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     El estudio del discurso de la prensa es un recurso valioso para acercarnos y  analizar 
diversos asuntos. Uno de ello, importante dado los tiempos que vive el país,  es  la 
violencia. Particularmente la  violencia discursiva que se ejerce en contra de las 
decisiones sexuales y reproductivas de las mujeres. 

      El objetivo de esta ponencia es presentar un análisis de los discursos periodísticos 
que dan testimonio de las expresiones emitidas por diversos actores (políticos y 
sociales)  tras la aprobación del uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia 
(PAE) y de la despenalización del aborto en la ciudad de México, acciones que 
permitieron  que las mujeres  ampliaran y ejercieran sus decisiones  sexuales y 
reproductivas.  

      Para el estudio se propone un modelo metodológico que comprende estudiar al 
discurso periodístico desde tres esferas de análisis: periodística, política y social. Se 
empleó como herramienta metodológica el análisis de discurso. 

     Los hallazgos permitieron identificar a los actores que se pronunciaron sobre este 
asunto, así como el discurso  que emitieron en este contexto. Las aprobaciones 
impactaron los mandatos socioculturales designados a las mujeres y  por ello suscitaron 
las más diversas expresiones de violencia en las que se nulificó y descalificó a las 
mujeres como sujetas con capacidad de decisión sobre su cuerpo y como sujetas con 
derechos.  

     La ponencia consta de tres apartados: presentación, hallazgos y reflexiones. 

 

     Palabras clave: prensa, violencia discursiva, decisiones  sexuales y reproductivas. 
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Presentación 

      En el transcurso de la historia de la humanidad se  ha definido a la mujer con base 

en su capacidad reproductiva. Se reconoce en las mujeres a la procreación como un 

deber ser y por su carácter natural es irrenunciable, debe ser realizada (Lagarde, 1997). 

Sin embargo, este “deber ser” se ha modificado al incorporarse diversos métodos que 

han ampliado y transformado las decisiones reproductivas de las mujeres. El uso de los 

métodos anticonceptivos ha permitido, a algunas mujeres, limitar y espaciar el número 

de hijas-hijos. 

      En México los métodos anticonceptivos habían sido utilizados, por las políticas de 

salud, para limitar el tamaño de la familia. Sin embargo, en el año 2004  se aprobó el 

uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y en 2007 la despenalización 

del aborto (hasta las 12 semanas de gestación) en la Ciudad de México. Estas acciones  

se colocan  como un mecanismo que permitiría una vida sexual independiente de la 

procreación (Sánchez, 2000). Las aprobaciones suscitaron, de forma inmediata, las 

reacciones de diversos sectores que las condenaban  y sectores que las aprobaban.   

     En estos hechos los medios de comunicación fueron una fuente importante de 

transmisión de información y declaraciones. Particularmente interesa estudiar el 

discurso  periodístico, toda vez que su estudio nos permite acercarnos y entender este 

fenómeno social (Salgado, 2005).  

      El objetivo de esta ponencia es presentar un análisis de los discursos periodísticos 

que dan testimonio de las expresiones emitidas por diversos actores (políticos y 

sociales)  tras la aprobación del uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia 

(PAE) y de la despenalización del aborto en la ciudad de México. 
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a) El método 

     Para efectuar el análisis se utilizó como herramienta metodológica al análisis de 

discurso. Propongo estudiar el discurso periodístico desde tres esferas.  La esfera 

permite observar y analizar de forma integral los elementos que intervienen en el 

discurso de la prensa. Las esferas propuestas son:  

a) Esfera periodística. Ésta permite conocer y analizar la estructura del  discurso 

periodístico y explorar los temas abordados por la prensa.   

b) Esfera política. El objetivo de ésta es conocer a los actores políticos, así como las 

dinámicas e interacciones que se suscitaron con su intervención.   

c) Esfera Social.  Permite analizar y evaluar la participación y estrategias utilizadas por 

los actores sociales.   

     Para efectos de esta ponencia únicamente me centraré en la esfera política y social, 

específicamente en las declaraciones emitidas por los actores de estas esferas 

     Para el análisis se procedió a la revisión, para el caso de la  actualización de la 

Norma Oficial Mexicana (NOM) que aprobó el uso de la PAE, de los periódicos   

Milenio, Uno más Uno, Crónica, Universal, Sol de México, Excélsior, Jornada, 

Reforma y Financiero; en tanto que para  la despenalización del aborto se consultaron  

los diarios La Jornada, Reforma y El Universal. El periodo de tiempo para la primera 

aprobación fue de enero a marzo de 2004, y para la despenalización del aborto fue de 

noviembre de 2006 a agosto de  2008. 

b) El contexto 

     “La mujer vive el mundo desde su cuerpo. El hombre también, pero para el hombre 

su vida no es su cuerpo y para la mujer la vida se despliega en torno a un ciclo de vida 

profundamente corporal” (Lagarde, 1997:201). A las mujeres se les reduce a una 

materialidad parcializada que está en función de la sexualidad. Esto hace que se definan 

especializadas y escindidas, ligadas por una parte a la procreación y luego al erotismo 

(Garduño, 1994). 

      Justamente estas aseveraciones, teóricas, se evidenciaron, en la práctica, cuando se 

instrumentaron dos acciones que abrían  la posibilidad de que  las mujeres ejercieran, 
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legalmente, su decisión a  no embarazarse o a interrumpir un embarazo. Un sinnúmero 

de actores (sociales y políticos) se volcaron para condenar estas acciones.   

    Tales actores sintiéndose ungidos de la verdad proclamaron diversas consignas en las 

que, por supuesto, descalificaban dichas medidas. Evidenciando así que “los cuerpos de 

las mujeres nunca se han considerado de su propiedad sobre ellos toda la comunidad 

mantiene expectativas. Son además cuerpos sobre significados e hiperprescritos” 

(Valcálcer, 1997:168). 

     El 22 de enero de 2004 se aprobó la actualización de la Norma Oficial Mexicana 

(NOM) de los Servicios de Planificación Familiar (NOM 005-SSA2-1993) que integró a 

la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y al condón femenino como parte 

de los métodos anticonceptivos que los servicios de salud públicos y privados en 

México deberían tener a disposición de las mujeres. 

     Desde 1995 la Norma Oficial de los Servicios de Planificación Familiar no había 

sido modificada, a pesar de que debe ser renovada cada cinco años.  Diversos actores 

sociales atribuyeron dicho atraso  a las presiones ejercidas por “grupos conservadores”. 

     Tras este anuncio diversos actores, políticos y sociales, mostraron su postura la cual 

fue recogida por los medios. La modificación provocó un incremento de discursos 

periodísticos que se extendió durante los meses de febrero y marzo de 2004. Fueron 

tales las declaraciones y debate que se generó al respecto que la Secretaría de Salud 

intervino puntualmente no modificando la norma y mediando para que no se produjeran 

más controversias. 

     Ahora bien, al revisar el contexto de la despenalización del aborto en la ciudad de 

México  debe señalarse que  el 23 de noviembre de 2006 un diputado del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI)  presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) una iniciativa sobre la despenalización del aborto. Días después la 

Coalición parlamentaria Socialdemócrata ( integrado por Alternativa, Partido del 

Trabajo y Convergencia) presentó otra iniciativa (hasta  las doce semanas de gestación) 

que  tomaba en consideración la objeción de conciencia y no  proponía referéndum. 

     Así se organizaron foros de discusión, organizados por la ALDF, en donde 

participaron diversos actores políticos y sociales, quienes se pronunciaron a favor y en 

contra de tal iniciativa. La participación se acompañó de marchas, desplegados y 
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diversos foros en los que se vertieron las más diversas opiniones, dado la polémica que 

suscitó la iniciativa. 

     Después de múltiples acciones y reuniones  la ley fue votada y aprobada el 24 de 

abril de 2007.  Fue publicada el 26 de abril en la Gaceta Oficial del DF y entró en vigor 

al día siguiente. Sin embargo, el 24 y 25 de mayo la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) interpusieron una 

acción de inconstitucionalidad, que tuvo que ser revisada por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN).    

     Finalmente, “después de un año y cuatro meses de intensa deliberación y de 

realización de audiencias públicas sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia resolvió 

que la despenalización del aborto legislada en el DF era constitucional” (Lamas, 2009: 

169).   

 

Hallazgos 

a) La pastilla de anticoncepción de emergencia 

     La  modificación de la NOM de los Servicios de Planificación Familiar que permitió 

el uso de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) provocó un 

enfrentamiento entre los sectores que aprobaron tal medida (grupos académicos, 

periodísticos y feministas) y quienes se oponían (la Iglesia Católica y grupos 

conservadores).   

   La Iglesia Católica y los grupos conservadores exigieron al gobierno respetar la vida 

desde antes de la concepción: 

 
“...el cardenal Norberto Rivera Carrera sostuvo que no sólo el presidente Vicente Fox, 
sino toda autoridad tiene la obligación de respetar la vida humana, pues es una garantía 

fundamental que todo gobernante debe respetar”. 
El Universal, 19 de enero 2004 página 16 

 
   Los discursos que se oponían a la PAE argumentaban que no se trataba de un método 

anticonceptivo sino de una pastilla que provocaba abortos, por lo que la SSA y el 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva debieron aclarar que la 

PAE no era una pastilla que indujera al aborto, sino solamente evitaba el embarazo.  
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     Los  grupos conservadores (como la Iglesia Católica, Próvida y la UNPF) solicitaron 

al presidente de la República y al secretario de salud derogar la modificación, por 

considerar que el uso de la PAE era un delito que provocaría “genocidio” y “asesinatos” 

contra “seres inocentes”; ante tales afirmaciones la SSA afirmó que se mantendría la 

modificación: 

 

“ La SSA anunció que mantendrá la Norma Oficial de la pastilla anticonceptiva de 
emergencia, pese al rechazo de algunos grupos. El titular de la dependencia, Julio Frenk, 

señaló que está científicamente y abrumadoramente demostrado que la píldora del día 
después no es un método abortivo”. 

El Universal, 3 de febrero 2004 Primera plana 
 

     Sin embargo,  la Iglesia Católica fue contundente en sus declaraciones al oponerse a 

la PAE. Amenazó con excomulgar a las mujeres que la usaran, así como a quienes la 

promovieran, toda vez que consideraba que ésta provocaba el aborto: 

 

Advertencia del Episcopado Mexicano 
Excomunión por 

píldora de emergencia 
El Sol de México 27 de enero 2004 

Cabeza 

 

       A la inconformidad de la Iglesia Católica se sumaron la organización Pro Vida, 

UNPF, Asociación de Médicos Católicos  y  Cultura por la Vida. Cada uno de estos 

actores emprendió diversas acciones para manifestar su inconformidad y lograr que la 

medida no fuera puesta en marcha: 

•  Pro Vida 

solicitó un amparo para evitar “una masacre de niños”;  

• en tanto la 

UNPF pidió suspender la venta y uso de la PAE y exigió debatir los efectos de la 

PAE;  

• en tanto que la 

Asociación de Médicos Católicos consideró que la PAE “era abortiva” y además 

solicitó que no se “ocultaran” los efectos que esta pastilla provocaba en las 

mujeres y Cultura por la Vida promovió una campaña para que “no maten 

bebés”. 
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     Sin embargo, la Iglesia Evangélica, como la Anglicana y Cristiana  se pronunciaron 

por el uso de la PAE “siempre que se comprobara que no provocaba abortos”; la Iglesia 

Evangélica también señaló que ésta podría utilizarse en casos de violación. 

     En el siguiente cuadro (1) se muestra la participación de estos actores.  

       

CUADRO 1 

DECLARACIONES EMPRENDIDAS POR LOS ACTORES EN TORNO A LA 

APROBACIÓN DE LA PAE 

 
Actor  Año Acciones emprendidas/ Recibidas/ Afectaciones/ Condiciones 

PROVIDA 2004 -Se pronuncia en contra de la PAE

-Solicita amparo para evitar “ masacre de niños” 

Unión Nacional de Padres de 
Familia 

2004 -Solicitará suspender venta y uso de PAE 

-Está en contra de la PAE 

Unión Nacional de Padres de 
Familia 

2004 -Solicita campaña de información del uso de la PAE y pide debate público 

Iglesia Católica 2004 -Se opone al uso de la PAE por considerarla abortiva 

-Solicita debate en torno a la PAE 

-Excomunión a quien use o promueva el uso de la PAE 

-Se pronuncia por defender la vida 

Asociación de Médicos Católicos 2004 -Consideran que la PAE es abortiva y pone en riego la salud de las mujeres 

Cultura por la Vida Jorge Serrano 
Limón 

2004 -En contra de la PAE 

-Promueve campaña para que “no maten bebés” 

Iglesia Evangélica 2004 -Permite el uso de la PAE en casos de violación 

Iglesia Anglicana 2004 -Permite el uso de la PAE, siempre y cuando no sea abortiva 

Iglesia Cristiana 2004 -Permite uso de la PAE,  siempre y cuando no sea abortiva 

Grupos conservadores de ultra 
derecha 

2004 -En contra del uso de la PAE porque promueve el “libertinaje sexual” 

 

 

     En sí la postura manifestada por los grupos conservadores siempre fue en contra de 

la medida. Los argumentos utilizados   sostenían que con esta aprobación se provocaría:  

“muerte”, “asesinato”, “masacre” de “niños”, “bebés”, “no nacidos”, “seres 

inocentes”;pero en sus argumentos la decisión y deseos de las mujeres no tuvieron 

cabida. 
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b) La despenalización del aborto 

     La despenalización del aborto en la ciudad de México provocó innumerables 

declaraciones, a favor y en contra. Los grupos opositores mostraron su rechazo al aborto 

bajo diversos argumentos una vez que se evidenció que la ALDF debatiría en torno a la  

despenalización   

     En los diarios se recogieron las declaraciones de  los más variados actores (políticos 

y sociales): periodistas, artistas, la iglesia católica, miembros del poder legislativo, 

gobernantes, entre otros.   

      La iglesia católica fue el actor principal que se pronunció en contra de la iniciativa, 

antes de que fuera  votada y aprobada, bajo los siguientes argumentos: la Iglesia no 

acepta el aborto; abandonar la cultura de la muerte, excomulgar a quien  participe de él; 

no atentar contra la vida de nadie; respetar la vida desde la concepción, el aborto es un 

crimen, no seamos país de asesinos, la vida es sagrada, se agrede la voluntad divina de 

respetar la vida:       

"ninguna motivación por legítima que parezca, justifica el aborto directamente 
provocado". 

El Universal 18 de abril de 2007 

 

     Y una vez aprobada se pronunció en estos términos:   han promovido una ley 

asesina. Por lo que hizo un llamado para” no ser un país de asesinos”. De hecho el 

cardenal Norberto Rivera dispuso que se tocaran las campanas de la catedral de la 

ciudad de México “en señal de luto” por la aprobación de la reforma: 

“Contemplamos con pesar el egoísmo y mezquindad  humana que defiende la muerte 
antes de la vida y por ello elevamos nuestras súplicas a través de la oración y del sonido 

de las campanas para que en señal de dolor, luto y penitencia por la matanza 
indiscriminada de infantes, pidamos perdón a Dios por quienes han promovido y 

ratificado esta ley asesina" 

La Jornada,  29 de agosto de 2008. 
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     Pro vida  se manifestó en contra de la iniciativa argumentando que: 

“esta acción atraerá violencia, muerte y destrucción social”. " Es realmente denigrante 

que los asambleístas estén haciendo este tipo de propuestas". 

Reforma, 29 de diciembre de 2006 

     Y cuando fue aprobada señaló  que ante  este hecho habría acciones de 

desobediencia.  

En tanto el   Colegio de Abogados Católicos de México dijo que el aborto constituye un 

acto de injusticia: 

(el aborto es) “la pena de muerte más cruel impuesta a un ser humano inocente y 
desprotegido por lo que constituye un acto de injusticia que lo equipara al homicidio 

más sucio que pueda cometer un ser humano" 

La Jornada, 28 de noviembre de 2006 

     Los  Caballeros de Colón argumentaron que apoyarían al PAN en la presentación del 

recurso de inconstitucionalidad que promoverían. La organización católica Familia 

Eucarística estampó en tarjetas telefónicas imágenes del Papa acompañadas de textos 

contra el aborto: 

"La intención es difundir nuestro mensaje, que es el de respeto a la vida" " Lo que se 
expresa en las tarjetas es una postura a favor de la vida, más que en contra de otra 

cosa…" 

Reforma 24 de abril de 2007 

     El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, 

también se manifestó en contra. De hecho esta comisión junto con la PGR interpuso una 

demanda de inconstitucionalidad. Soberanes argumentó que era  inconstitucional el 

hecho  de que una mujer decida abortar porque era  un asunto de pareja. 

     El Partido Acción Nacional, en el Distrito Federal, votó en contra de la iniciativa y 

una vez aprobada buscó la inconstitucionalidad.  
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     De hecho los argumentos de los actores que se opusieron a la despenalización del 

aborto  fueron en defensa de la vida y dejaron de lado los derechos de las mujeres, 

evidenciando con ello que no consideraban importante la opinión de las mujeres en este   

asunto. 

   Reflexiones 

      Sobre el tema de la aprobación de la pastilla de anticoncepción de emergencia y la 

despenalización del aborto  declararon gran cantidad de personas.:periodistas, gente de 

la política, funcionarias y funcionarios de gobierno, y organizaciones civiles (feministas 

y conservadoras).   

        ¿Qué tuvieron de particular estos asuntos que lograron que diversos actores se 

manifestaran en contra? Las iniciativas permitieron que las mujeres ampliaran y 

ejercieran sus decisiones sexuales y reproductivas, lo que implicaba hacer válido su 

derecho a no embarazarse y a interrumpir un embarazo. 

     Recordemos  la serie de restricciones, mandatos y discursos (biológicos, teológicos y 

sociales) que se han construido sobre los cuerpos de las mujeres, que las ligan a la 

procreación, que las  conducen  a ser consideradas seres para los otros y que las 

consideran  que existen para ser madres. De hecho, sostiene Lagarde (1997) la mujer 

nace como tal para la sociedad y para el Estado al traer hijos-hijas al mundo. Antes de 

eso  no existe. 

     Al observar estos mandados socio- culturales se entiende que los actores sociales, 

principalmente la iglesia y grupos conservadores, emitieran esas declaraciones cargadas 

de violencia discursiva, pues al permitir  a las mujeres prevenir y decidir no continuar 

un embarazo se presentó una  situación extraordinaria para una sociedad machista y 

patriarcal, que ponía en el centro a las mujeres y reformulaba los mandatos que se 

habían depositado, por años, en ellas.  

      Los diarios colocaron  esta información como un fenómeno extraordinario que 

generó una controversia mediática.  Se ocuparon páginas con  discursos en donde 

presentó la postura de grupos que por sus ideologías conservadoras    proporcionaron un    

material  que evidencia  las ideas que subyacen en estos grupos: la mujer existe para ser 

madre.  

      Así, en sus declaraciones las  nulificaron, no se les nombró, no les concedían 

derechos, en sí  en sus declaraciones se observa que las   ignoraron  como sujetas de 
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derecho y con poder de decisión. El reto: romper con estos paradigmas, que permita 

terminar con la violencia hacia las decisiones sexuales y reproductivas de las mujeres. 
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PONENCIA: “La vida cotidiana de la mujer mexicana de la primera década 
del siglo XXI vista a través de la publicidad, un enfoque de género.”  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
TESISTA DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 

 

Cazés refiere que “el enfoque de género surge en la segunda mitad del 

S.XX en el ámbito de las ciencias sociales como una propuesta de transformación 

democrática, y se consolida como una propuesta enfocada a superar las raíces y 

manifestaciones de la desigualdad entre hombres y mujeres” (Cazés, 1998,1). 

Partiendo del mito sobre lo masculino y lo femenino, Cazés destaca que a 

la mujer se le ha relacionado con la leyenda de la reproducción, el hogar, la vida 

privada y los cuidados personales, todo lo que conlleva a una visión 

intrascendente de lo femenino. En tanto que a lo masculino se le ha asociado con 

la producción y lo trascendente. De esto se desprenden dos aspectos 

determinantes: a la mujer se le adjudica la especialización reproductiva obligatoria 

(que convierte todo lo femenino en reproducción natural), mientras que al hombre 

se le concibe como especialista de la construcción cultural, la ley, el gobierno, el 

poderío, el dominio, la violencia y la civilización (Cazés, 1998,13). 

El origen de la invisibilidad femenina, destaca Cazés surge de la relación 

que se antoja evidente entre la mujer y su proceso reproductivo. Es así que se 

asume que todo lo que hacen las mujeres está regido por la naturaleza. Siendo 

natural y eterno es indiscutible y por ello pasa a ser cotidiano e invisible, como 
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invisibles se volvieron también las aspiraciones, necesidades y deseos de las 

mujeres (Cazés, 1998,14). 

El mito de lo femenino como intrínsecamente reproductivo contrasta con la 

realidad cuando se hacen visibles los deseos, necesidades y aspiraciones de las 

mujeres.  

En la publicidad actual se observan retratos de la cotidianidad en diversos 

sentidos. Desde una perspectiva antropológica destacando un sistema de 

creencias y la forma de relación con el otro mientras que en la perspectiva 

sociológica destacan aspectos como el papel social o rol esperado tanto de 

hombres como de mujeres; la descripción de la familia y de la comunidad y, desde 

luego la violencia simbólica. 

Lamas profundiza en el concepto con la pregunta ¿Por qué la diferencia 

sexual implica desigualdad social? (Lamas, 1986:178) 

Anteriormente, en 1972 Ann Oakley plantea una pregunta ¿Juega la 

biología algún papel en la determinación del desarrollo de la identidad de género 

en los individuos normales? A la que responde de esta manera: “ La opinión 

general parece ser la de que su papel es mínimo, ya que la predisposición a la 

identidad de género de hombre o mujer (si es que existe) puede ser invalidada de 

forma decisiva y definitiva por el aprendizaje cultural” (Oakley, 1972, 200). 

La cultura mexicana transmitida a través de la publicidad continúa teniendo 

un papel con tendencias de discriminación de género. Así pues, la mujer en los 

comerciales de televisión aparece con frecuencia anunciando detergentes, 

suavizantes, artículos de cocina y siendo la encargada de las labores domésticas. 

Por otro lado, también aparece el enfoque de la mujer objeto, en el que se percibe 

la “necesidad” de cubrir un determinado patrón físico y de conducta para agradar 

al hombre.  

Así hay un doble discurso en el rol de la mujer en la vida cotidiana, uno es 

el discurso de la reproducción, del cuidado, de la nutrición y el otro es el de la 

mujer que busca dejar de ser invisible y para ello es menester que sea visible para 

lo cual se proponen toda suerte de artículos tendientes a modificar la naturaleza 

de la mujer, a corregir lo que está defectuoso. Es el caso de las cremas, los 
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múltiples artículos que la harán lucir “más bella” y, desde luego, el ser “totalmente 

palacio” es cubrir el vacío el hueco con una identidad prefabricada. 

