de mujeres no protagonistas en las noticias 

Los estereotipos se hacen presentes también en aquellas imágenes de mujeres 

que sin nombrarlas o presentarlas en las noticias, protagonizan la foto. En el 

Diario la Capital se encontraron ocho (8) imágenes de mujeres con ésas 

características. Su imagen se utiliza a modo informativo mediante la 

reproducción de estereotipos. 

 Los dos más recurrentes son la de objeto sexual y estereotipo de belleza o 

prestigio. En las secciones Información General las mujeres se muestran como 

acompañantes de la imagen masculina, su función en la misma es sólo estética 

ya que no se informa sobre su integridad personal.  

En la sección Economía (una de las secciones en donde las mujeres nunca 

participan como protagonistas) se muestra estereotipada como víctima, por lo 

que se representa de la misma un rol pasivo ya que nunca participa del hecho 

noticioso. 

En la sección Ciudad también se utiliza su imagen como símbolo de fiesta y 

diversión, lo que visibiliza su participación frívola y secundaria. 

El diario El ciudadanoweb a diferencia de las imágenes en donde la mujer sí es 

protagonista, publica cinco (5) fotos donde en el tratamiento informativo no son 

nombradas. Las utiliza estereotipándolas de la misma manera que La Capital 
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sólo que se vuelven a presentar estereotipos positivos como el de Ama de casa 

(3), como Mujer-Madre (1) y como Mujer Activista o luchadora en causas 

sociales lo que se relaciona con el rol tradicional de mujer cuidadora. 

 

Conclusión: tanto la capital como el ciudadano muestran dos formas de generar 

una imagen estereotipada de las mujeres tanto positiva como negativa. El 

ciudadano se caracteriza por mostrar una visión positiva de la misma ya que 

concuerda mayormente con características femeninas tradicionales. La capital 

muestra ambas formas y se caracteriza por un acceso de su exposición en la 

sección escenario donde el sexismo y espectacularización de sus vidas 

privadas es una característica fundamental de la misma. 

A continuación se presenta un resumen de las imágenes seleccionadas por los 

medios para representar a las mujeres en las noticias donde pueden verse los 

estereotipos positivos y negativos anteriormente descritos 
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Conclusiones finales 

La presente investigación, a partir del marco teórico abordado, enfatiza en la 

capacidad que tienen los medios no sólo para informar sino para construir un 

presente social de referencia, en donde  las y los periodistas inmersos en las 

rutinas productivas de sus correspondientes empresas, convierten al suceso 

periodístico en información pública.  

El Periodismo, capaz de influir en el proceso de sociabilización de las 

personas, tiene la responsabilidad profesional y ética de producir y hacer 

circular ese bien informativo, que es público, libre de contenido discriminatorio y 

violento que fomente desigualdades. Al ser la violencia un comportamiento 

aprendido, los medios como agentes comunicadores, pueden favorecer a la 

aprensión y reproducción de patrones violentos. En palabras de Bourdieu “los 

impactos mediáticos son golpes simbólicos ejercidos con total inocencia, y 

cuanto más inocentes más eficaces, solo puede ocurrir porque la gente que 

ejerce violencia es víctima de la violencia que ejerce, y las/os periodistas 

participan de la circulación de los inconscientes”. (Bourdieu P. , Cuestión de 

Palabras, 2002) La violencia simbólica que sostiene la construcción de 

estereotipos culturalmente, opera enmascarándose en prácticas naturalizadas, 

pasando desapercibido para quienes comunican. La insensibilidad al género 

dentro de las prácticas productivas (como un modo de sexismo) lleva a  

reproducir las desigualdades existentes. 

La presente investigación, que se centró en analizar las noticias de las 

portadas del Diario La Capital y El Ciudadanoweb donde las mujeres fuesen 

protagonistas, tuvo como hipótesis central que el periodismo, produce y 

reproduce una imagen estereotipada de las mismas en las noticias mediante 

diversas prácticas que les son cotidianas en su labor productiva.  

Tal situación se enmarca en una escasa participación de las mujeres en los 

periódicos y como sostiene la Tesina de Ana Borsani sobre la producción 

informativa en los mismos medios de Rosario “en un gran porcentaje no sólo 

los hombres son los protagonistas de la información, sino que también es 

elaborada para ellos” lo que denota un androcentrismo informativo. Además en 

nuestra investigación se encontró que del total de las noticias de las portadas, 

las mujeres protagonizan el 18.9% en el diario La Capital y en El 

Ciudadanoweb un escaso 5,4%. 