La vida cotidiana de la mujer vista a partir de la publicidad reflejaría una 

lucha continúa de la mujer por seguir patrones dictados por alguien más como un 

reflejo de un sistema patriarcal que continúa dictando la tendencia que la mujer 

está obligada a llevar a cabo. 

En este sentido se puede observar el comercial de un suavizante de telas 

que facilita el planchado de la ropa (Suavitel Libre de planchado). La mujer se 

libera finalmente del yugo de la plancha y brinca por encima del cesto para 

alcanzar a sus hijos y a su pareja que van ya en bicicleta. Al aterrizar, tras un 

brinco olímpico, la esperan sus hijos que la abrazan felices. Al parecer la mujer se 

libera, pero de lo difícil del planchado no del planchado en sí mismo. Su labor se 

ha facilitado pero no se ha suspendido su sentencia, es a ella a quien le 

corresponde planchar en el sistema de roles establecidos.  

Oakley se enfoca en su investigación (1972) en demostrar si hay un factor 

biológico que determina que la construcción de los roles tiene una fundamentación 

biológica y por tanto natural y destaca una serie de factores que confluyen en el 

aprendizaje de los papeles de género. 

En principio, dice Oakley, a un niño recién nacido se le clasifica 

inmediatamente de acuerdo a su sexo e inclusive se le asocia con un color 

distintivo (rosa para niñas, azul para los niños), esto como un principio del 

aprendizaje de los roles de género  (Oakley, 1972,205). 

Así mismo,  la madre tiene un trato distinto hacia las niñas y hacia los niños,  

respetando más la autonomía de los varones y protegiendo más a las niñas. Esto 

evidencia para Oakley que los niños y niñas muy pequeños adquieren sus papeles 

del género de forma cinestética más que verbal o disciplinaria (Oakley, 1972, 207). 

Ya para los cuatro años, dice Oakley, los niños y las niñas saben lo que es la 

identidad sexual y son capaces de percibir las distinciones del papel de género 

(Oakley, 1972, 211).  

Los juguetes son un reflejo de la vida cotidiana. Se juega a ser grande. Al 

incursionar en una juguetería con el afán de encontrar juegos didácticos se puede 
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observar que hay una tendencia a juegos de armado para niños y juegos de 

cocina para niñas. Desde luego los juguetes van variando de acuerdo a la edad de 

los niños y niñas y así se va especializando la cotidianidad observada. En el caso 

de los niños pasan de armables a carritos y a armas. En el caso de las niñas 

pasan de las muñecas y carreolas a las cocinitas y de ahí las “Barbies” o muñecas 

hermosas con cuerpos estilizados que vienen acompañadas de un amplio 

guardarropa y accesorios. En tales casos las niñas también pueden pintarse y 

arreglarse como sus muñecas. 

Es así que las identidades de género no se adquieren automáticamente 

sino que surgen de la identificación con los progenitores. Sin embargo, destaca 

Oakley, se tiende a imitar al progenitor más poderoso y a identificarse con él, sea 

éste padre o madre (Oakley, 1972, 216). Esto, sin embargo, se ve permeado por 

otros factores como una identificación en edad temprana con el progenitor del 

mismo sexo y posteriormente en la pubertad con sus pares y compañeros.  

Sobre este punto es destacable que la madre que trabaja y gana dinero 

altera el balance de poder y por lo tanto las identidades del género de niñas y 

niños se ven afectadas (Oakley, 1972, 217). 

A esto sigue que los niños y las niñas de las familias en los ambos 

progenitores trabajan podrían tender a ver los papeles de género de los adultos 

menos diferenciados, sin embargo esto no sucede necesariamente de esta forma 

en tanto que los adultos pertenecen a grupos sociales con estereotipos culturales 

predeterminados (Oakley, 1972, 219). 

Es interesante observar que la investigación de Oakley  data de 1972 y sin 

embargo en el caso de la transmisión de roles se observa atemporal. Ya para el 

momento en que se llevaba a cabo la investigación la mujer salía de casa, 

trabajaba y aún así los roles seguían permeando sus actividades cotidianas. El 

caso es que la mujer en apariencia empoderada, sale de casa a incursionar en un 

medio de hombres y regresa a casa para continuar con las actividades 

domésticas. 

Los estereotipos culturales se ven reflejados claramente en los medios de 

comunicación que refuerzan los papeles de género (Oakley, 1972, 223). Esto 
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resulta evidente en los anuncios de televisión y en las revistas en las que a la 

mujer se le conceptualiza tradicionalmente como “ama de casa” mientras que al 

hombre se le ve como “proveedor” en una época en la que es cada vez mayor el 

número de mujeres que son proveedoras y en la que los hombres contribuyen en 

el trabajo doméstico, pese a lo cual no observamos anuncios en los que el hombre 

anuncie el mejor detergente para ropa ni la mujer llegue de trabajar y se siente a 

descansar. Por el contrario cada vez es más frecuente observar a mujeres que 

cubren cada vez más roles pues trabajan y llevan a cabo el rol de proveedoras, 

pero no descuidan sus roles de cuidadoras y reproductoras. 

La vida cotidiana de la mujer moderna que cubre múltiples roles se observa 

en un comercial  de coca cola que celebra las diferencias entre hombres y mujeres 

asumiendo que la mujeres es capaz de hacer muchas cosas a la vez, como 

manejar, pintarse, contestar el teléfono, dar instrucciones y cuidar a los hijos, todo 

secuencialmente y sin error. La pregunta sería ¿Es una característica biológica de 

la mujer la capacidad para hacer tantas cosas a la vez o es una necesidad 

creada? 

Es claro que el género es una construcción social al que las mujeres se han 

revelado en los últimos 150 años en el contexto de los conflictos bélicos (Cazés, 

1998:15). Ciertamente, con los hombres en guerra las mujeres se posicionan en 

una situación laboral que las ha llevado a una observación crítica de las posturas a 

las que habían sido restringidas. 

A esto siguen movimientos tendientes a reposicionar el rol de la mujer, tales 

como los movimientos sufragistas y de estos movimientos surgen investigaciones 

que han dado pie a visibilizar los derechos, necesidades y deseos de las mujeres. 

Cazés destaca la obra de Alejandra Kollontai, la primera mujer que ocupó 

un ministerio de gobierno en el mundo y que investigó la historia de la condición 

de la mujer en distintas épocas, clases sociales, sociedades y culturas. Así mismo, 

destaca las reflexiones hechas en las movilizaciones de las mujeres organizadas 

en Rusia durante la primera postguerra, mismas de las que emergen leyes en 

torno a lo que se conoció como la emancipación de las mujeres en las que se 
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busca la igualdad sexual, política, laboral, de movilidad, y plenos derechos civiles 

de las mujeres, incluido su derecho a la maternidad voluntaria (Cazés, 1998:15). 

Cada persona está influenciada por el medio en el que se desenvuelve, por 

sus tradiciones, usos y costumbres. El género se experimenta desde una 

cosmogonía de género distinta para cada cultura, por lo que cada persona 

considera como única y universal aquélla cosmovisión de género con la que se 

identifica (Cazés, 1998:38). 

En el caso de la cultura mexicana podemos observar los usos particulares 

de cada clase en las telenovelas. El esquema tradicional de la mujer que logra 

trascender las distancias socioculturales es continuamente utilizado. Sin embargo, 

aún cuando logre escalar a otra categoría, esto es que cambie de status, sigue 

observándose un sistema de valores a los que está subordinada. Así, la buena 

mujer pasa de ocuparse de la limpieza y el servicio doméstico a ser una mujer 

objeto, sometida a un determinado canon de belleza con alguien a su servicio. 

Para comprender la opresión genérica una persona tendría primero que 

desmontar su cosmovisión de género para dar paso a una nueva visión, la de 

perspectiva de género, que implica nuevas posturas para las cosas conocidas, 

hace evidentes hechos ocultos y otorga a lo conocido otros significados (Cazés, 

1998:43). 

El propósito de la perspectiva de género para Cazés es: “transformar el 

orden de poderes entre los géneros y, con ello, la vida cotidiana, las relaciones, 

los roles y las normas legitimadoras del ser mujer y del ser hombre. De manera 

concomitante, esa mirada inspira cambios en la sociedad, en las concepciones del 

deber ser, del desear ser y del poder ser, así como en las creencias y en el 

estado” (Cazés, 1998:43). 

Desde la perspectiva de género la publicidad también cataloga al hombre y 

lo coloca en papel de autoridad, tal como podemos observar en la  tabla elaborada 

por Berganza y Del Hoyo ( Berganza y Del Hoyo, 2006 : 172)con respecto al papel 

adoptado por hombres y mujeres para transmitir credibilidad al receptor del 

anuncio: 
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TABLA 1. Credibilidad de los personajes por sexo  
 MUJER HOMBRE TOTAL 

CONSUMIDOR 131 52.2% 120 47.8% 251 34.4% 

AUTORIDAD 72 20% 288 80% 361 49.3% 

OTROS 60 50.4% 59 49.6% 119 16.3 

TOTAL 263 36% 467 64% 730 100% 

Fuente:  Berganza y Del Hoyo, 2006 : 172 
 

La mujer es claramente vista como consumidora, con un porcentaje menor 

que el del hombre, mientras que la autoridad del hombre es 60% mayor que la de 

la mujer. 

La página editorial de la revista Violeta destaca como características de una 

publicidad equitativa los siguientes puntos (Violeta, 2008:3): 

 

• Propone roles para hombres y mujeres que rompan con los modelos 

conservadores y tradicionales de la división de las tareas y 

responsabilidades en la vida privada y pública. 

• Ayuda a construir relaciones de igualdad y respeto entre hombres y 

mujeres. 

• Difunde modelos de mujeres y hombres que no se sustentan en 

relaciones de poder y marginación/subordinación. 

• Expresa los avances de las mujeres en los distintos espacios de la 

sociedad. 

 

Así pues, en concordancia con Caséz, la categoría genero es vista por  una 

publicidad equitativa como  una pedagogía crítica con un contenido ético, político, 

científico y filosófico cuyos objetivos básicos son: “la mejor comprensión de la 

realidad, la reorganización de la sociedad, la reconversión económica y política, y 

el tejido de nuevas relaciones, igualitarias, equitativas y justas” (Cazés,1998:45). 
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El significado del término reviste una gran importancia toda vez que se ha 

llegado a limitar a referencias en torno a las mujeres y con ello se pierde de vista 

el impacto y el objetivo que pretende. 

Lamas también destaca el objetivo de la categoría gender que impulsó en 

los años setenta el feminismo académico anglosajón con la pretensión de 

diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología dado que 

suponían que con la diferenciación entre sexo y género se podía enfrentar mejor el 

determinismo biológico y así se ampliaba la base teórica argumentativa a favor de 

la igualdad de las mujeres (Lamas, 1999:147). 

 Butler retoma a Beauvoir en El segundo sexo para citar “no se nace mujer: 

se llega a serlo” (Butler, 2001:41) y destaca que si culturalmente el sujeto se ha 

considerado varón el esfuerzo de la mujer por llegar a constituirse como mujer se 

da en vano, pues ya hay una predeterminación desde el sexo. 

A esto sigue el concepto de hombres y mujeres patriarcales que dejan atrás 

la dicotomía sexual y enfatiza la conversión de lo natural en social dando lugar al 

surgimiento de la diversidad, de una diversidad desigual y opresiva (Cazés, 

1998:104).  

Entonces el concepto de igualdad se vislumbra como un proyecto, como 

una esperanza toda vez que en un mundo patriarcal que divide, polariza, 

antagoniza a las personas y a los géneros se impide la edificación de la equidad y 

la justicia (Cazés, 1998:105). 

Al respecto, Oakley destaca: “lo que mantiene a los papeles del género en 

su actual situación no es la eficacia social, sino simplemente la convicción de que 

una sociedad sin diferenciación entre los géneros es algo equivocado en sí 

mismo” (Oakley, 1972:242). 

Así las cosas, parece que tal como lo describe Liliana Mizrahi, es la 

identidad la que puede centrar a la persona en sí misma y a partir de donde puede 

elegir:  

“La mirada del otro muchas veces tiende a sostener el status quo. Si logra 

cristalizarme comienzo a separarme de mi misma. Me alieno en lo externo. Me 

divorcio de mi interioridad y comienzo a buscar falsos presagios, luces imitadas, 
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identidades prestadas. La simulación. La lucha contra todo lo que significa 

enajenación toma el cuerpo de la lucha por la libertad” (Mizrahi, 1987:143). 
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El periodismo feminista en México: Revista Fem. 
 

Mtra. Layla Sánchez Kuri 
Doctorante en Estudios Latinoamericanos - UNAM 

 
Partir del análisis de una revista como un proyecto político – cultural, implica 
entenderla como herramienta de debate público que ejerce presión y al mismo tiempo 
dialoga con la opinión pública para intervenir en la vida social, política y cultural. 
 
Entonces, las revistas son publicaciones cuyo principal objetivo es la difusión de 
información de acuerdo a su perfil o línea editorial, lo cual las liga a grupos académicos, 
políticos y/o intelectuales interesados en dar a conocer en el espacio público sus 
posturas frente a los acontecimientos reflejados en sus contenidos, generando el debate 
con la sociedad y con otros grupos similares. 
 
Las revistas feministas han estado casi siempre ligadas a grupos de mujeres 
organizadas, interesadas en difundir ideas que dan forma a sus posturas políticas, las 
cuales han repercutido en la vida social. Este ha propiciado cambios a nivel político y 
cultural. El supuesto para la presente investigación.  
 
Desde esta perspectiva, se insertan en el espacio público como canales mediadores entre 
las organizaciones de mujeres y la sociedad con lo que se abre el diálogo y se 
construyen puentes entre ambas y entre las mismas mujeres organizadas. 
 
FEM fue una publicación con una presencia relevante en México y algunas sociedades 
latinoamericanas debido a su alcance y al tiempo de publicación, 29 años; como 
proyecto editorial, su principal objetivo fue ser un canal mediador para transformar la 
situación de las mujeres. Al ser tan reconocida, se volvió institución – que no 
institucional, - al ser la voz del feminismo en México que circuló por diferentes países 
latinoamericanos. 
 
De esta manera, es claro que FEM elaboró un discurso concebido desde una óptica que 
buscaba difundir las ideas feministas en la sociedad para su transformación político – 
cultural.  
 
Esta óptica responde a políticas de traducción de los feminismos representados por el 
grupo generado alrededor de esta revista. En consecuencia, es predominante el papel 
que jugaron las intelectuales impulsoras del proyecto, ya que su toma de posición frente 
al tema de la opresión de la mujer, influyó directamente en la personalidad y propuesta 
discursiva del medio.  
 
Como producto cultural,  la importancia de la revista FEM no se explica sin ubicarla en 
el contexto donde nació, se desarrolló y desapareció. Dichas características son muestra 
fehaciente de marcas ideológicas, políticas y culturales para la construcción como 
proyecto de intervención en su relación con el público receptor. 
 
Contexto. 1975  el año de partida y 1976 la consolidación. 
 
Convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas  la Primer Conferencia 
Internacional de la Mujer, tuvo como objetivo analizar la condición jurídica y social de 

 1
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la mujer, reconociendo la discriminación de la que era víctima en casi todos los países 
del orbe. Fue la primera vez que los gobiernos se sentaban a discutir con las mujeres, 
planes y propuestas de trabajo para el adelanto de la mujer, como lo definió el 
organismo. Asistieron 133 delegaciones. 
 
Como lo establecían los procedimientos, se dictó un Plan de acción “para garantizar  el 
acceso equitativo de la mujer a los recursos, como la educación, las oportunidades de 
empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la 
planificación de la familia”.  
 
El que se diera reconocimiento institucional a las problemáticas socio-jurídicas de las 
mujeres, no convencía a todas las feministas. Hubo manifestaciones de grupos 
opositores a la conferencia.  
 
Varias mujeres se dieron cita frente al Auditorio del Centro Médico para demostrar su 
inconformidad con la manera de llevar a cabo el congreso. Cuestionaban la 
representatividad de las mujeres participantes y la manera como se daba el diálogo con 
los gobiernos asistentes. Realizaron un contra – congreso para discutir acciones de 
intervención y temas a debatir frente a la opinión pública. Se vislumbran los diferentes 
feminismos. 
 
1976 fue un año controvertido y difícil para México y América Latina. Una etapa de 
transición democrática para algunos países y para otros, la imposición de regímenes 
dictatoriales que azotaron especialmente el centro y sur del continente americano, 
generando la contra parte de las resistencias políticas y una serie de guerrillas en cada 
país. 
 
Los sindicatos de trabajadores obreros, los campesinos, los jóvenes, las mujeres, los 
homosexuales entre muchos otros grupos organizados, encabezaban la toma de las 
calles para expresar su rechazo a la situación de desventaja y exclusión que vivían. 
 
En el campo de las ideas, también hay gran movilidad a partir de las posturas de la 
Teología de la liberación, las guerrillas, el reclamo de independencia y libertad para los 
pueblos de América, el reclamo indígena y el feminismo de la segunda ola entre otras 
influencias. Eran temas que abarcaban el debate público del momento. 
 
Entre 1976 y 1977, al asumir José López Portillo la presidencia de la República, se 
consolida desde la Cámara de Diputados con el apoyo del Secretario de Gobernación, 
Jesús Reyes Heróles, la reforma política que permite mayor apertura  a las corrientes 
políticas. Entonces se legalizan los partidos políticos de izquierda 
 
Fue así que una gran cantidad de exiliados llegaron a México para establecerse, y 
muchas de estas personas, fueron cruciales en las transformaciones sociales del país 
gracias a su trabajo político – intelectual. 
 
Como proyecto  editorial, y por lo tanto, político, FEM se agrupa dentro de la izquierda 
social, desarrollando una prensa con planteamientos críticos hacia el sistema político, 
que es a su vez, promotor del sistema patriarcal a través del discurso y de las prácticas 
culturales donde las mujeres son excluidas, invisibilizadas y obligadas a cumplir con el 

 2

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA GÉNERO Y COMUNICACIÓN

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



mandato de género a partir del establecimiento de roles sociales designados por el sexo 
de las personas. 
  
Sin embargo, a pesar de identificarse con la postura de izquierda, FEM no desarrolló un 
discurso acrítico respecto a las corrientes socialistas y comunistas, por el contrario, 
dedicó varios espacios a visibilizar y denunciar la opresión de las mujeres en los 
regímenes y partidos políticos afiliados al bloque soviético. 
 
FEM era parte de un grupo de medios que se acompañaban  en la ruta de los cambios y 
transformaciones socio – culturales de México y el mundo (Proceso, Unomásuno, El 
Día). Cada cual con un proyecto propio pero ligados por el puente de la libertad de 
expresión y lo derechos ciudadanos. 
 
Este grupo de medios destacaba por su compromiso en la defensa de la libertad de 
expresión. FEM, además de acatar este compromiso, abría el debate al tema de las 
mujeres, ubicándose en una doble lucha como medio de comunicación.  
 
Aunque se estaban generando las condiciones para que el periodismo desarrollara un 
discurso crítico al sistema, el camino fue difícil y con obstáculos. 
 
Recordemos el caso Excélsior y el golpe interno con el que se expulsa  a Julio Scherer 
García y su equipo, acompañados de destacados colaborades y reporteros. 
 
Este es el marco en el que surge el tema de la mujer en las agendas políticas, lo cual 
facilitaría, de alguna manera, la inserción de un medio de comunicación como la 
Revista FEM, planeada desde 1975, aunque el proyecto se concreta hasta octubre de 
1976 cuando aparece el primer número. Su principal promotora es la poeta guatemalteca 
Alaíde Foppa, exiliada junto con su familia en México debido a la dictadura en su país. 
 
FEM  es la primer revista feminista en México y América Latina surgida desde el 
feminismo de la segunda ola o neofeminismo de los años 60 -70, cuyos principios 
filosóficos, políticos y sociales se basan en las tesis desarrolladas por la filósofa 
francesa Simone de Beauvoir en su texto “El Segundo Sexo”, y por la estadounidense 
Kate Millet en “Política Sexual”. 
 
Temas como la opresión femenina, el análisis del patriarcado como sistema dominante, 
y la reflexión acerca del mundo privado en el que se desenvolvían las mujeres, fueron 
aportes del neofeminismo. Estas ideas dieron sustento a la máxima que se volvió 
bandera de la lucha de las mujeres desde los años 60: lo personal es político. 
 
Transformaciones editoriales. 
 
En 29 años sufrió varios cambios determinados por los contextos políticos, sociales y 
culturales; cambios que también se dieron en el camino de la lucha de las mujeres y que 
la revista rescata al ser considerada órgano informativo del movimiento. 
 
De este modo, se pueden detectar tres etapas de FEM  relacionadas con sus 
transformaciones editoriales y las personalidades que llevaron el mando en cada una: 
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• Primera etapa, dividida en dos momentos: un año bajo la dirección de Alaíde 
Foppa y Margarita García Flores, y en un segundo momento, una dirección 
colectiva con todas las integrantes del grupo editor. 

• Segunda etapa, bajo la dirección de Berta Hiriart. 
• Tercera etapa, con la elección como directora de Esperanza Brito de Martí. 

 
Primera etapa: Alaíde Foppa, la madre intelectual y la dirección colectiva. 
 
Como madre intelectual de este proyecto editorial, se reconoce a Alaíde Foppa, quien en 
1972 inició la transmisión de un programa en Radio UNAM al cual nombró Foro de la 
Mujer, en donde compartía responsabilidades con Elena Urrutia. Gracias a este espacio, 
su presencia como feminista logró impactar en el movimiento nacional e internacional, 
lo cual combinaba con sus labores de poeta, crítica de arte, defensora de los derechos de 
la humanidad y académica. 
 
Su trabajo radiofónico destacó por ser pionero en los temas de la mujer, y se convirtió 
en una referencia para las feministas de la época, por  lo que se considera que FEM es 
una extensión de ese Foro en busca de abrirse a otros públicos. 
 
La propuesta era visibilizar que las problemáticas de las mujeres atraviesan todos los 
aspectos relacionados con la humanidad, con el quehacer cultural, factible de 
transformarse a partir de un manejo distinto de la información. 
 
Este periodismo trató de difundir las ideas feministas para contrarrestar, justamente, el 
discurso dominante en la información de los “grandes medios periodísticos” en relación 
a los géneros. Esto queda claro en el editorial de ese primer número donde se explican 
los objetivos, lo cual ubica su línea política como proyecto editorial y deja ver sus 
intenciones de generar un debate público en torno a los alcances de la lucha de las 
mujeres y su posible impacto para generar las transformaciones socioculturales 
necesarias que eviten la opresión femenina: 
 
 

Editorial. 
“FEM  se propone señalar desde diferentes ángulos lo que puede y debe cambiar en la 
condición social de las mujeres; invita al análisis y la reflexión. No queremos disociar 
la investigación de la lucha y consideramos importante apoyarnos en datos verificados 
y racionales y en argumentos que no sean sólo emotivos. 
 