Los medios, como se indicó en el MT, no tienen la capacidad de decir qué 

pensar a la audiencia pero sí la tienen para indicarles sobre qué pensar, 

mediante la construcción de una agenda. No incluir al colectivo de mujeres en 

ciertas secciones del periódico o en las portadas de los mismos implica un 

desinterés por parte de los medios que repercute en una apatía informativa 

sobre ellas fomentando desigualdades. No incluirlas equitativamente en el 

tratamiento informativo es la principal manera de invisibilizarlas. 
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Además existe un modelo único de mujeres que aparecen en las portadas, 

correspondiendo a personalidades destacadas, políticas reconocidas o mujeres 

bellas, delgadas, de clase media, blancas y jóvenes. La confluencia de la 

infrarrepresentación de mujeres en los medios y la discriminación a un modelo 

único de mujer noticiable, es el primer modo de estereotiparlas en las noticias. 

A dicha situación hay que agregarle otros modos que se producen dentro de 

las siguientes cuatro prácticas periodísticas: 

Asignación de secciones a las noticias: La sección en la que las y los 

periodistas ubican cada noticia responden a la canalización de roles, 

actividades, agentes informativos y temas que corresponden a la misma. Se 

encontró que la distribución de dichas noticias en las distintas secciones no es 

equitativa, presentándose aglutinadamente en algunas (como Espectáculos en 

el caso de La Capital, Policiales y La Ciudad en El Ciudadanoweb). En el diario 

La Capital, en el ámbito del deporte, el mundo de los negocios, la opinión 

especializada y calificada sobre cultura, educación, política y la sección 

policiales, la mujer se encuentra ausente. En El Ciudadanoweb sucede en 

Política, Sociedad y El Hincha (deportes). Estos datos demuestran que existen 

secciones androcéntricas conquistadas por el protagonismo masculino. 

Aquellas en donde más se encuentran concentradas las mujeres corresponden 

con sus roles y actividades tradicionales, fomentando su imagen estereotipada. 

También se trabajó sobre el contenido de las noticias  y se lograron identificar 

los roles que cumplen las mujeres protagonistas en las distintas secciones de 

cada diario. En la sección Escenario de La capital  fue más reincidente el rol de 

esposa, novia o hija, siguiéndole el rol de mujer seductora. 

En el diario el Ciudadano en secciones La Ciudad, Espectáculos, El Mundo y 

Policiales se destaca fundamentalmente su rol como profesional. En cuanto al 

análisis informativo el diario El Ciudadano no pública noticias que se centren en 

la descripción de cualidades físicas de las protagonistas por lo que no 

estereotipa la imagen de la mujer cosificándola como objeto sexual. Tampoco 

publica noticias de corazón50 

Sin embargo en La Capital únicamente informan sobre la vida profesional un 

29%, en el resto de las publicaciones se informa sobre sus cualidades físicas y 

su vida privada. Lo que favorece a la cosificación y estereotipación de la mujer.  

En ambos medios, partiendo de una infra-representación de las mujeres en las 

noticias, la principal forma de construir una imagen estereotipada es 

exponiéndolas a roles y actividades tradicionales femeninas únicamente. No 

distribuyendo la presencia de las mujeres de manera equitativa en todas las 

secciones. 

                                                           
50

 Se recomienda la lectura del artículo “El discurso de la prensa del corazón” de Mar de Fontcuberta. 
Disponible URL: http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/41093/89101 
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Presentación de la protagonista: Otro modo de presentar una imagen 

estereotipada de las mujeres es mediante la manera en que se la presenta y 

los temas abordados en las noticias. 

En Ambos diarios casi nunca se describe a la mujer por su nombre completo y 

ocupación en el título de la noticia, ambos lo reservan para el cuerpo de la 

misma. La Capital en la mayoría de los casos utiliza un sobrenombre o sólo su 

nombre o apellido, lo que significa que no se destaca en el título la 

ocupación/profesión. Además en todas las partes de la noticia describe a las 

mismas por sus características físicas. La sección en donde más se resaltan 

dichas cualidades es en el pié de foto, justamente debido a que se alude a las 

imágenes sexistas presentes.  

En cambio en el Ciudadanoweb casi no se hacen alusiones. Únicamente en 

una noticia se la describe físicamente en el título, esto favorece a la no 

cosificación de las mujeres. Además se la describe por completo en la bajada, 

en la mayoría de las veces, y en el título por su sobrenombre o apellido 

únicamente. Este medio a diferencia de La Capital, visibiliza a las protagonistas 

no resaltándolas por relaciones de parentesco, lo que favorece a su 

presentación íntegra. No estereotipa a las protagonistas en la forma en que son 

presentadas. 