FEM pretende ir reconstruyendo una historia del feminismo, para muchos desconocida, 
e informar sobre lo que en este campo sucede hoy en el mundo, y particularmente, 
sobre lo que pasa en México y en América Latina. 
 
FEM no publica sólo información y ensayo; da cabida a la creación literaria de las 
mujeres que escriben con sentido feminista y que contribuyen con su obra al 
reconocimiento de ese nuevo ser, libre, independiente, productivo, tal como empieza a 
manifestarse la mujer de hoy y será sin duda la mujer de mañana. Y no excluimos la 
colaboración de algunos hombres que comparten nuestras ideas. 
 
FEM no es el órgano de ningún grupo; por lo tanto, está abierta a todos aquellos que 
persigan sus mismos objetivos. 
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FEM considera que la lucha de las mujeres no puede concebirse como un hecho 
desvinculado de la lucha de los oprimidos por un mundo mejor”. 
 
La posición política es clara, los objetivos no abarcan solamente el tipo de trabajo y sus 
contenidos, también se pronuncia por un feminismo incluyente donde podrán participar 
varones afines a la ideología difundida por el nuevo medio y abre una puerta al diálogo 
con otros movimientos sociales y grupos organizados considerados oprimidos por el 
sistema. 
 
Esto quiere decir que FEM trató una amplia gama de temas que involucraban a las 
mujeres con el resto de las problemáticas sociales.  
 
También fue una puerta para las mujeres creadoras, las artistas y escritoras, que 
buscaban espacios para difundir su trabajo. Eso era una preocupación que como 
proyecto editorial fue muy claro en señalar. 
 
Revista del feminismo académico – ilustrado. 
 
En esta primer etapa, FEM se considera una revista más académica por que predominan 
los artículos de opinión y los ensayos periodísticos, donde se profundiza la información 
y se utiliza el lenguaje aportado por la teoría feminista, lo cual lo vuelve un producto 
especializado y de  difícil acceso a la lectura de la población general, por lo cual se 
deduce que su público era limitado a clases medias informadas e involucradas con las 
posturas feministas., igual que las colaboradoras del proyecto editorial: Elena 
Poniatowska, Lourdes Arizpe, Margarita Peña, Beth Miller, Elena Urrutia, Marta Lamas 
y Carmen Lugo; y en la administración, Alba Guzmán. 
  
Todas con acceso a estudios universitarios y con un trabajo previo a FEM que iba 
posicionándolas en el ámbito académico – intelectual, pues había escritoras, periodistas, 
investigadoras y profesionistas. Es decir, un grupo de mujeres que compartían 
privilegios además de su postura crítica frente al sistema de discriminación / exclusión 
hacia el género femenino. 
 
Puede afirmarse entonces, que FEM fue representante de un feminismo ilustrado con 
buenas intenciones pero alejado de las clases populares, en lo que a recepción se refiere,  
por lo menos en esta etapa de lanzamiento, pues el lenguaje y el discurso elegido para la 
difusión de las ideas feministas, era muy especializado, retomando los conceptos 
emanados de la teoría feminista y con un público eminentemente universitario ya que la 
revista circulaba en librerías como Ghandi y en la Universidad Nacional Autónoma de 
México., además de las suscripciones que algunos grupos organizados de feministas 
adquirían para su estudio y análisis. 
 
Se sabe que varios de estos grupos se suscribían a la revista para usarla a manera de  
“libro de texto feminista” y dirigir sus discusiones y reflexiones a partir de sus 
contenidos. Esto es muy relevante para el trabajo desarrollado por FEM porque ponía en 
la mesa de discusión una agenda temática del feminismo de acuerdo a su punto de vista. 
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Más adelante, en 1977, se maneja una dirección colectiva junto con Alaíde y el consejo 
editorial cambia su composición; participan las mismas integrantes y se unen otras, pero 
van rotando las responsabilidades 
Con la nueva dirección colectiva y la movilidad en el consejo editorial, se maneja la 
figura de coordinadora de número. Los cambios organizacionales representan un ajuste 
en los modos de trabajo, con una división que permite a todas consolidar el grupo y el 
mismo proyecto, que ya comienza a ser relevante en la vida sociocultural de México y 
algunos países latinoamericanos en donde se distribuye.  
 
1980 Ese año es crucial para la revista. Entran nuevas integrantes a la dirección 
colectiva como Sara Sefchovich, Tununa Mercado, María Antonieta Rascón, Flora 
Botton, Marta Acevedo y Terresita de Barbieri. Por otra parte, Beth Miller y Margarita 
Peña se retiran del proyecto para atender los propios. 
 
Entonces, la primera mitad de la revista se dedica al tema central, y el resto del 
contenido se divide entre secciones como teatro, libros, cine, literatura, noticias cortas y 
la corespeondencia recibida por parte de las/los lectoreas/es. 
 
En el mes de diciembre, Alaíde Foppa es secuestrada junto con su chofer por la 
dictadura guatemalteca. Este hecho fue un golpe duro para las integrantes de la revista, 
pues los acontecimientos desestabilizaron al equipo de trabajo; aún así, decidieron 
seguir la labor heredada por su compañera, amiga y maestra. 
 
La desaparición y posible muerte de Alaíde, obligó al consejo editorial a tomar medidas 
respecto a la organización de la revista para continuar con su legado, pero sobretodo, 
para no bajar la guardia y cumplir los objetivos del proyecto editorial, que por entonces, 
comenzaba a repuntar. En homenaje y en protesta, se decide poner la leyenda “Alaíde 
Foppa siempre entre nosotras” junto al directorio de la publicación. 
 
Dan continuidad a la dirección colectiva y la coordinación individual por número. La 
revista trabaja bajo el esquema de monografías al determinar un tema central para cada 
número. 
 
Para octubre de 1982, se inaugura una nueva época y transforma su presentación. 
Amplía su tamaño, incluye fotografías en las portadas ya que anteriormente, sólo 
contenía el logotipo con el nombre de FEM. Continúa un tema eje para cada número, y 
se incluyen nuevas secciones en la búsqueda de un acercamiento más estrecho a nuevos 
públicos: “queremos que la lean maestras, enfermeras, mujeres que trabajan con 
mujeres, cuadros medios de las organizaciones, porque seguimos considerando que la 
lucha de las mujeres no puede concebirse como un hecho desvinculado de la lucha de 
los oprimidos por un mundo mejor”.  
 
Con ello refrenda su postura editorial de diálogo con diferentes grupos sociopolíticos, 
en una especie de red social informal, con un trabajo de resistencia conjunto, para la 
mejora de sus condiciones de vida. Una resistencia que además de visibilizar y 
denunciar la exclusión y la marginación de todos estos grupos  a partir de los temas 
puestos a debate en sus páginas, genera reflexiones propositivas y acciones de trabajo 
colectivo. 
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Las inquietudes personales, la inercia del movimiento feminista y las condiciones 
económicas con las que se trabajaba en la revista y algunos desencuentros, fueron la 
causa de que muchas de las integrantes y colaboradoras fueran abandonando FEM para 
posteriormente, abrir otros espacios, o regresar a la academia y dedicarse a otros 
proyectos. 
 
Segunda etapa: La dirección de Berta Hiriart y el giro periodístico. 
 
Berta Hiriart era una militante del colectivo La Revuelta, donde jugó un papel 
protagónico, pues ella se encargó mucho del trabajo del periódico emitido por el 
oganismo, por lo que sus conocimientos del campo editorial la hicieron la candidata a 
dirigir FEM y darle continuidad al proyecto. 
 
Además de su formación académica en el área de teatro, tuvo a su cargo la producción 
del programa La causa de las Mujeres en Radio Educación; formó parte de los talleres 
Cuerpo y Sociedad y  era corresponsal de la agencia de noticias FEMPRESS. Es decir, 
una integrante de la intelectualidad universitaria con presencia en el periodismo 
alternativo y en la militancia feminista, con un acercamiento importante a los grupos y 
organizaciones sociales, desde donde se construyó un feminismo popular. 
 
Se hacen varios cambios a la revista, tratando de elaborar un producto más periodístico. 
Contrata a reporteras con el fin de trabajar con información más fresca y desarrollar 
otros géneros periodísticos como el reportaje y la nota informativa para darle movilidad 
a la información y trabajar con formatos que permitan más frescura, novedad y cercanía 
en el tiempo de los sucesos y la publicación de la revista. Siguen las colaboradoras pero 
se da más peso al trabajo reporteril.  
 
Los temas seguían siendo casi los mismos pero lo importante de este momento para 
FEM, era el manejo del tiempo y la coyuntura. Pasa de un feminismo ilustrado 
“aristocrático”, a un feminismo más incluyente porque dialoga con el movimiento 
amplio de mujeres, indeoendientemente de su identidad feminista, lo cual le abre la 
espectativa de captar a más auditorio. 
 
La idea era hacer de FEM un proyecto redituable y atractivo para el público y los 
posibles anunciantes, que abordara la información más novedosa y de esta manera 
entrar al debate de los temas en el momento que se suscitaban, pues anteriormente, por 
las características de los textos, los datos difundidos eran extemporáneos y llegaban 
tarde a incidir en la opinión pública. 
 
Un cambio acompaña a otro, y a partir de las transformaciones realizadas, también lo 
hace su periodicidad y desde ese momento comienza a publicarse mensualmente, lo cual 
era todo un reto cuando no se tenía asegurado el dinero ni para la impresión, ni para 
pagarle a las trabajadoras.  
 
Tercera etapa: Esperanza Brito y el periodismo intimista. 
 
La tercera etapa comienza bajo la dirección de Esperanza Brito, quien toma la revista en 
un momento financiero muy crítico, y logra mantenerla con muchas dificultades hasta el 
2005, año de su cierre.  
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Su objetivo estuvo fijado en conseguir recursos para la subsistencia de la revista y de 
alguna manera, esto mermó el trabajo informativo que FEM venía desempeñando. Poco 
a poco las colaboradoras se fueron y la revista perdió fuerza en el espacio del debate 
público.  
 
Sin embargo, su labor fue muy importante y su gestión de 17 años al frente de FEM fue 
un reto de sobrevivencia e imaginación. 

A pesar de la oposición de algunas feministas que no confiaban en el feminismo de 
Esperanza Brito por su origen burgués y su desarrollo profesional ejerciendo el 
periodismo en los periódicos Novedades y El Universal, en las  revistas Vanidades, 
Cosmopolitan y Buenhogar, de la que fue directora, se decidió que ella tomará las 
riendas de FEM, pues eso que parecía estar en su contra, podía utilizarse como ventaja, 
debido a las importantes relaciones políticas y amistosas que mantenía con personajes 
distinguidos de las élites mexicanas. 

 No puede dejar de reconocerse su trayectoria y logros desde el feminismo. En 1972 
junto con Anilú Elías, Carmela Barajas y otras feministas, integra el Movimiento 
Nacional de Mujeres y toma como bandera de lucha el aborto,  la maternidad voluntaria 
y la educación sexual. En 1975 participó con su grupo, en la Primera Conferencia 
Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas, 

En 1976 organizó la Primera Jornada Nacional sobre el Aborto, del que derivó el primer 
documento feminista mexicano a favor de la legalización del aborto. Elaboró una 
revisión de las leyes mexicanas para determinar su carácter discriminatorio y de 
exclusión a las mujeres, participó en debates en la Cámara de Diputados; participó en el 
anteproyecto de ley por una Maternidad Voluntaria. 

En la década de los 80, un 10 de mayo encabezó la marcha hacia el monumento a la 
madre para protestar por las mujeres muertas por aborto, e instaló una placa que 
completaba la insignia colocada desde 1941 que dice:  “A la que nos amó antes de 
conocernos”, completándola con: “por que su maternidad fue voluntaria”.  El hecho fue 
un escándalo, y la placa desapareció, pero por las protestas de las feministas, se volvió a 
colocar tiempo después. 

En 1988 apoyó la fundación del  primer Centro de Orientación y Apoyo a Personas 
Violadas (COAPEVI)  del cual se derivó la primera Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales en delegación capitalina Miguel Hidalgo, antecedentes de los Centros de 
Apoyo a Personas Violadas de la PGR. 
 
Por su trayectoria personal, Esperanza tenía muchas relaciones políticas que 
beneficiaron al proyecto, pues gracias a ello, podía conseguir los apoyos necesarios para 
sacar adelante a la revista, aunque ya no se podían pagar las colaboraciones como en 
algún momento se pretendió hacer con la administración anterior. Sin embargo, algunas 
colaboradoras continuaron apoyando con sus escritos y con su tiempo en cuestiones de 
organización y toma de decisiones. 
 
Entre sus alianzas más destacadas, están las que logró con sus amigas diputadas y 
senadoras del PRI – gobierno, un elemento más de polémica y disputa con las 
feministas radicales.  
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Mujeres como María de los Ángeles Moreno, Dulce María Sauri y Beatriz Paredes, 
fueron aliadas preciadas por Esperanza, pues eran “fuente de financiamiento” en etapas 
críticas para la revista. Las acusaciones por ello, eran que FEM se podría ver intervenida 
o censurada por estos acuerdos no escritos que la directora hacía. Sin embargo, no se 
dio tal cosa y FEM siguió construyendo su nueva línea feminista con la pretensión de 
ser más “comercial”. 
 
Se crearon nuevas secciones para abordar temas que se consideraban relevantes para 
incidir en la opinión pública y cumplir los objetivos del medio. Así, se abrió un espacio 
para análisis de economía, de feminismo, de la vida cotidiana, del movimiento de las 
mujeres, de libros y arte, sin dejar a un lado los géneros periodísticos del reportaje  la 
entrevista. 
 
Aparecieron espacios fijos como Querido Diario, columna de Marcela Guijosa; Bitácora 
de la mujer a cargo de Guadalupe López García; Nosotras en el escenario de Elvira 
Hernández Carballido. 
 
El consejo editorial también sufrió cambios. De acuerdo con el número 63, del año 12, 
correspondiente a marzo de 1988, las integrantes eran Elsa Blum, Berta Hiriart, Beatriz 
Martí, Laura Martí, Ángeles Mastretta y Rosamaría Roffiel. Pero en el número 212 del 
año 24, correspondiente al mes de noviembre del año 2000, se ven modificaciones en la 
integración del consejo: Isabel Custodio, Marcela Guijosa, Graciela Hierro, Berta 
Hiriart, Marta Lamas, Beatriz Martí, Ángeles Mastretta, Rosa Ofelia Murrieta Elena 
Poniatowska y Rosamaría Roffiel. 
 
El periodo directivo de Esperanza Brito fue muy largo, por lo que esta etapa vivió 
diferentes momentos con transformaciones en su estructura y que, tal vez sin buscarlo, 
volvieron a FEM una revista donde se practicó una especie de “periodismo intimísta”, 
pues muchos de los textos se escribían desde las experiencias personales de las 
colaboradoras o daban voz a otras mujeres cuyos casos servían para la reflexión de “lo 
que le pasa a una le pasa a todas”. 
 
Si bien este tipo de trabajo fue importante porque permitía hablar en primera persona y 
de alguna manera rescatar la voz de las mujeres, el cerrarse tanto a la experiencia como 
fuente de información, tuvo consecuencias negativas para la posición de FEM respecto 
al resto de la oferta periodística, que por otra parte, había abierto algunos espacios al 
tema, dándole mayor proyección por sus capacidades de difusión y distribución, como 
en su momento Doble Jornada del periódico La Jornada, que a la salida de su directora, 
Sara Lovera, cambia su nombre a Triple Jornada, dirigida por Rosa Rojas. 
 
De acuerdo a los contextos se abrían los temas. Se sumó el análisis del lesbianismo y a 
la par colaboradoras como Claudia Hinojosa, Francesca Gargallo y Patria Jiménez. Lo 
cual no gustó del todo a algunas feminsitas. 
 
FEM nunca logró salir de esa encrucijada que le marcaron las finanzas para mejorar su 
producción y su circulación. Como proyecto editorial feminista vivía altibajos, pero la 
crisis la alcanzó y en el 2005 se anunció su cierre porque era imposible seguir 
sosteniéndola. Había muchas deudas, no se contaba con recursos ni para pagar los 
sueldos de la secretaria ni de la persona encargada de asear la oficina. Se atribuyen 
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malos manejos de las finanzas y eso ocasionó el enojo de varias colaboradoras que se 
enfrentaron a la directora acusándola de la situación.  
 
Otra realidad era la distribución cada vez  menor, con poca demanda y por lo tanto, con 
muy poca recepción. No era un proyecto tan interesante para ese momento porque los 
temas de género ya se habían colado en los espacios institucionales adoptándolos como 
proyectos para políticas públicas, ya estaban en las universidades y en otros medios de 
comunicación. 
 
Con el cierre de la publicación impresa, FEM mudo a revista virtual, proyecto que duró 
sólo dos años pues Esperanza murió en el 2007 sin poder dejar a nadie la posibilidad de 
rescatar el proyecto y seguir luchando en el espacio periodístico,  - que a su vez es el 
espacio público - para difundir las ideas feministas como posibilidad de cambio social. 
 
Conclusiones. 
 
En todo proyecto editorial es relevante la presencia de quienes lo crean y generan. En el 
caso de FEM, siempre fue destacada la labor de su cuerpo directivo porque desde ahí se 
propone, se discute, se acepta y se rechaza el contenido que circulará. 
 
Sus objetivos se insertan en la necesidad de una transformación de la vida social a partir 
del reconocimiento y valor que el periodismo tiene para estos fines.  
 
Como pionera del periodismo feminista de la segunda ola para México y América 
Latina, su nivel de compromiso es grande al apostar por un tema general, el feminismo,  
discutido y debatido, criticado y desvalorado por la cultura dominante, que es la cultura 
construida desde el patriarcado, entendiéndose a este como un sistema donde lo 
masculino impera por considerarlo más valioso. 
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Resumen 
La incorporación de las mujeres al trabajo periodístico, así como en otras áreas de 
la comunicación e información, es una oportunidad para garantizar el uso de un 
lenguaje específico del género que se aborda cotidianamente, por medio del cual 
visibilicen a las personas de su misma categoría. En este Siglo XXI el enfoque de 
género sigue siendo un tema con escaso avance; esto además de la violencia en 
su fuente de empleo, en el seno familiar, feminicidios; temas considerados en la 
agenda mediática. Es por eso que este estudio tiene como objetivo general 
caracterizar los rasgos y elementos del enfoque de género en los artículos 
editoriales escritos por mujeres durante los años 2006 al 2010. Los avances de 
este período, presentarán una comparación con los artículos editoriales publicados 
en un periódico de la ciudad de Monterrey, Nuevo León durante 1996 y 2000. Los 
tipos de muestreo utilizados son: el no probabilístico de semanas compuestas y el 
aleatorio simple al azar. Esta información contribuye a revelar datos que surgen de 
una comparación de género (femenino y masculino), y especifica qué visión de la 
realidad trasmiten los artículos firmados por mujeres. Destaca que la participación 
de las mujeres que escriben artículos de opinión para la sección editorial 
incrementó durante el año 2006, mientras que la de los hombres disminuyó. Pese 
a que mejoran las oportunidades para las articulistas, no significa que la equidad 
se presente ante sus semejantes masculinos, ya que los articulistas siguen 
mayoritariamente ocupando espacios en los periódicos motivo de análisis. 
 
Palabras clave: Artículos editoriales, lenguaje sexista, mujeres, hombres. 
 
Abstract: 
They summarize the incorporation of the women to the journalistic work, as well as 
in other areas of the communication and information, it is an opportunity to 
guarantee the use of a specific language of the sort that is approached daily, by 
means of which visible to the people of its same category. In this Century XXI the 
sort approach continues being a subject with little advance; this in addition to the 
violence in its source of use, familiar sine, feminicidios; subjects considered in the 
mass media agenda. It is why this study must like general mission characterize the 
characteristics and elements of the approach of sort in publishing articles written by 
women during years 2006 to the 2010. The advances of this period, will 
present/display a comparison with published publishing articles in a newspaper of 
the city of Monterrey, Nuevo León during 1996 and 2000. The used types of 
sampling are: the non probabilistic of compound weeks and random simple one at 
random. This information contributes to reveal data that arise from a comparison of 
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sort (feminine and masculine), and specifies what vision of the reality transmit 
articles signed by women. It emphasizes that the participation of the women who 
write articles of opinion for the publishing section increased during year 2006, 
where as the one of the men it diminished. Although they improve the opportunities 
for the contributors, it does not mean that the fairness appears before its masculine 
resemblances, since the contributors follow occupying spaces in periodic the 
reason for analysis mainly.  
 
Key words: Publishing articles, sexist language, women, men. 
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Enfoque de Género en el Periodismo de Opinión: La Prensa 
Regiomontana (2006-2010) 

 

Por: María Mirna Granat Ramos y María del Roble Obando Rodríguez 

Introducción 

Visibilizar a las mujeres, por ellas mismas, a través del uso adecuado del lenguaje 
en los discursos formales, ha sido un aspecto sin superar, a pesar del incremento 
de su participación en los medios de comunicación e información. 

Entre el desempeño como profesionistas de la comunicación y la información se 
encuentra el de redactar artículos de opinión, por medio de los cuales muestren 
una visión de los acontecimientos recientes, desde su postura como mujeres, con 
enfoque de género. 

La incorporación de las mujeres al trabajo periodístico, así como en otras áreas de 
la comunicación e información, es una oportunidad para garantizar el uso de un 
lenguaje específico del género que se aborda cotidianamente, por medio del cual 
visibilicen a las personas de su misma categoría.  

 

Justificación 

Observar que las escuelas de comunicación tienen una elevada matrícula de 
mujeres, que los puestos directivos en los medios de comunicación e información 
lo ocupan mayoritariamente los hombres y que tanto la discriminación en el campo 
laboral como el uso del lenguaje sexista representan una forma de violencia; son 
algunos de los motivos por los que se desarrolla la presente investigación. 

Además, contamos con la inquietud de abundar en este tipo de análisis, ya que 
existe uno previo elaborado en una muestra comprendida de 1996 al 2000; y 
pretendemos continuar con la investigación longitudinal para el período  2006 al 
2010. 

De tal manera que nos permita hacer una comparación por año, entre los artículos 
editoriales redactados por mujeres y publicados en el periódico El Norte de ambos 
quinquenios. 

 

Avances teóricos 
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De acuerdo a Calero (1999: 6): 

 Las lenguas son sistemas de comunicación creados por los seres humanos 
 a su imagen y semejanza, por ello en sociedades en las que se establece 
 una diferencia social entre los sexos existen divergencias estructurales y de 
 uso en la manera de hablar de las mujeres y de los varones, y la lengua 
 creada por pueblos así caracterizados recoge y transmite una manera 
 distinta de ver a unos y a otros. En ello consiste el sexismo lingüístico, en 
 un diverso tratamiento que, a través de la lengua, hacemos del individuo en 
 función de los genitales con los que ha nacido. 

En este Siglo XXI el enfoque de género sigue siendo un tema con escaso avance; 
esto además de la violencia en su fuente de empleo, en el seno familiar, 
feminicidios; temas considerados cotidianamente en la agenda mediática. 

Por lo tanto las mujeres que escriben artículos para las páginas de  periódicos 
impresos y el enfoque de género que emplean al momento de ofrecer sus 
opiniones sobre temas relevantes de actualidad, son el punto de partida para 
presentar avances de esta investigación. 

Entre los avances presentamos un comparativo de los artículos publicados en los 
años 1996 y el 2006 -diez años posteriores al primer análisis-, mostrando los 
rasgos y elementos de enfoque de género de los artículos editoriales escritos por 
mujeres y publicados en el periódico El Norte, de la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. 

En nuestra cultura, el término género se relaciona directamente a las injusticias 
masculinas que afectan a las mujeres y las relaciones de poder entre ambas 
partes implicadas. 

Históricamente el sesgo de género se ha manifestado como sexismo o ideología 
de la inferioridad de uno de los sexos; y como androcentrismo o punto de vista 
parcial masculino que hace del hombre y su experiencia la medida de todas las 
cosas (Puleo, Alicia H: 2000). 

De acuerdo a Puleo (2000: 5): 

 Género alude a la relación dialéctica entre los sexos y, por lo tanto, no sólo 
 al estudio de la mujer y lo femenino, sino de hombres y mujeres en sus 
 relaciones sociales. Si la célebre frase de Simone de Beauvoir es "no se 
 nace mujer, se llega a serlo", hoy los estudios de la condición masculina 
 _con una historia más breve y, consecuentemente, menos desarrollados 
 que los estudios feministas_ afirman "no se nace hombre, se llega a serlo". 
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Género se ha configurado como una construcción social de lo femenino y lo 
masculino a partir de las diferencias biológicas entre los sexos. La interacción de 
los géneros produce cambios en la familia, en el trabajo, en las políticas públicas 
(Espino: 2005). De ahí que el desarrollo de las mujeres en áreas de trabajo como 
en la comunicación y la información, incide en una visión de la realidad con 
enfoque de género y además contribuya a disminuir el sesgo en este aspecto. 

 

Metodología 

Para ubicar el enfoque de género en los discursos de las mujeres plasmado en los 
artículos editoriales nos planteamos como objetivo general lo siguiente: 

 Caracterizar los rasgos y elementos del enfoque de género que 
aparecen en los artículos editoriales escritos por mujeres y 
publicados en la prensa  regiomontana. 

Esto nos permitió plantarnos los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar los rasgos del enfoque de género que se manifiestan en los 
artículos editoriales escritos por mujeres en el periódico El Norte, durante 
los períodos de 1996 al 2000 y el 2006 al 2010.  

 Identificar las características que conforman los artículos editoriales escritos 
por mujeres durante los períodos y periódico señalados. 

 Registrar las temáticas abordadas por las mujeres en sus artículos 
editoriales publicados en dicho periódico regiomontano, en los períodos 
citados.  

 Indicar la diferencia en la cantidad de artículos editoriales escritos por 
mujeres y hombres y publicados en dicho periódico durante los mismos 
períodos. 

El proyecto incluye una investigación no experimental, longitudinal de tendencia, 
por medio del cual ha sido posible analizar inicialmente el primer año de un 
anterior estudio (1996-2000), con el primer año (2006) de este segundo análisis 
(2006-2010). 

Para determinar el enfoque de género, los indicadores cuantitativos y cualitativos 
fueron: Lenguaje sexista, visibilidad de la mujer en los temas y, posición que se 
asume sobre la temática abordada. 
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Para el logro de lo anterior, la técnica a emplear ha sido el análisis de contenido. 
Además, el universo lo integran todos los periódicos publicados de El Norte, donde 
se incluye la sección editorial o de opinión. La población la integran todos los 
artículos editoriales escritos por mujeres y hombres publicados en los 
mencionados periódico y sección, por una parte se encuentran los del período 
entre 1996 al 2000 y por otra, la del 2006 al 2010 del 1 de enero al 31 de 
diciembre respectivamente. 

Como unidades de análisis, se consideraron los artículos editoriales de mujeres, 
para conocer si hay incidencia de enfoque de género de la mujer en las 
representaciones de la realidad; y los artículos de los hombres para encontrar la 
diferencia en la cantidad en relación a los de sus colegas femeninas. 

Los tipos de muestreo para este procedimiento son el no probabilístico de 
semanas compuestas y el aleatorio simple al azar. El tamaño de la muestra fue de 
dos semanas compuestas por año. Mientras que el muestreo aleatorio simple al 
azar consiste en numerar las fechas (en que se publicaron los artículos editoriales) 
del uno al N y después sacar tantos números al azar como haya en la muestra (n).  

En el procedimiento se escogió el de intervalo, ya que de esta manera es posible 
asegurar la mayor representatividad de todos los meses del año en la muestra y 
así observar el contenido de los escritos, el cual puede variar según el número de 
fechas de conmemoraciones oficiales o tradicionales. Se procedió a numerar del 1 
al 365 las fechas del 1o. de enero al 31 de diciembre de los años 1996, 1997, 
1998, 1999 y 2000 para elegir las fechas a estudiar mediante el procedimiento de 
selección sistemática de elementos muestrales, sugerido por Hernández, 
Fernández y Baptista (1998).  

Para el segundo período de estudio las fechas para cada intervalo, a lo anterior, 
coinciden los años 2006, 2007, 2009 y 2010. Solo el 2008 fue bisiesto. 

 

Resultados de El Norte 1996 y 2006 

El periódico analizado cuenta en su directorio con una mujer como Directora 
Editorial y otra más como Directora de Soft News (espectáculos, cultura, moda), 
todos los demás nombramientos de esa jerarquía y hasta los subdirectores, son 
ocupados por hombres. Lo anterior indica una clara discriminación hacia el 
desarrollo profesional de las mujeres en los cargos de alta responsabilidad y por lo 
tanto, en puestos que tienen a su cargo la toma de las decisiones más importantes 
en cuestiones editoriales. La única variación es que hace 10 años el departamento 
tenía como nombre Subdirección de Soft News, lo que ha elevado su jerarquía. 
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El Norte 1996 2006 

38 48 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

         
Autores y 
Autoras 32 6 32 16 

79 102 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 
Artículos 

64 15 74 28 
  

 Este cuadro muestra un incremento en la cantidad de artículos editoriales y sus 
 autores tanto masculinos como femeninos de una década a otra. 

 

Las autoras de los artículos editoriales registradas en la muestra de 1996 son 
Rosaura Barahona, Guadalupe Loaeza, Carolina López, Irma Martínez de 
Maldonado, Cecilia Soto y Nina Zambrano.  

Las analizadas en el 2006 son Carmen Aristegui F., Rosaura Barahona, Miriam 
Baches, Karen Batres, Denise Dresser, Gabriela de la Paz, Paz Flores, Josefina 
Leroux, Guadalupe Loaeza, Carolina López, Irma Martinez de Maldonado, Ximena 
Peredo, Claudia Ruiz Arriola, Ana María Scwarz e Isabel Turrent. 

Los avances que aquí se presentan son de los años 1996 y del 2006. 
Corresponden a la segunda mitad de las décadas seleccionadas para su análisis 
Las fechas de la muestra tienen entre sí, 10 años de diferencia. 

Previo al desempeño profesional, el interesado o interesada solicita empleo en 
una empresa periodística, o se le presenta la oportunidad de desenvolverse en un 
periódico; si se trata de reportear, recoge la información con la fuente específica, 
con el documento o el lugar preciso; en este ámbito fungiría como intermediaria 
entre la noticia y el medio de información que la publica, de manera objetiva. 

En cambio, si la opción es redactar artículos de opinión, para un medio impreso, 
es una oportunidad de emitir el enjuiciamiento sobre los acontecimientos del 
momento; mejor aún, es la ocasión oportuna de convertirse en la voz autorizada 
para defender, para realizar críticas (constructivas, propositivas) y hasta defender 
situaciones en las que se vea envuelta la ciudadanía. 

En el primer año de cada quinquenio de la muestra de estudio, las mujeres en el 
2006 se han mostrado críticas pero al mismo tiempo defensoras en sus artículos. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA GÉNERO Y COMUNICACIÓN

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



A diferencia del año 1996, que sobresalía su firmeza en sus ideas al dedicarse 
más a realizar críticas, desde su perspectiva de género. 

La crítica - defensa surgió como una característica más, del enfoque de género. A 
esto se le suman la crítica y la defensa, que cada una aportó. 

En los temas a tratar en su discurso editorial en los dos años mencionados, el 
principal fue el de Política. Pese a que en 1996 redactaron entre todas 15 
artículos,  y en el 2006 incrementó a 28, este tema se duplicó. 

 

 En 1996 el tema predominante 
 de las mujeres fue el de Política. 
 

 

       
 
       
       En el 2006 el tema sobre 
       Política se duplicó  
 

La participación de la mujer en el periodismo de opinión continúa siendo un tema 
poco estudiado en la región noreste del país. 

Pero uno de los objetivos de este trabajo es conocer si a lo largo de estos años de 
la muestra, se han presentado cambios en el lenguaje, que en todos los ámbitos 
ha sido de un valor sexista. 

Si en el 96 el lenguaje sexista sí afectaba en amplia medida a las mujeres. En el 
2006, se ha observado que las articulistas aplican sus diferencias para referirse a 
hombres y a mujeres, con un lenguaje más cuidadoso, visibilizando a los dos 

Política 4 4
Genero 3
Economía  2
Religión 2 2
Der Humanos 1 1
Cultura 1
Salud 1 1
Otro 1 1
Total 15

Política 8 
Cultura 3 
Religión 3 
Educación 2 
Participación 
política 2 
Derechos humanos 2 
Medio ambiente 2 
Estructuras políticas 
y económicas 1 
Genero  1 
Economía 1 
Salud 1 
Otros 1 
NA 1 
Total 28 
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géneros. Pero el estudio realizado permitió observar que continúan las 
connotaciones masculinas para referirse a hombres y mujeres a la vez. 

 

Conclusiones 

La cultura desarrollada ancestralmente sigue afectando la práctica cotidiana de 
expresarse verbalmente, diferenciando cada género,  

Escriben refiriéndose a cada categoría hasta que recaen invisibilizando a las 
mujeres con el uso de palabras o frases sexistas. 

En sus enjuiciamientos no solo se muestran críticas, sino que se expresan críticas 
y defensoras al mismo tiempo. 

Al incrementar los artículos y las mujeres que los redactan, el tema de Política se 
reafirma como favorito, bajo el entendido, que se trata de un tema al alcance de 
“todas”. 

 

Propuestas 

Realizar el comparativo de los dos quinquenios para generar el conocimiento de 
los objetivos trazados. Posteriormente difundirlos completos y continuar con la 
impartición de temas relacionados tanto del periodismo como del propio lenguaje 
con enfoque de género, en los salones de clase del nivel superior. 
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“Las violencias contra las mujeres y su estudio. Apuntes para la difusión mediatica 

de su incidencia y el acceso a la justicia” 

 

Dra. María del Pilar Schiaffini Hernández 

 

La existencia de las violencias contra las mujeres en sus ámbitos más inmediatos y 

cotidianos es un hecho incontrovertible en el orbe, aunque en nuestro país, donde se 

resiste uno de los procesos más aciagos y críticos de la historia contemporánea, el de la 

inseguridad y la violencia generalizados, solo forma parte del panorama presentado por 

medios de comunicación que interpretan y recrean una realidad traspasada por el 

discurso de un poder estructuralmente patriarcal y machista. 

 Los actuales medios de comunicación tienen una responsabilidad social de corte 

liberal, versión que aun cuando no esta regulada completamente en normas jurídicas,  se 

supone promotora valores de equidad, pluralidad, diversidad y justicia. Sin embargo, se 

encuentra que en medio de la difusión y denuncia de la violencia, la ejercida contra 

mujeres y niñas no es prioridad mediática y más bien tiende a diluirse ante la cauda de  

información criminal que es mas redituable a estas empresas que en gran medida 

forman y conforman a la opinión publica. 

Por ello, es necesario replantear su papel difusor en esta coyuntura, así como 

apuntar algunos de los mecanismos sociales al alcance para lograr que los medios de 

comunicación interpreten la información de manera que toda esa violencia contra las 

mujeres no se naturalice y advierta sólo como un efecto colateral de la violencia 

generalizada, ahondando diferencias y  marcando retrocesos en la equidad de genero. 

Se dice que el reconocimiento público de los factores asociados al ejercicio de 

toda esa violencia, es decir su socialización, además de orientar políticas públicas 

coadyuva  a que las mujeres que la sufren, y quienes las apoyan, puedan ejercer sus 

derechos fehacientemente. 

Ya existen las instituciones que las protegen y se ha avanzado en la producción 

de análisis que explican las circunstancias por las cuales son agredidas, así como los 

acercamientos estadísticos para registrar cuántas de ellas lo padecen, pero todavía hay 

un vacío estructural  para que el seguimiento puntual de estas violencias incida en que 

las mujeres -y no sólo un sector- estén atentas a denunciarlas y aun más, que el sistema 
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de justicia actúe eficientemente para proteger los derechos de esa mitad de la población 

que es proclive a sufrir violencia tan solo al vivir en pareja.1 

Pero no es materia fácil asegurar -como lo hacen algunos medios de 

comunicación que solo se acercan estridentemente al problema - índices de la violencia 

sólo desde estudios parciales, por lo cual en este trabajo nos acercaremos analíticamente 

solo a parte de la cauda de investigaciones sobre la violencia contra las mujeres, a modo 

de dilucidar –con el mas básico método de la ciencia histórica2- las circunstancias en 

que se han desarrollado estos estudios y tratar de encontrar en su reciente génesis parte 

de las explicaciones acerca de las resistencias de la industria cultural para no acceder a 

un lenguaje, formas y concepciones simbólicas mas equitativas y plurales, así como a la 

justicia instituida, o en lo que nos queda de esta. 

A partir de la consideración de este panorama es que estaremos en condiciones 

de apuntar algunas reflexiones acerca de las posibilidades de ejercer acciones 

organizadas desde la sociedad de la información, de la cual forma parte la academia y la 

opinión publica ilustrada, en la reformulación de agendas y estructuras mediáticas que 

no responden a las necesidades de la mitad de la población portadora de las 

generaciones de seres que habitaran esta dolida nación.  

 

Los estudios sobre la violencia contra las mujeres 

 

La investigación sobre la desigualdad de género, donde la violencia es su expresión más 

extrema, ha tenido un desarrollo desigual entre teoría y análisis empírico, dando lugar a 

un fenómeno que Roberto Castro denomina empirismo ciego y teoría sin datos,3 que ha 

afectado la producción de información sobre la incidencia de este tipo de violencias. 

“La legítima preocupación por “medir” la violencia contra las mujeres, le fue 

dando un sesgo empiricista al conocimiento del fenómeno. Por otra parte los 

acercamientos teóricos se fueron desarrollando por un sendero distinto, esto es, sin 

recoger los resultados de las mediciones o sin dialogar con los “datos”.”4 

                                                 
1 El Universal, “Hasta 60 por ciento de mujeres sufren violencia durante relación de pareja”, 27 
de febrero, sec. nal. p. 10. 
2 El de analizar el pasado para comprender el presente y prever el futuro. 
3 INMUJERES, CRIM-UNAM ,Violencia de género en las parejas mexicanas, análisis de 
resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 2006, 
Roberto Castro, Irene Cacique (Coord), México, 2008, p. 15. 
4 Ibid. p. 15 
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Tal situación ha promovido que los estudios se ciñan hacia la empiria o la teoría 

con un déficit de su comprensión sociológica y sociohistórica, es decir, que es un 

problema del carácter de las estructuras sociales ocurridas en un tiempo y espacio, y no 

dado por conductas humanas individuales, que es al decir de Castro, lo que terminan 

investigando algunos de los estudios empíricos realizados, los cuales revelan “una 

inquietud por tipificar o perfilar a los agresores, más que comprender a qué responde, 

como opera y que funciones cumple la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos 

y relaciones.5  

 Nosotros no podemos más que convalidar tal aseveración, ya que al revisar parte 

de la producción sobre las violencias contra las mujeres, podemos señalar que 

prevalecen los estudios con perspectivas psicológicas y jurídicas, que transversadas por 

alguna teoría, se avalan con estudios empíricos donde las diversas metodologías de 

investigación empírica están presentes. Textos que han contribuido a la comprensión del 

fenómeno con herramientas como las encuestas, entrevistas a profundidad, 

investigación participante, grupos focales, etc, pues son los que mayormente se 

encuentran en las estanterías de los centros de documentación sobre el tema. 

 A los diversos procedimientos desarrollados en los estudios de género se agrega 

que cuando se llega a teorizar, se entra en disputa con perspectivas que también 

naturalizan la desigualdad, acentuándose los problemas sobre la temática.6 Lo anterior 

se asegura desde el conocimiento profundo sobre el estudio de un fenómeno que ha 

alcanzado estatutos jurídicos, pero que también se ha conformado por análisis que a 

veces lindan con el sentido común. 

 La comprensión analítica de las violencias contra las mujeres, sus avances y 

retrocesos, estas íntimamente relacionada con el modo en que se ha extendido este 

campo del conocimiento, pues su régimen de verdad, como señalaría Focault ha estado 

“sujeto a constantes incitaciones políticas y económicas,”7 nos referimos las decisiones 

de poder alrededor de los estudios de género, que recientemente convertido en política 

de Estado ha generado importantes expectativas que es necesario revisar y analizar. 

 Esto, que a nuestro parecer ha facilitado las condiciones objetivas de su estudio, 

también ha permitido la proliferación de textos que se acercan con herramientas 

                                                 
5 Ibid 
6 INMUJERES; CRIM-UNAM, INEGI ,Violencia de Género en las parejas mexicanas. 
Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, 
Roberto Castro, (coord),. México,  2004, p.18. 
7 Appleby, Joyce, (et.al), La Verdad sobre la historia, Ed. Andres Bello, Barcelona 1998. p. 192. 
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mínimas y ahí podría entenderse parte de las inconsistencias que permea parte de su 

estado del conocimiento. 

Es una constante en esta producción describir sobre la emergencia y reciente 

historicidad de los estudios de género, de las variables que han incidido en que se tome 

en cuenta este tipo de desigualdad para que sea posible su estudio. Esto es, se incide en 

hacer un recuento cronológico de las acciones individuales y organizadas para que 

desde hace poco más de 30 años la academia y las políticas internacionales y nacionales 

hayan hecho visible la temática, lo cual es compresible y hasta necesario dada su 

actualidad. 

 Sin embargo, es precisamente la falta de perspectiva histórica junto con la 

generalización de las explicaciones y la ubicación social concreta, lo que ha 

caracterizado a muchos de los acercamientos a los estudios de género, los cuales han 

tenido, como el devenir temporal, avances y retrocesos en su configuración científica, 

admitiendo también que un conocimiento puede tener esta calidad aunque no se revele 

capaz de revelar leyes inmutables, y menos aún en ciencias sociales.8 

 Una explicación del tipo de producción desarrollado por los estudios, y entre 

ellos la violencia contra las mujeres, es que ha dependido de la jerarquía de sus actores 

en el escenario sociopolítico. En las primeras dos décadas “el papel principal lo 

protagonizó el feminismo, en su heterogeneidad y complejidad. A partir de los noventa, 

saltaron al primer plano organismos internacionales, principalmente de Naciones 

Unidas, y en respuesta a acuerdos y convenciones multinacionales”.9 Desde entonces 

también se incrementó el interés por este tema en la academia. Mayores recursos 

humanos y financieros, de tipo institucional, para su prevención y embate han signado 

la acción sobre la violencia y su estudio en la actualidad. 

Por todo esto coincidimos en señalar que el estudio de la violencia en contra de 

las mujeres y su acceso a la justicia se puede encontrar ubicado, en primera instancia, 

dentro de los estudios de género, siendo este un orden referido  a las relaciones sociales 

que, basadas en las versiones dominantes sobre la diferencia sexual en un tiempo y 

espacio determinado, forman parte de los sistemas sociales y  no como sinónimo de las 

                                                 
8 Bloch, Marc, Apología para la historia, FCE, 2001, p. 51.  
9 INMUJERES, CRIM-UNAM, Violencia de género en las parejas mexicanas, análisis de 
resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 2006, 
Roberto Castro, Irene Cacique (Coords),  México, 2008. p. 15 
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diferencias social o culturalmente construidas, “sino la relación o relaciones que tienen 

como elemento distintivo basarse en la construcción social de la diferencia sexual”.10 

 

 

La incidencia de las violencias en los distintos ámbitos y el acceso a la justicia 

 

Hace una década se afirmaba que en México existían muy pocos estudios que 

exploraran el impacto de la violencia en la salud de las mujeres, pero análisis aislados 

mostraban como tres cuartas partes de las personas lesionadas por violencia familiar 

eran mujeres.11 

Los datos de diversos países muestran que entre el 60 y 90 por ciento de los 

agresores de mujeres son hombres, y al analizar los distintos ámbitos donde ocurre la 

violencia, como el escolar y el laboral, las variaciones dependen del tipo de estudio y 

sus herramientas metodológicas, y aunque existe también la constante de que los 

agresores suelen ser masculinos, los distintos rangos no permiten elaborar alguna 

conclusión evidente.  

Ante los exagerados rangos de variabilidades pueden ser explicadas por las 

diferentes definiciones conceptúales sobre lo que es violencia; distintos instrumentos de 

medición y los tipos de población estudiada, se ha propuesto que la utilización de 

definiciones internacionalmente aceptadas contribuiría a analizar e identificar estos 

fenómenos. 

Por ejemplo, las mediciones sobre la existencia de violencia en parejas varían 

entre el 28 y 72 por ciento de incidencia,12 lo cual nos deja un espacio de análisis tan 

amplio que resulta inconmensurable a primera vista, por lo cual los estudios 

demoscópicos más serios sólo exponen cifras ceñidas al estudio en particular cuidando 

no generalizar, pero ubicando factores relacionados con la incidencia de estas violencias 

sólo como indicadores para tomar en cuenta. 