En cuanto a los temas abordados en el diario La Capital en un 23%, del total de 

la muestra, se tratan temas relacionados con la política, sin embargo las 

noticias no se encuentran en dicha sección, sino que se reparten entre El 

Mundo, Ciudad y Región. Esto promueve su invisibilización en la misma. El 

resto de los temas abordados tratan sobre sexo, amor, estética o belleza, arte y 

demás sucesos periodísticos particulares. No se habla de economía, ni de 

deporte. Lo que corresponde con los estereotipos de género. 

En El Ciudadanoweb un 41% del total de las noticias tratan sobre temas 

relacionados a la política. El porcentaje aumenta debido a que no se tratan 

temas sobre amor, sexo, economía y deportes. Sin embargo al igual que La 

Capital, las noticias no se encuentran en la sección política, invisibilizando su 

participación en aquellos asuntos. 

En conclusión, como se detalló anteriormente una forma de estereotipar la 

imagen de las mujeres corresponde con la naturalización de la no participación 

en ciertas secciones del diario, roles o temas abordados, siendo un modo de 

violencia simbólica que actúa por omisión de las mismas, en razón de su sexo. 

También sucede al presentarla por sus relaciones de parentesco y no por sí 

misma ya que favorece al estereotipo de dependencia femenina.  

Selección de la imagen para acompañar la noticia: Para representar a las 

protagonistas sólo en las imágenes del diario La Capital se hallaron 

estereotipos de género. 
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La mayor forma de estereotipar a la mujer fue cosificándola como objeto sexual 

y reproduciendo el estereotipo de belleza que muestra a mujeres perfectas 

(blancas, jóvenes, bonitas y delgadas). La Capital muestra en las imágenes 

tanto estereotipos positivos como negativos. Los negativos representan a la 

mujer por ejemplo como víctima o como símbolo sexual, frente a los positivos 

que la muestran como madre, esposa, novia, etc. La imagen de las mujeres 

queda encerrada en arquetipos que transmiten “modos específicos de ser 

mujer”, no expresando la pluralidad existente. 

En el Ciudadano no se presentan dichos estereotipos sin embargo hay muy 

pocas imágenes en las portadas (un promedio de una por tapa) y las mismas 

son únicamente personajes reconocidos lo que no sólo representa una 

desigualdad a la forma de representar a hombres y mujeres en las noticias sino 

que invisibiliza su participación. 

La última práctica periodística que estereotipa la imagen de la mujer se 

encuentra oculta ya que corresponde a la elección de imágenes de mujeres 

que no se nombran en las noticias, sólo se utiliza su foto a modo ilustrativo 

por lo que los estereotipos se ven más claramente. La Capital muestra varias 

veces su imagen como objeto sexual y estereotipo de belleza o prestigio. En 

las secciones Información General las mujeres se muestran como 

acompañantes de la personalidad masculina. En la sección Economía (una de 

las secciones en donde las mujeres nunca participan como protagonistas) se 

muestra estereotipada como víctima y en Ciudad aparece como símbolo de 

fiesta y diversión, lo que visibiliza su participación frívola y secundaria. 

El Ciudadano publica cinco fotos y las utiliza estereotipándolas de la misma 

manera que La Capital sólo que presenta estereotipos positivos como el de 

Ama de casa (3), como Mujer-Madre (1) y como Mujer Activista o luchadora en 

causas sociales lo que se relaciona con el rol tradicional de mujer cuidadora. 

En síntesis, se puede dar cuenta que se presenta un androcentrismo en la 

producción informativa de ambos medios, ya que existen secciones enfocadas 

únicamente desde la perspectiva masculina, donde la mujer aparece como “lo 

otro”, lo distinto al hombre o peor aún lo ausente u oculto. También se 

encuentra una insensibilidad al género debido a que en la redacción se ignora 

la variable sexo como variable socialmente importante, reproduciendo 

estereotipos de género, los que lleva a que por ejemplo únicamente las 

mujeres sean cosificadas como objetos sexuales y no así los hombres. 

Analizando las distintas prácticas periodísticas se concluye que los principales 

modos de formar y transmitir una imagen estereotipada de las mujeres en las 

noticias son: 

 Mediante su invisibilización en secciones del diario tradicionalmente 

masculinas 

 Representando un modelo único de mujeres protagonistas de las noticas 
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 Mediante la insensibilidad al género dentro de las prácticas productivas 

 Transmitiendo estereotipos positivos y negativos 

 Presentando a la protagonista por sus cualidades físicas o emocionales 

y no por sus capacidades y logros personales 

 Presentando a la protagonista sólo en función de su relación de 

parentesco 

 Mostrando a las protagonistas en roles y temas tradicionales femeninos 

 No mostrando imágenes de mujeres realizando actividades no 

tradicionales 

 Reproduciendo imágenes sexistas 

 Utilizando su imagen para generar la ilusión de lujo, prestigio o diversión. 