Así se llega a aludir a que la mayor parte de agresores masculinos pueden 

provenir de cualquier estrato socioeconómico, que mayormente no exhiben una 

psicopatología diagnosticable pero que fueron testigos o víctimas de violencia, y que si 
                                                 
10 Ibid, p. 20 
11 Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres, (ENVIM) 2003, 
Gustavo Olaiz, Blanca Rico (coords.)  p. 18 
12 Bonino, Luis, Hombre y violencia de género. Más allá de los maltratadores y los factores de 
riesgo. Gobierno de España, Ministerio de Igualdad, Madrid, 2008. 
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consumen enervantes como el alcohol, esto sólo exacerba su agresión pero no la 

provoca. También se aducen factores psicosociales para generar entornos proclives a la 

violencia, apuntándose que, por ejemplo, existe mayor prevalencia de violencia 

doméstica en los barrios pobres, donde esta se agrava si además existe inmigración.13  

Una gran cantidad de los estudios se refieren a la violencia de pareja, la cual al 

parecer es la más estudiada por el interés mayor que ha generado su invisibilidad en 

sociedades muy jerarquizadas, y también porque responde a la trayectoria del mismo 

movimiento feminista y los alcances de las convenciones mundiales respecto a los 

derechos de las mujeres, ya que es en este ámbito donde es posible mantener a una 

mujer “desequilibrada, sin alternativas, desprovista de recursos económicos o 

intelectuales, desprovista de sus propias capacidades para satisfacerse a si misma y 

tomar decisiones, cansada, exhausta de cuidar a toda la familia, a fin de preservar el 

modelo que conocemos como patriarcado”.14 

Eso hace pensar a algunos que existe un vínculo entre la jerarquía del poder que 

la cultura sostiene (sobre todo económica) y contextos culturales específicos que dan 

lugar al abuso,15 esto es, el mantenimiento de una estructura social cuya base es la 

familia heterosexual de dos progenitores y la oportunidad para abusar de las mujeres. 

 

La justicia en medio de la violencia 

 

Los estudios, hasta el momento consultados,  se preguntan el porqué después de los 

esfuerzos a nivel nacional e internacional, la violencia contra las mujeres persiste. Una 

respuesta que dan es que las instituciones públicas en la materia de asistencia y justicia 

mantienen tal debilidad que a las grandes mayorías les está vedada el acceso, cuando 

que es en la violencia donde “se hace más evidente la diferencia entre los derechos 

reconocidos y los realmente ejercidos y que requieren de políticas sociales de apoyo 

para hacerlos efectivos”.16 

                                                 
13 Fariña, Francisco, Violencia de Género, tratado psicológico y legal, Biblioteca Nueva, Madrid, 
2009. P. 78-80 
14 Ramirez Hernández, Felipe Antonio, Violencia masculina en el hogar, Pax, México, 2004, p. 
23. 
15 Kirkwood, Catherine. Como separarse de su pareja abusadora, ed. Granica, Barcelona, 
1999, p. 138. 
16 SEGOB, Comisión Nacional para Erradicar la violencia contra las mujeres, Consultoría sobre 
el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia en el sistema de procuración y 
administración de justicia en México, México, 2008. 
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               De hecho se afirma que el acceso a la justicia es un problema exacerbado por 

el contexto de inseguridad, pues la violencia contra las mujeres puede llegar a 

invisibiizarse, aseguran las organizaciones observadoras del fenómeno. Generando 

alarmantes cifras crecientes sobre casos extremos como el asesinato de mujeres, indican 

que esto es producto de la escalada de la violencia que coexiste una enorme debilidad de 

las instituciones de justicia penal, ya que la resolución en condena de esos casos apenas 

alcanza el 11.4 por ciento, sobre todo por la dificultad de clasificarlos como 

feminicidios.17 

Respecto al acceso a la justicia de tipo penal, hay debates interesantes, desde los 

estudios de género que es importante reseñar. Se dice que resulta contradictorio el 

otorgamiento de legitimidad que dan ciertos discursos al poder punitivo de la justicia. 

“El poder penal –tanto en su definición como en su ejercicio práctico- representa a 

manos del Estado el medio más poderoso para el control social”, por lo que cuando 

interviene este tipo de justicia, el Estado se apropia del conflicto y la víctima pierde 

todo lugar en el proceso, ya que el Estado toma su lugar de ofendida, representando sus 

intereses y reforzando su subordinación. 

Tal expropiación de este conflicto puede provocar una revictimización del 

denunciante, por la prevalencia del carácter sexista del sistema penal, además de que la 

agravación de las penalidades al respecto no mejoran la situación de las víctimas, que en 

el caso por ejemplo de la violencia sexual son mayoritariamente femeninas. 

Por ello, sólo “si se acepta que el escenario de la justicia penal es un núcleo 

generador de prácticas que violan sistemáticamente los derechos humanos, entonces, se 

debe ser cuando menos cauteloso antes de proponer como solución del problema una 

respuesta de tipo tradicional.18 

Algunos otros estudios sin embargo, señalan el valor simbólico de la justicia 

penal, pues el derecho “motiva comportamientos considerados deseables y que sería un 

mecanismo de resolución de conflictos, por medio del cual el Estado enviaría mensajes 

a la comunidad acerca de cuáles son las formas correctas de caracterizar las relaciones 

sociales, como debe comportarse, qué se espera de ella y cuáles son sus obligaciones”. 

Lo cual sin embargo, no ocurre en medio de una cultura de corte machista, ya que 

dichas pautas culturales no se cambian con la sola punibilidad y ampliación del catálogo 

                                                 
17 Foro sobre Feminicidio, 9 de febrero, 2011, evento citado  
18 Ibid,p. 24 
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de conductas prohibidas,19 además, como señalan reflexiones críticas sobre la violencia 

en zonas extremas del país, “no existe el código penal perfecto que se oponga a las 

hablidades infinitas del crimen”.20 

Es bajo dicho tamiz que aquí pretendemos estimar algunas de las referencias 

existentes respecto al acceso que tienen las mujeres que han sufrido las violencias. Ya 

que el sistema judicial, señalan estudios nacionales e internacionales sobre la violencia 

femenina, no ha dado respuestas efectivas sobre los delitos, ya que los porcentajes de 

los procesos iniciados en los juzgados es muy bajo en relación a la totalidad de causas 

que se denuncian, “permaneciendo la mayor parte de los delitos en etapa de pruebas”.21 

Y es que respecto a la denuncia de violencia en el ámbito penal, sobre todo la de 

pareja, la mayoría de las veces este recurso no sirve, porque acaban en absoluciones o 

condenas muy leves y, sobre todo, mucho después de haber presentado la denuncia, es 

decir cuando la situación –de una u otra forma- se ha modificado.  

 Por otro lado, se señala que el aumento de las penas ha resultado ser una medida 

bastante discutible para prevenir la violencia sexual en los diferentes ámbitos, y se 

vuelve más polémica en caso del ámbito familiar o de pareja, que no se presenta como 

un acontecimiento único y concreto, “incluso cuando culmina en el trágico homicidio de 

la mujer”, pues es entonces cuando la justicia penal se vuelve lenta y más ineficaz. 

 Analístas de la estadística correspondiente a las violencias contra las mujeres rn 

Mexico exponen las complejidades de medir un fenómeno desde las instituciones que 

tienen la encomienda programática de salvaguardar los derechos femeninos. La 

dificultad de realizar estimados sobre las denuncias penales, tan solo, enfrenta al 

entramado jurídico donde los protocolos de investigación penal, por mencionar alguno, 

no permiten el conocimiento y seguimiento público de un expediente por su caracter de 

confidencialidad, y hasta que no se haya dictado una sentencia no es posible conocer del 

caso.22 

 Aunque pueden realizar aproximaciones utilizando las estadisticas judiciales del 

INEGI en materia penal, proporcionada por los juzgados en algunos estados de la 

república donde se haya tipificado la violencia familiar, o con la información 

                                                 
19 Di Corletto, Julieta, Mujeres que matan. Legítima defensa e caso de mujeres golpeadas, 
Revista de Derecho Penal y Procesal, p.  
20 UNIFEM,PUEG-UNAM, Fronteras, violencia y justicia. Nuevos discursos. Marisa 
Belauteguiguitia(coord), México, 2007. 
21 UNIFEM, Nosotras en la constituyente, 2008, cuaderno. 
22 Connie Ruth Sotelo, jefa del Departamento de Compilación, Entrevista realizada en 
instalaciones del Centro de documentación de INMUJERES, México, D.F., 22 de febrero, 2011. 
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proporcionada por las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades sobre delitos 

registrados en las averiguaciones previas iniciadas en las agencias del ministerio 

públicos, “para ciertos delitos seleccionados”, y de ahí inferir los relacionados con la 

violencia contra las mujeres.23 

Tales cruces se encuentran en etapa de configuración en las instancias de 

protección a las mujeres, que sin embargo, cuentan con aproximaciones provenientes de 

las últimas encuestas realizadas, las cuales señalan que del total de mujeres que han 

sufrido violencias, sobre todo sexual o física, sólo el 17.8 por ciento de las casadas y 

37.4 por ciento de las que alguna vez tuvieron pareja, denunciaron la agresión. 

Se señala que entre los principales motivos que las mujeres casadas no 

denuncian la violencia, se encuentra la creencia de que se trató algo sin importancia, por 

sus hijos, por vergüenza o porque no confían en las autoridades. Las motivaciones 

resaltadas por las mujeres separadas para no denunciar la violencia son un poco 

similares, aunque refieren que también fue por miedo y desinformación. 

Parte de los textos realizados en el contexto de foros sobre las legislaciones 

femeninas, previenen que el primer paso para acceder a la justicia es tener mayor 

información para identificar los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales,  así 

como las instancias que protegen los derechos de las mujeres y ofrecen servicios 

médicos, legales y sociales,24 lo cual sabemos, no son suficientes para prevenirla y 

menos erradicarla.  

“Toda forma de violencia es delictuosa”, o debería serlo, es la postura de las 

instituciones de justicia, penales, pero de ahí a que se instrumenten los mecanismos para 

ejercerla en contra de las violencias hay un trecho que se antoja inconmensurable. 25 

 

La comprensión histórica de la violencia 

 

En sistemas donde el Estado detenta el monopolio de la violencia -de acuerdo con los 

fundamentos del derecho positivo de donde emerge el acuerdo que lo sustenta-es 

posible encontrar dicha coacción fuera de este derecho en múltiples relaciones debido a 

                                                 
23 INMUJERES, Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico, Respuesta a 
solicitud de información, carta, México, 25 de febrero de 2011. 
24 UNIFEM, Nosotras en la constituyente, 2008, cuaderno s/f. 
25 León. Guadalupe, Del encubrimiento a la impunidad, Diagnóstico sobre violencia de género, 
Ceime, Ecuador, 1995, p. 204 
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la pervivencia, en algunos espacios y tiempos, de considerarla como “medio originario y 

único adecuado a todos los fines vitales de la naturaleza”.26 

Walter Benjamín señala que “la violencia, que el derecho actual trata de prohibir 

a las personas aisladas en todos los campos de la praxis, surge en verdad amenazante y 

suscita, incluso en su derrota, la simpatía de la multitud contra el derecho. La función de 

la violencia por la cual ésta es tan temida y se aparece, con razón, para el derecho tan 

peligrosa, se presentará justamente allí donde todavía le es permitido manifestarse.” En 

sociedades donde la debilidad de las instituciones y las prácticas originarias del ejercicio 

del poder de la violencia coexisten, es más fácil que sobreviva también un orden social 

de género desigual, incluso en el derecho, o aunque este se pronuncie en el discurso y en 

sus ordenamientos jurídicos.  

Aún más, la diferencia de género, hemos visto a lo largo de la historia, no ha 

sido el único factor de organización del campo del poder, han existido otros basados en 

la clase social o etnicidad, por mencionar algunas de las diferencias.  

Junto con Castro, se identificaría en este caso a un sistema con orden social de 

género que refiere relaciones basadas en las versiones dominantes sobre la diferencia 

sexual en un tiempo y espacio determinado. “Esto es, al igual que podemos observar las 

relaciones sociales fundamentadas en la distinción de clase, podemos hacerlo de 

aquellas que se establecen en la diferencia sexual”.  

Así género sería “la relación o relaciones que tienen como elemento distintivo 

basarse en la construcción social de la diferencia sexual y no como sinónimo de las 

diferencias socialmente o culturalmente construidas.”27 

Binstock señala que al diseñar soluciones no se puede separar la violencia contra 

la mujer de la igualdad de género, por cuanto es la falta de igualdad lo que  hace a la 

mujer vulnerable a la violencia.  

             Tal vulnerabilidad de las mujeres a la violencia, tiene como una de sus 

expresiones extremas el feminicidio, -el asesinato de una mujer por el hecho de serlo- al 

cual se pretende tipificar como una figura jurídica que se penalice de manera 

diferenciada, dado el incremento de la incidencia de muertes de mujeres en los últimos 

años en varias entidades de la república, aseguran responsables legislativos y de 

organismos internacionales de derechos humanos. 

                                                 
26 Benjamín, Walter, Conceptos de filosofía de la historia, Ed. Terramar, Argentina, 2007.p. 114.  
27 Ibid, p. 20 
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               Se afirma que a partir de 2009 “se disparó” el asesinato de mujeres en lugares 

públicos en un 61 por ciento, como un indicador de la extensión  de la violencia 

generalizada, pero que también es significante la debilidad de las instituciones, sobre 

todo las de justicia, ya que la resolución en condena de estos casos apenas alcanza el 

11.4 por ciento, sobre todo por la dificultad de clasificarlos como feminicidios.28 

              El acceso a la justicia para las mujeres violentadas aún es muy bajo, se 

denuncia en diversos foros, demás de que se asegura que en México aún no  hay leyes 

que logren atenuar los delitos de violencia contra las mujeres; siendo el caso extremo la 

entidad de Chihuahua, donde “cada 20 horas es asesinada una mujer y la lucha contra el 

narcotráfico ha causado que el Gobierno federal invisibilice los asesinatos contra el 

sector femenino.29” 

 Por eso organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Mujer (UNIFEM), aseguran que actualmente en México se vive “una violencia 

estructural, y que va mucho más allá de la esencia cultural, ya que tiene que ver con 

cómo se conforma el aparato de justicia, pues todavía encontramos delitos por razones 

de honor e incluso casos en los que se exceptúa éste cuando el perpetrador se casa con 

la víctima”.30 

A pesar de los esfuerzos que se reconocen a nivel global para modificar las 

legislaciones y ubicar las violencias, en el caso de México, “se conservan elementos de 

discriminación contra las mujeres”,31de lo cual se insiste, el feminicidio es su expresión 

más brutal. 

                                                 
28 Foro sobre feminicidio, 9 de febrero, 2011, evento citado  
29 CDHDF, “2° Seminario Nacional Red de Investigadores Por la Vida y la Libertad de las 
Mujeres, AC. “Empoderamiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia”.Boletín, martes 12 de febrero de 2011, documento en línea. 
30 Ibid. 
31 Datos registrados por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF)  en febrero 
de 2011 señalan que un gran número de mujeres son asesinadas con el uso excesivo de la 
fuerza física y crueldad. Esta organización civil denuncia la violencia cometida en contra de las 
mujeres  tiene presencia en la mitad de México, pero sólo ha podido dar seguimiento al 
fenómeno en once entidades federativas. De la mayoría de los estados no se tienen registros 
porque ni siquiera las procuradurías locales aportan información, lo cual provoca 
indisponibilidad de estadísticas para establecer una metodología y cuantificar adecuadamente 
el feminicidio. El reporte del observatorio fue preparado para ser expuesto ante el Congreso de 
la Unión el pasado 25 de noviembre. Otro estudio comparativo, presentado el 15 de enero por 
la Procuraduría de Justicia del Estado de México, situó a Sonora como la cuarta entidad con 
mayor número de feminicidios por cada 100 mil habitantes, con un promedio de 2.3 casos. 
Documento en Línea. http://goo.gl/AsmoN 
Datos de la PJEM indican que durante 2009 el primer lugar en feminicidios absolutos lo ocupó 
el Estado de México, pero en el cuarto por proporción poblacional se situó Sonora.  
Entidad Víctimas Por cada 100 mil habitantes 
1.- Quintana Roo 13.7 
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Sin embargo, esta es sólo una de las expresiones, la ultima y letal de la violencia 

física, porque las demás violencias, la sexual, emocional, y económica son las que 

perviven en ámbitos donde a veces no es posible siquiera intervenir.  

El panorama desolador respecto de la violencia contra las mujeres en su máxima 

expresión lo describe Marcela Lagarde: “Se enseñorea la violencia sobre la violencia,  

perversidad ocasionada por la impunidad, como sucede en México en el feminicidio, 

con la consecuente injusticia en los casos de crímenes contra mujeres derivada de 

pésimas investigaciones y movilización policiaca; averiguaciones mal integradas; 

ministerios públicos dolosos y machistas que desatienden las denuncias de las víctimas; 

jueces misóginos para quienes la vida de las mujeres es secundaria o muestran un claro 

sesgo descalificador o culpabilizador de las mujeres; procuradores para quienes la 

reiteración de los hechos no constituye un problema ni les quita el sueño; legisladores 

insensibles a su función normativa y de representación de las necesidades y los intereses 

de la ciudadanía que quiere convivir en paz, para quienes la violencia contra las mujeres 

no es un problema prioritario; gobiernos implicados en la violencia al mantener una 

organización social articulada, por lo menos en parte, fuera del derecho y de la ley.”32 

Sólo quedaría agregar que aún con todos estos factores las mujeres tienen 

derecho a acceder a la justicia por distintos caminos, no así  el meramente penal, ya que 

incluso la medida de aumento de los castigos para disuadir las violencias ha resultado 

ser una medida bastante discutible hasta en el caso de  la violencia sexual en los 

diferentes ámbitos, por lo que se requiere de mucha creatividad y energía para 

configurar una agenda cuya prioridad sea erradicar el fenómeno, o en todo caso 

aminorar sus efectos, ante el creciente oleaje de violencias33   

 Por ello señalaremos que muchas de esas violencias, que encuentran cabida en 

los distintos espacios de la vida social; el de las instituciones; la escuela; la familia; las 

iglesias; los medios de comunicación, los imaginarios sociales avalados por mitos; 

símbolos, terminan obteniendo consensos para reproducirse, por lo cual parecería que 

sólo la acción personal, que también es política –señalaría el feminismo- podría 

                                                                                                                                               
2.- Baja California 3.2 3 
3.- Sinaloa 2.6 
4.- Sonora 2.3 
5.- Michoacán 78 1.9 
32 Lagarde, Marcela, “El feminicidio, delito contra la humanidad”, en Feminicidio, justicia, 
derecho, ed. Cámara de diputados, México, 2005. p., 154. 
33 INMUJERES, Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico, Respuesta a 
solicitud de información, carta, México, 25 de febrero de 2011. 
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ejercerse con los inconvenientes de no afectar la estructura del conjunto social, y por 

ello las propuestas desde la sociedad organizada. 

 Hay quien asegura que las estructuras institucionales que resguardaban a las 

mayorías se han agrietado, y el proceso que logró que la cultura mexicana, caudillista, 

de raigambre autoritaria, que durante la mayor parte del siglo XX reprodujo 

establemente un sistema político, no ha encontrado forma en la democracia electoral del 

nuevo siglo, afectando a esas instituciones posrevolucionarias que enculturaron a los 

mexicanos34  

El agotamiento del antiguo régimen político por sus propias contradicciones y 

las recurrentes crisis económicas, ante el arribo a una apertura democrática de corte sólo 

electoral, no ha alcanzado a solventar las necesarias equidades que concurren en una 

democracia plena, a pesar de las legislaciones y discursos, teniendo una de sus 

expresiones en la desigualdad prevalente y generadora de violencia, que sigue 

permeando cultural y fácticamente las relaciones entre hombres y mujeres. 

Aquí podríamos retomar la tesis de que uno de los rasgos fundamentales de la 

cultura autoritaria es el uso de la violencia, ya que su organización social se instaura y 

perpetúa mediante mecanismos de imposición como el empleo de la fuerza física -que 

es la más visible y aparatosa- pero también implica los usos de las otras violencias, las 

familiares, escolares, laborales, religiosas, etc., que ejercidas en estos distintos espacios 

de reproducción social, política y económica, engloban gran parte de las relaciones 

humanas. 

Pues aunque es de reconocerse los esfuerzos que desde hace pocas décadas en 

México se realizan desde la reflexión teórica y desde expresiones políticas y sociales 

organizadas, lo cual ha permitido incidir en algunas decisiones sobre políticas de género 

y creación de instituciones públicas, la realidad es que estas no han logrado abatir  las 

contradicciones propias de un sistema que ahora se encuentra en crisis.  

Reunidos los variados conflictos que aquejan a la sociedad mexicana, las 

determinaciones legales, jurídicas y hasta políticas respecto a las equidades de género 

no han podido impulsar fehacientemente las necesarias transformaciones en el ámbito 

de las prácticas culturales, las inercias propias del sistema no lo permiten y hasta llegan 

a revertir los beneficios de la igualdad.  

                                                 
34 Winocour, Rosalía, Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura política en 
México, Porrua-FLACSO-IFE, 2002, p. 16. 
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El caso extremo y hasta emblemático de la desigualdad y la violencia está en los 

feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, -sin ser el caso único pero sí uno de los más 

publicitados35- y la posterior violencia sistemática ahí atribuida en algún sentido a la 

transformación de las familias, donde el trabajo femenino fuera del hogar fue en 

detrimento de toda una generación de infantes que ahora asisten las filas del 

pandillerismo y el narcotráfico, generando una violencia desconocida que cada vez más 

se normaliza. Tal explicación perturba en su simpleza, porque deja de lado las inercias 

culturales y las demás violencias generadas por las inequidades, aunque es un ejemplo 

fenoménico de hasta dónde pueden llegar las rupturas de un sistema institucional.36  

Sin embargo, como señalábamos al inicio del texto, como tenemos que trabajar 

con lo existente en el marco de tal sistema, podemos irrumpir en los espacios de 

legalidad dejados por las rupturas e invadirlos con propuestas e imaginación social, y 

porque no, también política. 

 

Anotaciones sobre la difusión mediática ante la emergencia y la violencia de 

género. 

 

Desde los ámbitos de análisis de la problemática reseñada, se ha promovido la urgencia 

de replantear los modos y enfoques sobre su socialización, sobre todo desde los medios 

de comunicación, que se suponen con un el papel nodal al momento de informar y 

formar opinión, en tanto son los difusores y a veces divulgadores del conocimiento y 

percepción  sobre esta problemática, aun cuando también suelen forman parte de ella al 

reproducir los modelos culturales misóginos y patriarcales que desde una perspectiva de 

genero se necesitan modificar para enfrentar no solo la violencia contra las mujeres, 

sino todo el cumulo de la violencia. 