Todos estos modos actúan superpuestos generando dichas estereotipaciones y 

naturalizando las desigualdades sobre el colectivo de mujeres, alejándoles la 

posibilidad de una representación que refleje la diversidad  y su participación 

activa en la sociedad. 

La toma de conciencia de tal situación es fundamental para la lucha contra la 

desigualdad y la violencia, pero principalmente para cumplir con el rol 

periodístico fundamental: velar por el derecho a la información libre de violencia 

para todas las personas. El código de ética de FOPEA remarca la necesidad 

del respeto a los valores universales y la diversidad de las culturas obligando a 

profesionales a participar activamente de las transformaciones sociales 

orientadas a una mejora democrática de la sociedad. La conferencia 

organizada por la Federación Internacional de periodistas sobre Ética y género 

realizada en Bruselas51 sostiene que es fundamental respetar firmemente los 

principios de la información ética para luchar contra los estereotipos de género 

y combatir las conductas agresivas, el acoso y la desigualdad. 

Se insiste  en promover el periodismo ético respetando los derechos y dignidad 

de las mujeres, garantizando que las imágenes de las mismas en los medios 

de comunicación y en la sociedad reflejen la necesidad de acabar con todo tipo 

de discriminación. 

 

Un agregado metodológico 

La presente investigación permitió la realización de un decálogo para no 

producir ni reproducir estereotipos de género. El mismo incluye 10 reglas 

básicas de prácticas correctas e incorrectas para lograr una comunicación no 

sexista.  

 

                                                           
51

 Ver Declaración completa de Bruselas en: http://www.ifj.org/es/articles/etica-y-genero-igualdad-en-
las-salas-de-redaccion-declaracion-de-bruselas 
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Anexo 
Resultados de Tablas 

1) A) Cantidad de noticias por secciones sobre el total de las portadas 

 

 

 B) Análisis de los roles que cumplen las protagonistas en las noticias según la sección en cada periódico. 

Diario La Capital 

(Total noticias: 52) 

      

Roles La 

Ciudad 

La 

Región 

Política Escenario El Mundo Info. Gral. 

Mujer- madre - 1 - 4 - - 

Según parentesco 

(Esposa/ novia/ hija, 

etc) 

- 1 - 12 - - 

Mujer seductora - - - 8 - - 

Profesional 2 - 4 6 3 4 

Víctima - - - - - 1 

Santa/ monja - - - - - - 

Activista/ protestante - - - - - 2 

Mala/ delincuente/ 

escandalosa  

- - - 3 - 1 

 

Diario El Ciudadano 

(Total noticias :16) 

      

Roles La 

Ciudad 

La 

Región 

País Espectáculos El 

Mundo 

Policiales 

Mujer-madre 1 - 1 - - - 

Según parentesco 

(Esposa/ novia/ hija, 

etc) 

- - - - - - 

Mujer seductora - - - - - - 

Profesional 2 - - 2 2 2 

Víctima - - - - - 1 

Santa/ monja 1  - - - - - 

Activista  1 1  1  

Mala/ delincuente/ 

escandalosa 

- - - - - 1 
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C) Para analizar el tratamiento de la información  sobre lo que más se destaca de la/s 

protagonistas se realizó la siguiente tabla. La misma muestra la cantidad de noticias que destacan 

lo siguiente de las protagonistas según la sección del diario 

La Capital La 

Ciudad 

La 

Región 

Política Escenario El 

Mundo 

Policiales Info 

Gral. 

Información 

sobre su vida 

privada 

(familia, 

amor, 

amistad, etc) 

- 1 1 13 - - 2 

Cualidades 

Físicas o 

personales 

- - 1 9 - - - 

Información 

sobre su vida 

profesional y 

pública 

1 

 

 

- 1 6 3 - 4 

No es la 

única 

protagonista 

(total: 52) 

1 1 1 5 - - 2 

 

El Ciudadano Policiales Ciudad Espectáculos Región  Mundo País 

Información 

sobre su vida 

privada 

(familia, amor, 

amistad, etc) 

1 2 - - - 1 

Cualidades 

Físicas o 

personales 

- - - - - - 

Información 

sobre su vida 

profesional y 

pública 

2 1 3 1 2 1 

No es la única 

protagonista  

1 - - - 1 - 

 