Por ello se acude a la responsabilidad y cometido social, de “interés publico”, 

según la legislación instituida sobre ellos, para que actúen consecuentemente y de 

acuerdo a dichos intereses, lo cual, es deber puntualizarlo, no ha alcanzado para actuar  

                                                 
35 Aquí utilizamos “publicitados” en términos del periodismo histórico, cuando a los periodistas 
eran los “publicistas”,  es decir, que daban a conocer al publico las noticias, lo cual explicaría 
mejor el fenómeno informativo sobre ese espacio urbano, al cual se han acercado la mayor 
parte de las modalidades de medios existentes utilizando gran variedad de discursos. 
36 Limas Hernández, Alfredo, “Ciudad Juárez, la urbe maquiladora: tecnología de segregación 
urbana, exclusión cultural y fragmentación social”, en Entre las duras aristas de las armas, 
violencia y victimización en Ciudad Juárez, Ciesas, México, 2006. p. 75-86 
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en beneficio de la mitad de esos públicos, y mas bien tal responsabilidad se omite, 

ejerciendo sus funciones en detrimento del género femenino. 

Aun con esto es de reconocerse los esfuerzos por insertar una cultura de genero 

con base en disposiciones legales. Debido a acuerdos internacionales, la institución 

encargada de la defensa de las mujeres en México, elaboro una legislación que 

promueve recomendaciones dirigidas a los medios, señalando que éstos no deben 

“fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los 

tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las 

mujeres”.37  

Otros esfuerzos de legislación, que sin embargo todavía no llegan a establecerse, 

son los que previenen acerca de que la información en sus modalidades de publicidad o 

propaganda transmitida a través de los medios de difusión no debe incitar a la violencia 

de género, a la discriminación, ni fomentar los estereotipos sexistas, lo cual se pretende 

insertar en la legislación respectiva, al igual que en las relativas a la información 

transmitida por los medios de comunicación, como la del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que propone que los partidos políticos deben 

abstenerse en su propaganda política o electoral, de incitar a la violencia de género o 

fomentar los estereotipos de género o de sexo. 38 

Tales iniciativas, realizadas desde los espacios legislativos e institucionales, 

también se han efectuado desde el conjunto social, organizado, pues como ya hemos 

discurrido, es gracias a la labor de las asociaciones y activismo femenino, con visión de 

género, es que también se han elaborado parte de las orientaciones de las políticas 

nacionales en defensa de los derechos de las mujeres, pero, por supuesto, faltan muchas 

mas aristas estructurales por traspasar. 

Ante las dificultades de normar los contenidos mediáticos en un sistema de corte 

liberal, donde la libertad de expresión se esgrime a la menor provocación, es que se 

apela a la reformulación de los códigos de ética del periodismo contemporáneo,  donde 

a la par de la búsqueda de objetividad, pluralidad y compromiso social, se encuentre en 

ellos la equidad.  

                                                 
37 Vega, .Aimée, La influencia de los medios de comunicación en la representación social de la violencia 
de genero contra las mujeres y las niñas, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, UNAM, México, documento en linea. 
38 Pulso del Sur, el diario de la Region, “Propone Claudia Corichi erradicar publicidad que denigre a la 
mujer en medios de comunicación, 7 de octubre de 2009, documento en linea. 
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Sin embargo, no muchas de las empresas de medios, más allá de sus intereses 

financieros y políticos, modificarían completamente sus agendas si se les plantean 

normas sin sanción –como hasta ahora se encuentran formuladas en las leyes 

respectivas- o recomendaciones, pero pueden reformular sus acciones si se les logra 

presionar a través de recambios legales que además de plantear específicamente las 

modalidades de sus contenidos respecto a la violencia, obtengan un reconocimiento en 

el imaginario colectivo a través de una constante divulgación en instancias que no solo 

sean las  informativas, jueces y parte en este asunto.39  

Es por eso que desde los distintos ámbitos de investigación y trabajo de género, 

aun más en asociaciones como la Mexicana de Investigadores en Comunicación, donde 

su grupo abocado al tema analiza tanto objetos como procesos comunicativos para 

entender como se siguen reproduciendo las diferencias desde tal óptica de género, 

podría fortalecer tal visión adaptando el discurso de sus preceptos a uno incluyente, y 

que además pueda, bajo los mecanismos institucionales al alcance, contribuir a la 

confección de las políticas nacionales de medios de comunicación de manera fehaciente, 

institucional, por lo menos en el tema de la equidad, pluralidad y diversidad en los 

medios. 

Por ello, porque no es privativo de una organización como la AMIC, los grupos 

existentes en otras instancias relacionadas con el estudio de los medios, deberían 

impulsar aun mas el trabajo con las y los trabajadores de estas empresas a fin de alentar 

la existencia de códigos incluyentes y promover la dimensión discursiva de la 

perspectiva de genero, pues ese ámbito de poder, -con todas sus facultades 

informadoras, formadoras, que enculturan y dimensionan o sobredmensionan los 

acontecimientos, y sino los crean-  debe ser problematizado desde dentro, a fin de que 

no permanezcan reconstruyendo y transfigurando muchos de los hechos-noticia, ni 

reforzando los estereotipos que favorecen la inequidad y la inseguridad social.  

Se requiere de mas y mejores investigaciones sobre la conformación genérica en 

los medios, desde la estadística que auxilia a los análisis sociales, para reconocer con 

cuantas y cuantos se cuenta en lo que puede ser una especie de incursión en los medios 

para reelaborar sus códigos, misión o visiones organizativas –pues solo a estas 

                                                 
39 La legislación actual establece en su fracción IV del articulo 67 que no se incitara a la 

violencia, pero no especifica de que tipo, por ello la propuesta de adicionar una fracción V con 
las propuestas nominadas. En “Ley Federal de Radio y Televisión”, pagina 17 de 44, texto en 
línea, Cámara de diputados.org.mx. 
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modalidades se puede adherir por el momento- e incluir el discurso de genero, que no 

sería cuestión menor, “pues el discurso no es simplemente aquello que traduce las 

luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se 

lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”,40 tal como se han apoderado de el las 

sociedades patriarcales históricamente. 

Desde los grupos de trabajo académicos, tender más puentes con asociaciones 

civiles de género, muchas de ellas conformadas por profesionistas que emprendieron la 

acción social, a modo de construir los enlaces que relacionen la realidad con la 

investigación, y de esa forma crear un circulo virtuoso de enlaces con las comunidades 

que atienden. 

También, promoviendo desde la libertad de cátedra y el trabajo social, la 

inclusión de un lenguaje de genero, señalábamos, que alcance también a los órganos de 

dirección académica, o por lo menos pronunciarse al respecto como parte de lo que es 

una política nacional en los sectores de educación básicos, pero que no ha conseguido 

abarcar el conjunto social en que estos se mueven o siquiera a sus organizaciones 

laborales. 

Organizarse pues, para que el discurso traspase las inercias estructurales, desde 

la posición del analista, el activista o el ciudadano, que puede y debe en lugar de solo 

soportar el ambiente generalizado de las violencias,  tratar de sobrepasar  la coyuntura. 

Habrá quien se pregunte si acaso este tipo de labor, difusora en sí –aunque no 

solo mediática, lo aceptamos- no se acercará más a una militancia, tomándose en cuenta 

que este tipo de posiciones obnubilan la cientificidad del análisis social, trastocando su 

método y generando resultados opuestos a su espíritu. 

Pero contestaremos cuestionando que no fueron acaso los siglos de investigación 

científica transversada por la visión patriarcal y misógina lo que ha devenido en el 

estado de cosas actual, donde los analistas se devanan auscultando los elementos y 

razones de tal situación, tratando de encontrar soluciones.   

En lo que compete a los científicos sociales, como parte de esta colectividad en 

situación de emergencia, solventar explicativa y analíticamente tan sólo una de las 

vertientes de toda esa violencia es un compromiso inherente al trabajo encomendado por 

tal sociedad, y es apremiante tomar medidas urgentes en la razón y el entendimiento 

para que la violencia generalizada no se naturalice y en ella la ejercida contra las 

                                                 
40 Focault, Michel, “El orden del discurso”, GG, 1999, p. 15. 
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mujeres sea solo como un efecto colateral mas y se marque un paso atrás en lo ganado 

para el reconocimiento y ascenso humano del género femenino. 
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Resumen 
 

La presente investigación corresponde a la maestría en comunicación que 

actualmente curso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y 

en la cual las mujeres, y específicamente sus discursos, desde la perspectiva de 

género, constituyen el centro de mi trabajo. 

 

Estudiar la condición de las mujeres desde la comunicación otorga la posibilidad 

no sólo de diagnosticar, sino de emprender acciones que ayuden a mejorarla. El 

primer paso de toda transformación de este tipo es la toma de conciencia, tal y 

como ha sido la característica de los movimientos feministas. Partiendo de la 

consideración de que lo comunicativo no es sólo lo que pasa por los medios, sino 

también el lenguaje, los significados, los sentidos, en fin, los discursos que 

constituyen a las sujetas en su identidad, posicionándolas en dimensiones 

espacio-temporales y en contextos caracterizados por el poder y las relaciones 

sociales asimétricas, esta investigación entreteje las áreas de la comunicación 

(enfocada en la interpretación del discurso) y el género, a partir de la perspectiva y 

metodología de género feminista. 

 

El objetivo que guía este trabajo es interpretar el discurso de las mujeres católicas 

con educación superior como construcción de la apropiación o expropiación de su 

cuerpo y sexualidad referente a la prohibición religiosa del uso de anticonceptivos. 

Con base en la metodología feminista, a través de categorías como sexualidad 

construida, cuerpo vivido, organizaciones sociales genéricas e identidad genérica, 
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utilicé la técnica cualitativa de la entrevista en profundidad otorgándole voz a cinco 

mujeres católicas para que a través del lenguaje construyeran su experiencia 

vivida en el entramado de las relaciones intergenéricas asimétricas y no pocas 

veces naturalizadas por ellas mismas. Desde luego, bajo estas condiciones se 

presenta la violencia contra la mujeres, frecuentemente de manera velada, 

consentida y reproducida por nosotras mismas que hemos internalizado los 

estereotipos femeninos y la opresión se convierte en virtud: ser buena madre y 

esposa o buena católica porque cumplimos con el deber ser. 

 

En el patriarcado la organización social está basada en la sexualidad y las mujeres 

hemos sido subordinadas con base en la biología, en nuestro cuerpo, el cual es la 

fuente de la opresión, pues por naturaleza debemos cumplir con una función 

principal: la procreación, además de basar nuestra existencia en el ser-para-los-

otros, como establece Franca Basaglia. 

 

Esta ideología patriarcal se reproduce en las instituciones –como la familia y la 

Iglesia- donde se naturalizan las construcciones sociales. La sexualidad ha sido 

punto de control y poder a lo largo de la historia.  A las mujeres se nos expropia el 

cuerpo para servir a otros. Graciela Hierro dice en La ética del placer que las 

mujeres vivimos opresión sexual. 

 

Originó esta investigación el considerar que si bien el acceso a la educación 

superior permite a las mujeres la construcción de pensamiento reflexivo y 

autónomo, también es cierto que las estructuras de la subjetividad e identidad 

femenina mexicana son profundamente religiosas, lo cual genera una importante 

tensión entre el deber ser que impone la tradición judeocristiana, particularmente 

el catolicismo –donde las mujeres ocupan posiciones de subordinación  respecto a 

los varones-, y el ser que enarbola una vida moderna, libre e igualitaria. 

 

El control del cuerpo y la sexualidad  son  puntos centrales de los movimientos 

feministas, además de la posibilidad de accesar mayoritariamente a espacios 
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antes dominados por los hombres como la educación y el trabajo remunerado.  

Ante tal sincretismo de tradición y modernidad en las mujeres ¿cómo viven ellas la 

prohibición religiosa del uso de anticonceptivos? ¿Naturalizan en sus discursos la 

expropiación de su cuerpo y sexualidad? ¿Llevan a cabo prácticas autónomas al 

respecto? ¿Tienen alguna sanción moral? Son algunas interrogantes de esta 

investigación. 

 

Palabras clave: Género, discurso, religión, sexualidad. 

 

 
 

1.  Discurso y género 

Desde la línea de género y comunicación decidí  abordar como tema de 

investigación dos grandes universos: las mujeres y su sexualidad y el catolicismo.  

Acerca de nosotras se ha dicho mucho – y los hombres han sido la fuente principal 

de esta información, pues ellos legalmente son reconocidos en la sociedad como 

los poseedores del saber y con base en ello,  nos han explicado y nos han dicho 

cómo somos y cómo debemos ser-, pero yo decidí tomar una visión distinta para 

buscar explicar el mundo de las mujeres desde su experiencia y cuerpo vivido, 

como expresó Simone de Beauvoir, en el Segundo Sexo. Por eso, 

epistemológicamente,  la perspectiva de género feminista me está permitiendo, a 

través de plantearme preguntas distintas a las hegemónicas patriarcales,  construir 

otro tipo de conocimiento dentro de la línea género y comunicación. 

La perspectiva de género como epistemología respondió a la necesidad de 

academizar los estudios sobre la condición de las mujeres, y es el resultado de los 

movimientos feministas emprendidos con mayor fuerza a partir del siglo XX.  Esta 

mirada posibilita desnaturalizar  los estereotipos de género y las relaciones 

desiguales que se establecen de manera cotidiana  entre mujeres y hombres, y las 

explica como construcciones culturales, por lo que no es natural que estemos 

destinadas jerárquicamente a ser subalternas de ellos. 
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Considero importante aclarar que trabajar desde la perspectiva de género no 

busca invertir el orden de dominación, como cuando mal se entiende el feminismo, 

sino que pugna por relaciones de igualdad. 

Tal y como sucede con gran  parte del trabajo científico,  mi interés por esta 

investigación sobre  Mujeres católicas con educación superior frente a la 

prohibición religiosa del uso de anticonceptivos, y la construcción que hacen de 

ello en sus discursos, surgió de la observación cotidiana, pues es  ante la mirada 

de las personas que estudian la realidad social, que lo común se construye en 

objeto de indagación científica. 

Mi interés por analizar cómo construyen las mujeres católicas la apropiación o 

expropiación de su cuerpo y sexualidad en el lenguaje me dirigió al  estudio del 

discurso, el cual es un terreno  importante en el área de la comunicación.  Si bien 

los discursos cumplen con una función descriptivo-representacional del mundo     

–que es percibido de manera diferente por cada persona-, es importante ir más 

allá  y  destacar su aspecto de acción social, como los filósofos de Oxford 

acentuaron al establecer que “el lenguaje no sólo hace pensamiento, sino que 

además hace realidades”1, siendo de esta manera como se marcó su carácter 

activo y constructivo. 

Al dejar atrás la concepción puramente representacional y designativa del 

lenguaje, los discursos se instalan en la dimensión comunicativa, por lo tanto 

social, donde se establecen y reproducen las relaciones que conforman la 

cotidianeidad de los actores sociales. Así, pues, en el discurso se construye la 

realidad y también el género, además somos lo que recibimos y transmitimos, de 

acuerdo con  Lluís Duch:   “el ser humano como tal […] es lo que es en función de 

los diversos nexos comunicativos que puede llegar a establecer y mantener […] 

los grupos humanos son en realidad lo que son las transmisiones que reciben y 

emiten: sin el ir y venir de la palabra (diálogos) no hay humanidad”2.  

                                                            
1 Íñiguez Rueda, Lupicinio, Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales, 2006, p.34. 
2 Duch, Lluís, Estaciones del laberinto. Ensayos de antropología, 2004,pp. 93-94. 
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Los discursos, orales o escritos, están fincados en enunciados, los cuales “son los 

responsables de la representación de la realidad en un cuerpo de conocimiento”3; 

una vez que el giro lingüístico desplazó la relación ideas/mundo por 

lenguaje/mundo, se dio paso a la dimensión social de las palabras. 

El discurso como práctica social, implica la interacción entre los participantes a 

través de los usos lingüísticos; su aspecto activo que alude a la acción que realiza 

al manifestarse, así como su carácter contextualizado, pues se construye - y 

construye, a su vez - en relaciones y estructuras sociales. Respecto a esto último,  

el discurso es constitutivo tanto en el sentido de que ayuda a mantener y a 

reproducir el statu quo social, como en el sentido de que contribuye a 

transformarlo, lo cual establece una relación dialéctica entre  un evento discursivo 

particular y la situación, la institución y la estructura social que lo configuran4.  

La modernidad trajo consigo la sociedad patriarcal5 y, por consiguiente, la 

invisibilización de las mujeres, su confinamiento al espacio privado y su ser para 

los otros. Celia Amorós establece que “la ausencia de la mitad de la especie es el 

gran lastre y la gran descalificación del discurso presuntamente representativo de 

la especie humana construida y ajustada consigo misma como un todo en la forma 

de la autoconciencia; el autos que debe tomar conciencia filosófica de sí mismo es 

un autos que proclama unilateralmente su protagonismo y arroja a la otra parte de 

la especie del lado de la opacidad”6.  Ante esta situación, los estudios de género 

buscan desnaturalizar la opresión femenina, junto con las instituciones y 

mecanismos que reproducen la organización social androcéntrica.  

                                                            
3 Íñiguez Rueda, Lupicinio, Op. Cit, p. 29. 
4 Fairclough y Wodak, en  Calsamiglia, Helena y Tusón, Amparo, Las cosas del decir. Manual de análisis del 
discurso, 2007. 
5 Marcela Lagarde en su libro Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia determina que el 
patriarcado es un orden social genérico de poder, basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el 
hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa de 
las mujeres y de lo femenino. Es asimismo un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de 
enajenación entre las mujeres. Nuestro mundo es dominado por los hombres. En él, las mujeres, en distintos 
grados, son expropiadas y sometidas a opresión de manera predeterminada. En este orden se apuntala a los 
hombres como dueños y dirigentes del mundo en todas las formaciones sociales. Se preservan para ellos 
poderes de dominio señoril sobre las mujeres y los hijos e hijas de las mujeres, quienes deben 
corresponderles con servidumbre. P. 52.  
6Amorós, Celia, Hacia una crítica de la razón patriarcal, 1985, p. 25. 
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La acepción generalizada sobre la palabra género es la diferencia social basada 

en la diferencia sexual. Lo cual alude al carácter esencialista de la división sexual 

del trabajo determinada por el simple hecho de ser mujer u hombre. Esto da pie al 

binarismo irreconciliable que consiste en relacionar a los  hombres  y las mujeres 

con aspectos y características opuestas: ellas, con la naturaleza, la reproducción, 

el espacio privado, la sensibilidad, en tanto que ellos, con la cultura, la producción, 

el espacio público y la fortaleza, por ejemplo.  

 

2. Mujeres católicas: identidad, cuerpo y sexualidad 

Un aspecto también muy característico de la humanidad es la religión. Sin duda 

alguna, las personas buscamos constantemente el bienestar y la reducción de la 

incertidumbre, por lo que la creencia en la divinidad tiene lugar en la enorme 

necesidad de la humanidad de encontrar respuestas a la existencia y, desde 

luego, a las situaciones de la vida cotidiana. La religión ha tenido un importante 

papel en este aspecto. Boyer menciona como motivos de la existencia religiosa: 

generar explicaciones acerca de lo misterioso o del origen y causa de las 

situaciones, proporcionar consuelo y calmar la ansiedad o establecer orden y 

unidad social.7 

Contrariamente al ansiado orden, los tiempos actuales se caracterizan por la 

incertidumbre y complejidad y dentro de ello, se instala  el debate entre 

modernidad y religión, pues años atrás se pensó que “el ‘fin de la religión’ se 

consideraba uno de los rasgos centrales de la modernidad”8 , no obstante, la 

experiencia demuestra  el retorno de lo religioso9  en la compleja sociedad del 

                                                            
7Boyer, Pascal, ¿Por qué tenemos religión? Origen y evolución del pensamiento religioso, Tr. Leslie Charles 
Dawe Barnett, México, Taurus, 2001. Pp. 21 y 22. 
8Hervieu-Léger “Por una sociología de las nuevas formas de religiosidad: algunas cuestiones previas” en 
Giménez, Gilberto (Coord.), Identidades religiosas y sociales en México, México, IIS-UNAM, 1996, p. 23. 
9 “El paradigma de la secularización, que durante largo tiempo implicó el análisis de la modernidad religiosa, 
tendía a subrayar los fenómenos de racionalización y de individuación. A estos últimos se les asignaba un 
carácter unívoco e irreversible, y se suponía en consecuencia que se daría rápidamente el paso de la 
privatización de lo religioso a su anulación. En esto se observan fenómenos que, por lo menos a primera vista, 
no encajan bien en el paradigma al que se hace referencia. No sólo la multiplicación de las sectas y de los 
‘nuevos fenómenos religiosos’  podría constituir un indicativo del  resurgimiento de fuentes emocionales, que 
se pensaban agotadas, sino las propias tradiciones ‘históricas`, cuando no las instituciones que las regulan, a 
veces parecen prestarse a diversas empresas de movilización de la creencia con fines de afirmación 
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siglo XXI, cuya principal característica es la recomposición del campo religioso, la 

redefinición de estructuras y las resignificaciones más que su desaparición, pues 

“la religión sólo puede ser sustituida por la religión”10, es decir, transformarse, y 

ello implicaría trastocar las estructuras duras, institucionales.  

La convivencia de las ideas progresistas con las creencias y prácticas religiosas, 

incluso tradicionales, es una situación cotidiana, lo cual remite a pensar en lo 

establecido por Lluís Duch cuando expresa que mujeres y hombres contamos con 

una capacidad religiosa estructural, por lo que “mientras seamos 

insuperablemente contingentes […], nuestra ‘posibilidad religiosa’ jamás podrá 

eliminarse en definitiva, nunca se alcanzará su superación, siempre será una 

posibilidad inherente a la condición humana como tal”.11  

De este modo, llamaron mi atención las mujeres católicas -que categoricé como 

practicantes porque  asistían regularmente al rito de la misa dominical y además 

participaban en agrupaciones parroquiales de manera entusiasta-, pues observé 

que algunas de ellas eran mujeres modernas y  profesionistas y que externaban 

compromiso además de buena disposición al participar religiosamente. Ante ello, 

me surgieron  preguntas sobre un tema pilar que a las mujeres nos ha 

determinado históricamente: la vida reproductiva y sexual.  Comencé a 

preguntarme ¿cómo vivían ellas la prohibición religiosa del uso de 

anticonceptivos? Si ellas naturalizaban la expropiación de su cuerpo y sexualidad 

por parte de la institución o si llevaban a cabo prácticas autónomas al respecto y, 

desde luego, si tenían alguna sanción moral. 

 

2.1 Cuerpo y sexualidad 

En el patriarcado la organización social está basada en la sexualidad y las mujeres 

hemos sido subordinadas con base en la biología, en nuestro cuerpo, el cual es la 

                                                                                                                                                                                     
identitaria  colectiva” en Bastian, Jean-Pierre (Coord.), La modernidad religiosa. Europa latina y América 
Latina en perspectiva comparada, p. 10. 
10Duch, Lluis, Op. cit., p. 205. 
11 Íbid., p. 214. 
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fuente de la opresión, pues implicaría un estatus en el cual irremediablemente 

debemos permanecer. De este modo,  por naturaleza debemos cumplir con una 

función principal: la procreación, además de basar nuestra existencia en el ser-

para-los-otros, como establece Franca Basaglia.  

De este modo, las mujeres fueron relacionadas con la naturaleza, lo inamovible, la 

subordinación, la invisibilidad y el espacio privado, entre otros aspectos más, en 

tanto que los hombres se asociaron con al ámbito cultural, movible, dominante, 

visible y público. Todo ello responde a un constructo social cuya legalización y 

reproducción se logra a través de instituciones como la familia y la Iglesia. La 

existencia de las mujeres está dominada por la sexualidad.  

El cuerpo y la sexualidad femeninos no son paradigmas de la humanidad, 

son inferiorizados y su característica es además, ser para los otros. La 

sexualidad femenina tiene dos espacios vitales: uno es el de la procreación y 

otro es el erotismo. Estos ámbitos de la sexualidad son la base de la 

especialización sociocultural de las mujeres. En torno a la procreación se 

construye la maternidad como experiencia vital básica, “natural”, como 

contenido de vida de todas las mujeres, como centro positivo de su 

feminidad, de su “naturaleza”.12 

De ahí que de acuerdo a Basaglia, la lucha de liberación femenina está basada en 

el cuerpo y la sexualidad, y el cuerpo femenino es la base de la condición de 

género.  

Esta concepción del cuerpo y la sexualidad es internalizada por las mujeres a 

través de la socialización, pues toda su educación y sentido de existencia gira en 

torno al cuidado de los demás, por ello, se le prepara a través de los juegos, los 

discursos y  los ejemplos  el ser cuidadora y servicial,  además de sentirse feliz por 

ello, disfrutarlo porque cumple con el mandato de género que le impone el deber 

ser. 

                                                            
12 Lagarde, Marcela, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y  locas, 2005, p. 
202. 
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El cuerpo de las  mujeres en todo momento es expropiado, enajenado, como 

todos los bienes y productos  de ellas, así, las mujeres como “sujetos expropiados  

en posición inferior y minorizada. Los otros sujetos expropiados, desposeídos y 

minorizados son subsumidos en el sujeto representados por él; sólo así ocupan un 

lugar en el mundo y obtienen la ganancia simbólica de ser abracados por el sujeto, 

aún cuando sea para negarlos y subyugarlos. En este sentido los diversos círculos 

particulares de dominio-opresión han dado lugar a los sujetos minorizados”.13 

En México, por largo tiempo, la moral y práctica sexual fue establecida por el 

catolicismo, por lo que la normatividad proveniente de esta institución alcanzaba 

no sólo a la feligresía, sino a la sociedad en general, y en varios aspectos sigue 

presente, como es el caso de los estereotipos que marcan las conductas de 

mujeres y hombres. 

La prohibición católica del uso de anticonceptivos está escrita en varios 

documentos como son: 

-La Carta Encíclica Humanae Vitae  (S. S. Pablo VI)  25 de julio de 1968:  

“El gravísimo deber de transmitir la vida humana…” 

“…la ley moral natural…expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel 

es igualmente necesario para salvarse.” 

“La iglesia […] condena siempre como ilícito el uso de medios directamente 

contrarios a la fecundación…” 

La Iglesia pide apertura a la vida acompañada de una mentalidad sana, natural, 

responsable, por lo que si algún método natural –los cuales son considerados 

lícitos, como son el ritmo, la temperatura, la ovulación o método Billings o la 

abstinencia- falla, el embarazo deja de ser un drama y el hijo debe ser bienvenido 

porque así lo quiso Dios y desde su concepción es sagrado y tiene ya un destino 

eterno como hijo de Dios. 

                                                            
13 Lagarde, Marcela,  Identidad de género y derechos humanos. La construcción de las humanas. p. 89. 
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 -Carta Encíclica El Evangelio de la Vida (S. S. Juan Pablo II)  25 de marzo 1995:  

“María es la mujer que nos da el mejor ejemplo de cómo acoger la vida.” 

-Exhortación apostólica (Juan Pablo II), “Familiaris Consortio”, publicada en 1981: 

Cuando los esposos, mediante el recurso al anticoncepcionismo, separan los dos 

significados que Dios Creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer y en el 

dinamismo de su unión sexual, se comportan como “árbitros” del designio divino y 

“manipulan” y envilecen la sexualidad humana, y con ella la propia persona del 

cónyuge, alterando su valor de donación “total”. 

-Catecismo de la Iglesia Católica sobre la fecundidad del matrimonio: 

2367. Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la 

paternidad de Dios (Ef. 3, 14; Mt. 23, 9). “En el deber de transmitir la vida humana 

y educarla, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que 

son cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta manera sus intérpretes. 

Por ello cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana” (Gaudium et 

Spes 50, 2 del Concilio Vaticano II). 

2370. La continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos 

fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos son 

conformes a los criterios objetivos de la moralidad (Humanae Vitae 16). Estos 

métodos respetan el cuerpo de los esposos, aumentan el afecto entre ellos y 

favorecen la educación de una libertad auténtica. Por el contrario, es 

intrínsecamente mala “toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su 

realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como 

fin o como medio, hacer imposible la procreación” (Humanae Vitae 14). 

Desde la teoría feminista, este tipo de normatividad es expresión de la opresión de 

género de las que son objeto las católicas, pues tanto el cuerpo como la 

sexualidad están en la base del poder, por lo que se busca dominarlos y 

expropiarlos. La identidad femenina mexicana ha sido conformada 
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primordialmente por estructuras judeocristianas, que internalizan aspectos como la 

sumisión, el sacrificio y la servidumbre como valores de la feminidad.  

Hablar de catolicismo no es enfrentarse a una religión monolítica, sino 

profundamente compleja  dentro de un importante contexto de hibridación cultural, 

por lo que la identidad de los actores sociales no puede más concebirse de 

manera totalitaria hacia las instituciones o universos simbólicos que antaño podían 

monopolizarlas. 

 Esta situación pudo permanecer sin grandes cambios mientras las condiciones 

sociales pudieron  alimentar los grandes relatos y verdades, pero las grandes 

transformaciones que se dieron a partir de la segunda mitad del siglo XX, entre 

ellas, la aparición y explosión de los medios de comunicación masiva, la pluralidad 

simbólica, la inmediatez y lo efímero de la información, las identidades con 

diferentes dimensiones y la posibilidad del sujeto de interpretar de manera diversa, 

han resquebrajando la realidad única que dirigía la vida de las personas a través 

de las ideas totalizadoras. 

Ante ello, las mujeres católicas viven en dos espacios: el laico y el religioso. Para 

las mujeres, ligadas tradicionalmente a la educación católica, las oportunidades 

que les otorga la actualidad de vivir importantes transformaciones ha ido también 

haciendo cambios en su identidad religiosa, por lo que vivir en los relatos 

totalizadores ya resulta, prácticamente imposible.    

No obstante que la familia y la Iglesia naturalizan las construcciones sociales, 

sería un error decir que los cambios no se han dado en algunos terrenos como el 

educativo, donde, por ejemplo en la educación superior de acuerdo con el INEGI, 

el porcentaje de mujeres ha rebasado ligeramente al de los hombres14. 

Graciela Hierro establece que la educación es el vehículo de cambio que toma 

distintas formas prácticas para llevarse a cabo: La revolución violenta, la lucha 

                                                            
14 Se categoriza como educación superior a los estudios de educación normal licenciatura, licenciatura 
universitaria y tecnológica, posgrado o estudios técnicos superiores. El año 2005 registró 49.7% de hombres y 
50.3% de mujeres en educación superior. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática – Instituto 
Nacional de las Mujeres (2005), Mujeres y hombres en México, México, INEGI -  Inmujeres, 2005, p. 233. 
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armada, el cambio de conciencia, o la evolución paulatina; todas ellas son formas 

concretas para plasmar una nueva etapa cultural.15   

Actualmente, las estadísticas se encuentran de la siguiente forma:  

• 83.9 por ciento de la población mexicana se declara católica (Censo 2010). 

• 52 por ciento de la población mexicana está conformado por mujeres y 88.4 

por ciento dicen ser católicas, además de que tienen mayor participación en 

actividades religiosas que los hombres. 

•  49.7 por ciento de hombres y 50.3 por ciento de mujeres en educación 

superior (INEGI-Inmujeres, 2008). 

• Por arriba del 75 por ciento de las mujeres en el Distrito Federal y Estado 

de México utilizan métodos anticonceptivos (INEGI-Inmujeres, 2008). 

 

El tiempo presente se caracteriza por la pérdida de referencias simbólicas 

tradicionales englobantes, ante el surgimiento de una pluralidad cultural cada vez 

más cercana al individuo que implica la diversidad  de significados y alternativas 

de acción, no pocas veces contradictorias entre sí. La pertenencia exclusiva y bien 

delimitada por parte de los sujetos a grupos o asociaciones parece ser una 

cuestión de antaño y la aparición de numerosos campos culturales en la 

cotidianeidad han dejado al sujeto en libertad para orientar sus sentidos y 

pertenencias, pues esto lo había resuelto, por largo tiempo, las instituciones 

tradicionales. De ahí que Sciolla mencione: “La dinámica de la identidad moderna 

es cada vez más abierta, proclive a la conversión, exasperadamente reflexiva, 

múltiple y diferenciada”16. 

Una de las dimensiones de la identidad es la religiosa, la cual, establece Gilberto 

Giménez, podría concebirse como la representación que tienen los actores 
                                                            
15 Hierro, Graciela. Naturaleza y fines de la educación superior, 1990, p.9. 
16 En Giménez, Gilberto,  “Materiales para una teoría de las identidades sociales” en Valenzuela Arce, José 
Manuel, Decadencia y auge de las identidades, México, El Colegio de la Frontera Norte, 2000, p. 69. 
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religiosos de su posición y de su destino último en el cosmos (“salvación”), desde 

el punto de vista de las creencias de su grupo religioso de pertenencia, siempre en 

contraste con otras representaciones o visiones del mundo de otros grupos17. Una 

de las características más relevantes  de la población mexicana es su religiosidad, 

y dentro de ello, el catolicismo cuenta con la mayor adhesión. La identidad de las 

mujeres católicas se caracteriza por su referencia a los mitos y ritos en los que se 

regula el deber ser. Martha Patricia Castañeda establece: 

 Una mujer católica es una mujer adscrita al catolicismo que ha integrado a 

su vida de manera profunda y definitiva el intrincado vínculo entre cultura 

religiosa y cultura de género que lleva consigo dicha vertiente religiosa. Esa 

adscripción la dota, además, de un sentido amplio de lo que son la sociedad, 

la política, la economía, el estado, atravesado siempre por connotaciones 

morales que orientan todas sus acciones, sus relaciones, sus pensamientos, 

sus expectativas, sus aspiraciones, sus ideas de futuro, sus perspectivas 

sobre el mundo y, en particular, la concepción que tienen de sí mismas. Al 

mismo tiempo, las mujeres católicas son sujetas de género cuya experiencia 

vital está organizada por creencias y prácticas religiosas que les asignan un 

lugar de subordinación por el hecho  ser mujeres. Se caracterizan también 

por ser portadoras de una mentalidad constituida a partir de la distinción 

entre cuerpo y alma, así como de una orientación moral en la que virtud y 

pecado se oponen mutuamente. Tal mentalidad se acompaña de una 

constante significación del cuerpo, la sexualidad, las relaciones sociales, las 

prácticas comunitarias y, en general, de una experiencia vivida en la que no 

hay distinción entre cultura de género y cultura religiosa de las que estas 

mujeres son, simultáneamente, depositarias, reproductoras y protagonistas.18  

La subjetividad de las mexicanas, generalmente, responde a estructuras 

judeocristianas que se internalizan desde los primeros años de vida.Si bien las 

                                                            
17 Giménez, Gilberto, Identidades sociales, 2009, p. 203. 
18Castañeda Salgado, Martha Patricia (2007), Las mujeres católicas en las asociaciones religiosas: fiestas, 
poderes e identidades, pp. 79 y 80. 
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mujeres comparten la condición de género, su particularidad está presente en la 

situación de cada una de ellas, misma que es definida por Marcela Lagarde como:  

El conjunto de características que tienen las mujeres a partir de su condición 

genérica en circunstancias históricas particulares. La situación expresa la 

existencia concreta de las mujeres particulares a partir de sus condiciones 

reales de vida : la formación social en que nace, vive y muere cada una, las 

relaciones de producción-reproducción y con ello la clase, el grupo de clase, 

el tipo de trabajo o de actividad vital, los niveles de vida y el acceso a los 

bienes materiales y simbólicos, la lengua, la religión, los conocimientos, las 

definiciones políticas, el grupo de edad, las relaciones con las otras mujeres, 

con los hombres y con el poder, así como las preferencias eróticas, las 

costumbres, las tradiciones propias, y la subjetividad  personal. 19  

La situación de las mujeres sujetas de esta investigación las coloca en una  

posición privilegiada en comparación con otras mujeres –y en desventaja, 

relativamente con otras- por ser urbanas, de clase media, que se desempeñan 

profesionalmente, obtienen ingresos económicos y viven en la zona metropolitana 

del valle de México.  

A través de las entrevistas en profundidad, se pretendió otorgarles voz a las 

mujeres católicas y que expresaran desde su condición y situación la relación que 

establecen con su cuerpo y sexualidad, lo cual, finalmente repercute políticamente 

en su autonomía, en su desarrollo profesional y económico, en combatir la 

opresión genérica, en conclusión, en su construcción como humanas. 

 

 

 

 

                                                            
19 Lagarde, Marcela, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y  locas, 2005,  
pp.33 y 34.  
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ESTEREOTIPOS SEXISTAS REPRODUCIDOS Y OMISIONES SOBRE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN LA TELENOVELA LAS 
APARICIO.   
Autora: Raquel Ramírez Salgado.  

raquelramisal@hotmail.com  

Maestría en Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.  

Resumen: 

El presente trabajo tiene como objetivo principal evidenciar que la telenovela 

mexicana Las Aparicio, pese a ser presentada como innovadora, con 

protagonistas supuestamente autónomas, en realidad reproduce estereotipos de 

las mujeres que vulneran sus derechos humanos, ya que fomentan la 

discriminación y violencia contra ellas.  

Así mismo, se pretende mostrar que dentro del contenido de Las Aparicio no se 

denomina como violencia de género contra las mujeres a acciones u omisiones 

que dañan directa e indirectamente su dignidad, estabilidad emocional, cuerpo, 

sexualidad y patrimonio. La inadvertencia de la violencia de género contribuye a 

perpetuarla.  

Para el análisis propuesto se combinarán los preceptos epistemológicos de la 

perspectiva feminista de género con la técnica de análisis cualitativo de la 

mediación cognitiva, elaborada por Manuel Martín Serrano. 

 Abstract:  

This paper's main objective is to show that the Mexican soap opera Las Aparicio, 

despite being presented as innovative, supposedly autonomous actors actually 

playing stereotypes of women who violate their human rights and that encourage 

discrimination and violence against them. 

Likewise, it aims to show that within the content of Las Aparicio termed as gender-

based violence against women to acts or omissions which directly and indirectly 
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harm their dignity, emotional stability, body, sexuality and inheritance. The 

oversight of domestic violence helps to perpetuate it. 

For the proposed analysis will combine epistemological precepts of feminist gender 

perspective with the technique of qualitative analysis of cognitive mediation, 

developed by Manuel Martín Serrano. 

Palabras clave: género, violencia de género contra las mujeres, estereotipos 

sexistas, medios de comunicación,  

 
La adopción de los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas en 

1945 y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 obligó a 

los Estados miembro a proteger, garantizar y promover los derechos humanos y 

la dignidad de todas las personas. Sin embargo, estos derechos estaban 

expresados en masculino y es hasta 1993, en la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos en Viena, que se reconoce la especificidad de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas.  

  

Con la designación en 1975 como el Año Internacional de la Mujer inició el 

diagnóstico del acceso de las mujeres a la información y a la comunicación y de 

la forma en la que son representadas en los medios de comunicación. Este 

diagnóstico, que concluyó en 1986, mostró un panorama desalentador, debido a 

que se encontró que las mujeres somos representadas a través de estereotipos 

que nos asocian con los roles tradicionales (madres, esposas y amas de casa), 

como seres frágiles o como objetos sexuales. Aún en 2000, tras los resultados 

del Global Media Monitoring Project, se demostró que los estereotipos de 

género prevalecen, ya que en los noticiarios de 71 países sólo el 19 por ciento 

de las protagonistas eran mujeres, y además, eran objeto de coberturas 

sensacionalistas y representadas en los roles de víctimas, madres o esposas, 

pero no como protagonistas de la dinámica política y social. Vale señalar que el 

81 por ciento restante de las noticias tuvo como protagonistas a hombres, en su 
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mayoría, políticos, empresarios y deportista. (Red de Investigadoras por la Vida 

y la Libertad de las Mujeres, 2008:8-9). 

 

Y es en la 4° Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing 1995, que por primera 

vez la Plataforma de Acción señala la preocupación y necesidad de promover 

una representación de las mujeres en los medios de comunicación libre de 

estereotipos.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer 

artículo la prohibición de cualquier tipo de discriminación contra una persona, sea 

por su origen étnico o nacional, por su condición de género o social, su edad, 

discapacidades, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana o sus derechos y libertades. Además, en el 

cuarto artículo, la Constitución dicta que las mujeres y los hombres somos iguales 

ante la ley.  

 

Vinculados con los artículos anteriores, tanto instrumentos jurídicos 

internacionales (signados por México), como la Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en 

inglés), la Convención Belém Do Pará, y el marco jurídico nacional, la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) apuntan a la responsabilidad de los 

medios de comunicación en cuanto a la reproducción de imágenes estereotipadas 

de las mujeres que contribuyan a la violencia y discriminación contra ellas.  

 

Pese a esto, los medios de comunicación en México ni siquiera han tomado en 

cuenta estos instrumentos jurídicos y por lo tanto no se han responsabilizado de la 

influencia que pueden tener los contenidos que emiten. En este contexto 

observamos la producción de series que estereotipan a las mujeres, con lo que 

promueven la violencia de género, incluso aunque muestren en sus historias a 

mujeres supuestamente autónomas.  
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En 2010 comenzó a transmitirse por el canal 28 la telenovela “Las Aparicio”, 

producto televisivo que presenta a sus protagonistas, Rafaela, Alma, Mercedes y 

Julia, la madre y sus tres hijas respectivamente, como mujeres transgresoras, que 

no vinieron a este mundo a sufrir, que son contemporáneas, urbanas y decididas a 

tomar el control de su vida. Estas mujeres comparten un esquema familiar muy 

peculiar: todas dan a luz exclusivamente a niñas y todas han quedado viudas en 

circunstancias extraordinarias y por su condición de viudez, han aprendido a no 

necesitar a los hombres para sobrevivir, pues ahora los tienen porque quieren y 

porque pueden.1

 

A pesar de que, según afirma la narradora intradiegética, Aurelia, quien ha sido 

nana de cada una de las hijas Aparicio, las mujeres de esta familia no vinieron a 

sufrir al mundo, hay dos cosas que pueden vencerlas: la muerte y el amor. 

Considero que de por sí representar a mujeres que tienen a los hombres porque 

quieren y porque pueden es ya un estereotipo, pero si sumamos que su punto 

débil sigue siendo el amor, se reafirma la condición de fragilidad de éstas y por lo 

tanto de un estereotipo de género que contribuye a la discriminación contra las 

mujeres.  

 

El amor para las mujeres: experiencia que define nuestra identidad y 
posición en el mundo material y simbólico.  
 
Comenzaré definiendo el concepto medular de este análisis: género. El género, 

(Lagarde, 2001: 19-29), es más que una categoría y está presente en el mundo, 

en las sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y en la 

cultura. La vida cotidiana está estructurada sobre las normas de género y el 

desempeño de cada quien depende de su comportamiento y del manejo de esa 

normatividad. El género definirá el significado de ser mujer y ser hombre, el 

contenido de las relaciones entre ellos y sus respectivas prohibiciones. Desde 

luego, el género es una construcción social e histórica.  

                                                            
1   http://www.lasaparicio.com (Consultado el 2 de enero de 2011). 
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Las mujeres del mundo actual experimentamos la contradicción entre tener vidas 

marcadas por hitos obligatorios y al mismo tiempo, por acciones transgresoras. 

Esta contradicción es el resultado de la configuración de género en un tiempo de 

tan agudas transiciones, habiendo, por un lado,  una carga de tradicionalidad y por 

el otro, de modernidad. Esa doble construcción se trata de un sincretismo de 
género (Lagarde, 2001: 16). 

 

El problema es que nuestro sincretismo es a menudo lastimoso porque el amor, 

tan central en la vida de las mujeres, resulta el espacio más tradicional de las 

mujeres modernas, es decir, mujeres modernas que se pierden en el amor, que 

sueñan con ser amadas  según los mitos más tradicionales, universales y eternos. 

Esta construcción del amor produce violencia de diversa índole contra las mujeres, 

ya que sigue reforzando el papel de ellas como subordinadas y dependientes del 

amor y de quienes aman. Según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para la Mujer (UNIFEM) al menos 70 por ciento de la población femenina en el 

mundo ha sufrido algún tipo de violencia, perpetrada tanto en el espacio público 

como en el privado.  

 

También en el México moderno, bajo un mandato de género, legitimado y 

transmitido a través de las instituciones desde muy temprana edad, el amor para 

las mujeres se construye bajo esquemas de violencia, opresión y subordinación, 

lo cual se ve reflejado en buena medida en distintos estudios realizados durante 

el periodo de 2003 a 2007, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la Encuesta de la Dinámica de las 

Relaciones de Pareja en Mujeres Jóvenes y la Encuesta Nacional de Violencia 

en las Relaciones de Noviazgo (ENVINOV).  
 

Esto refleja ese sincretismo de género que las mujeres experimentamos en 

cuanto a nuestra construcción social del amor, y que no sólo se queda como un 

cuestionamiento del ámbito privado, sino que hace referencia a toda una 
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problemática de desigualdad, subordinación, violencia y discriminación contra 

las mujeres, o sea, una violación de sus derechos humanos. 

 

Evidentemente, el amor no se construye igual para hombres que para mujeres 

(Lagarde, 2001: 36-37): 

 

Para las mujeres, más que para los hombres, el amor es algo definitorio de su 

identidad de género… Cuando se pregunta para qué estamos las mujeres en 

este mundo, más allá de ideologías, más allá de posicionamientos políticos, más 

allá de generaciones, la respuesta más frecuente es “para amar”. Las mujeres 

hemos sido configuradas socialmente para el amor, hemos sido construidas por 

una cultura que coloca el amor en el centro de nuestra identidad. 