Diario 

La 

Capital 

Nombre 

completo y 

profesión/ 

cargo 

Nombre 

y 

apellido 

Parentesco 

o relación/ 

apellido de 

casada 

Sobrenombre

/ sólo apellido 

o nombre 

Descripción 

sobre su 

carácter 

Descripción 

física 

En el 

título 

1 17 3 19 7 6 

En la 

bajada 

10 2 5 2  9 

En el 

cuerpo  

33  3 2 4 12 

En el 

pié de 

foto 

2 4 2 12 2 9 

Diario 

El 

Ciudada

no 

Nombre 

completo y 

profesión/c

argo 

Nombre 

y 

apellido 

Parentesco o 

relación/ 

apellido de 

casada 

Sobrenombre/ 

sólo apellido o 

nombre 

Descripción 

sobre su 

carácter 

Descripción 

física 
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En el 

título 

- 2 - 4 1 1 

En la 

bajada 

5  1 - 1 - - 

En el 

cuerpo  

13 1 - - 1 - 

En el pié 

de foto 

2 7 1 - - - 

B) Temas que se tratan en las noticias. 

   Diario La 

Capital 

    

sexo amor política Estética/belleza Arte Economía Sucesos 

particulares 

Deporte 

9 9 11 7 9 - 4 - 

 

   Diario El 

Ciudadanoweb 

    

sexo amor política Estética/belleza Arte Economía Sucesos 

particulares 

Deporte 

- 1 7 - 2 - 6 - 

 

2) Análisis de las Imágenes:  Estereotipos encontrados en las imágenes por sección según cada 

diario 

En el diario La Capital de un total de 48 imágenes, de mujeres protagonistas de las noticias, se 

encontraron 34 estereotipos. 

Diario La Capital         

Estereotipos La 

Ciudad 

La 

Región 

Policiales Escenario El 

Mundo 

Info. 

Gral. 

Política 

Mujer-madre - 1 - 2 - - - 

Mujer-Esposa/novia -  - 6 - - - 

Objeto sexual - - - 13 - 1 - 

Belleza/perfección - - - 8 - - - 

Rol de Cuidadora/ 

ama de casa 

- - - - -  - 

Víctima/ débil - - - - - 3 - 

En el diario El Ciudadanoweb de un total de 9 imágenes, de mujeres protagonistas de las noticias, no se 

encontraron estereotipos  

Diario El Ciudadanoweb        

Estereotipos Policiales Ciudad Espectáculos Región Mundo País 

Mujer-madre - - - - - - 

Mujer-Esposa/novia - - - - - - 

Objeto sexual - - - - - - 

Belleza/perfección - - - - - - 

Rol de cuidadora/ ama 

de casa 

- - - - - - 

Víctima/débil - - - - - - 

3) Estereotipos encontrados en las imágenes de mujeres que no son nombradas en las noticias, 

según la sección de cada diario. 

En La Capital de un total de 8 imágenes se encontraron 8 estereotipos 
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Diario La Capital         

Estereotipos La 

Ciudad 

La Región Política Escenario El Mundo Info. 

Gral. 

Economía 

Mujer-madre - - - - - - - 

Mujer-Esposa/ 

novia 

- - - - - - - 

Objeto sexual - - - - - 2 - 

Belleza/perfección 

o sinónimo de 

prestigio/ 

acompañante 

- - - - - 2 - 

Santa o fiestera 1 - - - - - - 

Rol de Cuidadora - - - - - - - 

Víctima 1 - - - - - 1 

Activistas/ 

protestantes 

1 - - - - - - 

En El Ciudadano de un total de 5 imágenes se encontraron 5 estereotipos 

Diario El 

Ciudadanoweb.  

       

Estereotipos  Policiales Ciudad Espectáculos Región Mundo País Política 

Mujer-madre - 1 - - - - - 

Mujer-Esposa/novia - - - - - - - 

Objeto sexual - - - - - - - 

Belleza/perfección o 

sinónimo de prestigio 

- - - - - - - 

Santa o fiestera - - - - - - - 

Rol de 

cuidadora/ama de 

casa 

- - - - - - 3 

víctima - - - - - - - 

Activistas/ 

protestantes 

- - - - 1 - - 
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Las mujeres protagonistas de las noticias 

Capturas de las portadas de los diarios El Ciudadanoweb del 15 al 22 de diciembre 
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Capturas de las portadas del diario La Capital del 15 al 22 de diciembre 
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Capturas de las noticias de las portadas de los diarios en donde las mujeres son 

protagonistas: 
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Las mujeres que aparecen en las imagenes 
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