 

…Las mujeres vivimos el amor como un mandato. En la teoría de género, esto 

significa que lo hacemos, no por voluntad, sino como un deber. Amar es el 

principal deber de las mujeres. ¿Qué debemos ser las mujeres? Debemos ser 

seres del amor.  

 

Simone de Beauvoir, en su obra emblemática “El segundo sexo”, explica en el 

apartado “La enamorada” cómo las mujeres somos construidas como “seres para 

los otros” 2 e interiorizamos al amor como una experiencia vital en el marco de la 

sumisión y dependencia.  

 

Tras más de 30 años de trabajo con grupos de mujeres en Argentina, y gracias a 

su formación como psicóloga y en estudios de género feministas, Clara Coria ha 

escrito diversos libros, entre estos, “El amor no es como nos contaron…ni como lo 

inventamos”, en el que, asegura la autora, su objetivo era el de incluir una 

perspectiva de análisis que incorpore lo que generalmente es omitido: los 

condicionamientos de género de los que se vale la cultura para perpetuar 

jerarquías en el corazón mismo del amor… correr algunos de los velos que ocultan 

                                                            
2 Categoría de análisis que posteriormente retoman Graciela Hierro, Franca Basaglia y Marcela Lagarde.  
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la utilización que hace la sociedad patriarcal del misterio del amor para mantener a 

las mujeres prisioneras de ilusiones inalcanzables en las que se pierden a sí 

mismas, y a los varones como partícipes de una complicidad que los mutila 

también a ellos.(Coria, 2001: 23). 

 

Clara Coria creó cuatro categorías teóricas que reflejan la manera en la que han 

experimentado las mujeres el amor y cómo seguimos experimentándolo en la 

mayoría de los casos las mujeres sincréticas.  
 
Cajoneo amoroso: “Cajoneo” deriva de la palabra cajón y hace referencia a un 

comportamiento evitativo por el cual las personas tienden a guardar dentro de un 

cajón aquello de lo cual no quieren ocuparse por el momento o desean “hacerse 

las distraídas”. Hay distintas formas de cajoneo: Acomodarse forzadamente al 

gusto ajeno, privilegiar exclusivamente los anhelos del ser querido, esconder lo 

más auténtico de la propia personalidad. 

 
Amor satelital: Algunas personas exageran sus afanes por satisfacer las 

demandas del ser querido, dispuestas a “sacrificarse” con la remota esperanza de 

que dichos “sacrificios” les garanticen un amor vitalicio. Con frecuencia, estos 

sacrificios son en realidad renuncias unilaterales que no hacen sino intensificar las 

expectativas de retribución de quien se “sacrifica”. No es cierto que una pareja sea 

un “solo individuo”, ni media naranja. Cuando un miembro de la pareja se instala 

como satélite del otro, se produce un grave corrimiento del propio eje, eso es el 

amor satelital, girar en torno del otro.  
 

Soft maternal: Es un modelo de amor materno- filial. Este modelo forma parte 

de un mandato social que resulta reforzado por las prácticas de crianza 

asumidas por las mujeres.  Se produce una identificación que une el amor con 

los cuidados. Amor y cuidados terminan siendo una misma cosa, tanto que el 

amor termina expresándose a través de los cuidados y los cuidados adoptan las 

formas del amor. El Soft maternal impregna al género femenino y termina 
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haciendo de las mujeres madres vitalicias al servicio de cuanto ser humano 

despierte sus buenos sentimientos.  Las mujeres se convierten en madres de 

sus amantes. Perdiéndose la oportunidad de instalarse frente a sus parejas en 

un vinculo de pares. Sus parejas son “niños grandes” y se naturalizan sus 

privilegios junto con el servilismo femenino como soporte de una relación de 

personas adultas.  

 

Teoría del vaciamiento: Muchas mujeres suelen vivir la pérdida del vínculo 

amoroso como un vaciamiento que las hace sentir en situación de quebranto, 

convencidas de haber quedado en la más absoluta precariedad y a la intemperie 

ante la ausencia de amor. No son pocas las que quedan enredadas en un 

entramado simbólico que les lleva a sentirse vacías y con una vida sin sentido. 

Pareciera producirse entonces una confusión entre frustración y vaciamiento, 

confusión que no es azarosa ni es producto exclusivo de la subjetividad individual. 

Es la expresión hecha carne en la mujer de una construcción social del amor que 

las ubica en el lugar de dependencia, en el lugar del objeto. Se trata de una 

construcción social del amor que instala el juego amoroso como un intercambio 

jerarquizado entre quienes se aman. Como es posible comprobar, la vivencia de 

vaciamiento aparece íntimamente relacionada con la situación de dependencia 

afectiva. Y resulta lógico que así sea, ya que quien tiene la convicción de que su 

vida depende de otro, la pérdida de ese otro pone en riesgo su propia vida.  

 

Todas estas construcciones  sociales son una forma de violencia contra las 

mujeres, ya que refuerzan la idea del amor como única fuente de satisfacción y 

realización personal de muchas mujeres: esas creencias erróneas suelen generar 

comportamientos también equívocos en muchas mujeres cuyas consecuencias 

suelen ser desastrosas porque llegan a interpretar como actos de amor lo que en 

realidad, vistos al detalle, son actos de dependencia y sumisión. Bajo el rótulo de 

actos de amor muchas mujeres se someten a situaciones que las colocan en 

posición de riesgo y muchos varones se toman prerrogativas a su exclusiva 

conveniencia o comodidad. 
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Violencia de género contra las mujeres. 
 

La violencia de género, es decir, aquella por el solo hecho de ser mujer, sintetiza, 

además, formas de violencia sexista y misógina, clasista, etaria, racista, ideológica 

y religiosa, identitaria y política.3

 

La violencia de género es un mecanismo político que tiene por objetivo mantener 

las desigualdades y desventajas a las mujeres en las relaciones con los hombres; 

así pues, las mujeres somos excluidas del acceso a bienes, recursos y 

oportunidades, mientras que a los hombres se les otorgan privilegios y la 

supremacía de género: los hombres son educados para reaccionar con violencia y 

las mujeres para soportar la violencia como un destino. 4

 

La violencia de género afecta a todas las mujeres y niñas, de todos los países y 

culturas e incluye, desde luego, el maltrato, la cosificación, la desigualdad social, 

económica, jurídica, política y cultural. La violencia de género, es decir, la violencia 

específica contra las mujeres y las niñas, es ejercida en el ámbito público y 

privado, por conocidos y desconocidos, por autoridades, gobernantes, 

funcionarios, representantes, dirigentes, profesionales, colegas y compañeros. 5

 

El soporte estructural de la violencia de género es la misoginia, o sea, el odio por 

las mujeres. La misoginia es una parte estructural del dominio patriarcal y no es 

patrimonio exclusivo de los hombres, sino que todas las personas somos 

portadoras de ésta. Al igual que en los hombres, en las mujeres, la misoginia es 

interiorizada y legitimada como código básico de las acciones, prácticas y 

relaciones sociales, desde las más nimias e imperceptibles, hasta las más 

complejas y formalizadas. 6

 
                                                            
3 Marcela Lagarde, Por la vida y la libertad de las mujeres. Fin del feminicidio. Introducción de Feminicidio: una perspectiva 
global. México: CEIICH, UNAM, 2006, p. 15.  
4 Íbid, p. 27.  
5 Íbid, p. 24.  
6 Daniel Cazés Menache. La misoginia: ideología en las relaciones humanas. Una introducción, en Hombres ante la 
misoginia: miradas críticas. México: CEIICH, UNAM, 2005, p. 15.  
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El 1 de febrero de  2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), 

instrumento jurídico creado e impulsado por las entonces diputadas Marcela 

Lagarde y Angélica de la Peña. Esta ley, en palabras de sus autoras, se basa en 

teoría feminista y ofrece una caracterización de los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres.  
 

En su artículo 5, la LGAMVLV define  a la Violencia contra las Mujeres como 

cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 

el ámbito privado como en el público. 

 

La LGAMVLV tipifica en el artículo 6 la violencia contra las mujeres de la siguiente 

forma: 

 

Violencia Psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

 
Violencia Física: Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 

sean internas, externas, o ambas; 

 

Violencia Patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de 

la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención 

o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 

puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
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Violencia Económica: Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 

percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 

laboral; 

 
Violencia Sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 

masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y 

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

 

Las Modalidades de Violencia son las formas, manifestaciones o los ámbitos de 

ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres, como son: 

 

Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 

dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, 

cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 

afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 

relación de hecho. 

 

Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo 

laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación 

jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la 

autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su 

desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o 

en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o 

el hostigamiento sexual. 
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Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que 

transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, 

discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. 

 

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 

así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

 
La LGAMVLV expone a la Violencia Feminicida, como la forma extrema de 

violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 

humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

Para Celia Amorós, la violencia contra las mujeres a los largo de la historia ha sido 

y sigue siendo un recurso coercitivo estructural  del pacto político patriarcal entre 

hombres, quienes para monopolizar el poder se alían, excluyendo a las mujeres; 

en su fratría se reconocen como iguales y se confieren la ciudadanía, aseguran 

sus poderes de dominio y sus libertades. Dominio y libertades mañosamente 

articulados al sexo masculino, convertidas en características de género, en 

identidades y en poderes logrados a partir de sujetar a las mujeres. 7

 
Recordemos que la violencia contra las mujeres es un problema que les atañe a 

todas las personas y que además no se trata de un tema del ámbito privado, por 

lo que el Estado tiene una profunda responsabilidad en proteger, cumplir y 

promover los derechos humanos de las mujeres y las niñas, de lo contrario, 

                                                            
7 Citado en Íbid, p. 19.  
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acciones afirmativas que en definitiva contribuyen al desarrollo de la democracia 

y la paz.   

 

Como punto extremo de la violencia de género contra las mujeres se encuentra la 

violencia feminicida, que es producida por la violación de sus derechos humanos, 

en los ámbitos públicos y privado, conformada por el conjunto de conductas 

misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar 

en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres8. Cuando este tipo de 

violencia contra las mujeres es perpetrada por un hombre con quien una mujer 

tiene o tuvo una relación íntima, de convivencia, de noviazgo, se le denomina 

feminicidio íntimo y tan sólo en el Estado de México ocurre en el 80% de los casos 

de asesinatos de mujeres. Entonces, la construcción social del amor de las 

mujeres puede incluso provocar su muerte violenta, ya que está legitimada a 

través de relaciones de poder-dominación en donde primordialmente se apunta 

sumisión y opresión contra nosotras por nuestra condición de género. 

 

A partir de este contexto, nada alentador, resulta evidente que los medios de 

comunicación deben ser sumamente cuidadosos en cuanto a sus contenidos y 

que el Estado debe garantizar el derecho humano de las mujeres y niñas a ser 

representadas con dignidad en el discurso mediático… 

 
No obstante, ¿cómo son representadas las Aparicio, mujeres transgresoras 
que aún pueden ser vencidas por el amor (sincréticas)? 
 

La violencia simbólica (Bourdieu, 2000:12), es decir, la violencia amortiguada, 

insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a 

través de caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, 

más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, 

del sentimiento. Particularmente, Bourdieu cita como ejemplo de violencia 
                                                            
8 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, CAPÍTULO V DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA 

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, artículo 21.  
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simbólica cuando una mujer transgresora, que rompe con su destino simbólico 

como subordinada, es vista como un ser maléfico y negativo, constituida 

esencialmente por prohibiciones, muy adecuadas para producir otras tantas 

ocasiones de transgresión.  

Las Aparicio tienen en común que sólo dan a luz a niñas y que al contraer 

matrimonio, todas han quedado viudas; esto se maneja en la historia como una 

suerte de maldición familiar que las ha llevado a entender que no necesitan de 

los hombres y que si los tienen, es porque pueden y quieren. ¿Por qué se dan 

cuenta de que no necesitan a los hombres sólo al perderlos o al carecer de 

ellos? ¿Por qué no reflexionan que el verdadero camino para erradicar la 

dependencia y alcanzar la autonomía es un proceso de empoderamiento? ¿Por 

qué, basándome en Bourdieu, esta supuesta transgresión de no “necesitar” a 

los hombres tiene que ser a causa de una condición maléfica o negativo, como 

lo es una maldición? No creo que las relaciones y vínculos entre las personas 

consistan en no necesitar de los otros y las otras, sino de tratarnos con respeto 

y equidad.  

 

Pese a ser representadas como supuestas mujeres transgresoras, las Aparicio 

viven también en conflicto su condición de sincretismo de género, ya que aún 

sus vidas giran en torno del amor y su personalidad y acciones encajan con los 

mandatos destinados a las mujeres.  

 

Rafaela es la matriarca, mujer madura de sexualidad clausurada, aunque nunca 

se especifica por qué ¿acaso será por su edad? Ella procreó a sus hijas con tres 

esposos distintos y está convencida, y así lo expresa, de que por naturaleza las 

mujeres deben mantener unida a la familia.  

 

Alma, la primogénita, tiene una hija joven, producto de su matrimonio con 

Máximo, asesinado en circunstancias misteriosas, ligadas a sus oscuros nexos 

y actividades. Al enviudar, Alma decide insertarse al trabajo remunerado y funda 

un centro cultural que organiza exhibiciones, cursos y talleres de estudios de 
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género. Aquí vale la pena subrayar que la misma Alma imparte algunas 

sesiones y en definitiva su discurso está muy lejos de contar con fundamentos 

derivados de los estudios de género feministas, por el contrario, promueve la 

polarización entre mujeres y hombres, la intolerancia y es un claro ejemplo de 

mujerismo, es decir, de revertir el maltrato y discriminación que hemos padecido 

las mujeres contra los hombres. En realidad, el centro cultural sirve de pantalla 

para ocultar que Alma Aparicio es dueña de una agencia de escorts hombres 

que prestan servicios sexuales a una “clientela” de mujeres de distintas 

características (jóvenes, maduras, solteras, casadas, extranjeras).    

 

Alma dice que si un hombre “se le antoja”, no duda en tomar la iniciativa y 

provocar un encuentro sexual; aparenta ser una mujer fría, racional, pero, al 

conocer a Leonardo, pierde la cabeza y vive con él, apasionadamente, el amor 

romántico.  

 

Mercedes, la segunda hija, es abogada, pero no ejerció su profesión, ya que 

decidió casarse y ser una esposa abnegada, con la esperanza de no sufrir la 

viudez destinada a las Aparicio. Finalmente, su esposo, Alberto, muere de un 

infarto mientras se encontraba con su amante. Mercedes se entera del engaño y 

ahora, al estar incautados los bienes de su marido, debe mantener a Isadora, su 

hija adolescente. Mercedes hereda el puesto de Alberto en un bufete jurídico y 

es ahí donde Claudio, un viejo amigo de la universidad, muestra 

comportamientos misóginos y humillantes para hacer desistir a Mercedes de su 

idea de trabajar en el bufete. Lo curioso es que a pesar de ser víctima de 

violencia psicológica, económica y patrimonial, Mercedes se enamora de 

Claudio, algo inesperado de una mujer que rompe esquemas.  

 

Julia, la menor de las hijas, mantiene una relación con Armando, un futbolista 

promiscuo, celoso, posesivo y nada brillante. A la par, Julia siente atracción por 

su mejor amiga, Mariana, una joven lesbiana que no oculta su orientación 

sexual y que tiene pareja. Julia abandona a Armando y, apoyada totalmente por 
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su familia, comienza una relación de pareja con Mariana. A simple vista no hay 

nada de arquetípico en Julia, pero la representación de lo lésbico que se hace 

en esta telenovela responde a la satisfacción del placer masculino, ya que Julia 

y Mariana son dos mujeres jóvenes bellas, delgadas, que usan lencería sexi y 

que simulan prácticamente escenas comunes de la pornografía.  

 

La omisión de la violencia de género contra las mujeres en Las Aparicio 
 
La reproducción de estereotipos sexistas contra las mujeres incrementa la 

discriminación y violencia contra nosotras, ya que los medios contribuyen en 

buena medida a la construcción de universos de sentidos. Como observamos la 

violencia de género contra las mujeres en México registra cifras alarmantes, y al 

ser un problema social estructural requiere de una intervención integral y enérgica.  

El cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres no consiste en revertir 

papeles de dominación-subordinación entre hombres y mujeres, sino en respetar y 

salvaguardar la dignidad de todas las personas. 

El motor principal de un discurso mediático que no reproduzca estereotipos 

femeninos es que no se obstruya el cumplimiento de los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas, garantías avaladas por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, la Convención Belém Do Pará, la Ley para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación y la LGAMVLV; pero que en la práctica son 

violentadas.  

 

El respeto de los derechos de las mujeres y las niñas contribuye al desarrollo de 

su ciudadanía y por tanto, de la democracia. Academia, activismo, sociedad civil y 

el Estado deben converger para llevar a cabo esta tarea.  
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XXIII Encuentro Nacional AMIC 2011 

Violencia, comunicación y vida cotidiana 
 

Título: Participación de la mujer en los inicios de la radiodifusión educativa 
nacional: María Luisa Ross Landa 
Ponente: Rosalinda Sandoval Orihuela 
Mesa y grupo: GI 12 Género y Comunicación 
 
Se presentan los resultados de una investigación realizada sobre la radio de la 
Secretaría de Educación Pública para obtener el grado de Maestra en Ciencias de 
la Comunicación. El año analizado es 1932, del que encontramos 238 
documentos, que nos refieren a 77 programas de los cuales se transcribieron los 
títulos de acuerdo con el orden en que fueron apareciendo cotidianamente para 
así analizarlos, dando un total de 3315 transmisiones. 
 
El trabajo se presenta a través de cuatro capítulos:  

• Estudios de comunicación, mujeres, feminismo y género 
• Antecedentes de la radio en México 
• Hablemos de María Luisa Ross landa 
• La programación de la XFX 

Además de la conclusiones. 
 
Hipótesis: 
Por el rol asignado históricamente a la mujer, su participación ha sido tardía en 
cualquier empresa fuera del hogar, lo anterior se debe a la notoria sociedad 
patriarcal mexicana.  
 
El factor político, directamente relacionado con la parte demográfica, es decir, 
dados los movimientos sociales como: la revolución mexicana, la primera guerra 
mundial, la crisis del 29, la guerra cristera... Los hombres estaban en el frente de 
batalla, lo cual permitió que por necesidades económicas se abrieran espacios 
para que las mujeres trabajaran fuera del hogar.  
 
Capítulo I Estudios de comunicación, mujeres, feminismo y género 
El objetivo es revisar la manera en que se han abordado a lo largo de la historia, 
temáticas sobre mujeres.  
Se pretende advertir que en la academia la presencia femenina no ha sido lo 
suficientemente estudiada todavía en las investigaciones de comunicación. 
Se expone que la radio como escenario tiene temas para explorar.  
 
Capítulo II Antecedentes de la radio en México 
Pretende abordar de manera general la historia de la radiodifusión. Exponer el 
nacimiento y desarrollo de la emisora de la Secretaría de Educación Pública, la 
primera en su tipo en América Latina.  
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Capítulo III Hablemos de María Luisa Ross Landa 
Se busca exponer sus datos biográficos (14 de agosto de 1891-15 de junio de 
1945) tratando de contextualizar la presencia femenina en la historia de la radio 
educativa en México. Reflexionar sobre las posibilidades sociales y culturales con 
que ella contó y aprovechó para trabajar en la radio de la SEP.  
 
Capítulo IV La programación de la XFX 
Se describen los contenidos que se abordaron en la producción de la XFX.  
Se recuperaron 238 documentos, que nos refieren 77 programas de los cuales se 
transcribieron los títulos de acuerdo con el orden cronológico en que transmitieron 
de lunes a viernes en 1932, conformando un total 3 mil 315 emisiones.  
 
Conclusiones: 
 
La historia oficial de México olvidó incluir en sus páginas a un gran número de 
mujeres que durante diferentes periodos han levantado la voz, han escrito, han 
demostrado con sus acciones, con sus obras, con vida misma lo que significa ser 
mujer, ser ellas mismas.  
A pesar de que a las mujeres (y máxime en la época a la que nos remite la presente 
investigación), se les ha ligado con la representación social de lo pasivo, y desde 
luego en el ámbito privado, de lo familiar, la participación activa del sexo femenino 
estuvo presente en los inicios de la radiodifusión nacional, pero no ha sido 
suficientemente abordada la temática. 
En el México de los años veinte hay una reestructuración de las relaciones entre los 
géneros y de la representación simbólica de las diferencias culturalmente asignadas 
a los sexos. En este proceso la actitud rebelde de la mujer tenía apenas dos 
expresiones centrales: por una parte se trata de la rebeldía personal de las mujeres 
llamadas de vanguardia, quienes en su momento fueron censuradas y marginadas 
por su propia sociedad. A pesar de ello, estas mujeres, tuvieron una trascendencia 
en cuanto constituyeron modelos a seguir para el grueso de la población femenina 
hambrienta de nuevas formas de vida, tal es el caso de las primeras mujeres 
periodistas mexicanas y en el caso específico de esta investigación, un preámbulo a 
la participación en la radio educativa. 
 
El ir a contra corriente de los parámetros genéricos de su época, les significó a las 
mujeres, seguramente en la mayoría de los casos una discriminación personal 
psicológica y física, como si ambos sexos nos encontráramos en diferentes fases de 
evolución. 
El otro espacio en que las mujeres expresaron su rebeldía y su hambre de poder fue 
en el plano político, este es el segundo lugar del que disponen las mujeres 
mexicanas de los años veinte, el de la organización política el de la protesta pública. 
La presencia femenina en la radio educativa nacional, específicamente en sus inicios 
no ha sido lo suficientemente estudiada, de lo anterior dan cuenta los pocos 
documentos encontrados para el desarrollo de la presente investigación y que ya se 
han mencionado; lo anterior nos habla entre otras cosas de la participación tardía de 
la mujer fuera del hogar, debido a la notoria sociedad patriarcal mexicana. Una voz 
silenciosa y silenciada. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA GÉNERO Y COMUNICACIÓN

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Los documentos citados y los estudios recientes sobre comunicación, mujeres, 
feminismo y género que en instituciones como la UNAM a través del Programa 
Universitario de Estudios de Género (PUEG), El COLMEX con el Programa 
Interdisciplinario sobre Estudios de la Mujer (PIEM), La Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación (AMIC) y en la UAM la Maestría en Estudios de 
la Mujer entre otros dan cuenta de un interés en dichos estudios pero todavía no hay 
trabajos representativos cuantitativamente hablando. En los estudios permanece la 
heterogeneidad de los enfoques teóricos, aunque una clara conciencia de que los 
medios reproducen valores sexistas y patriarcales. 
 
Las mujeres han estado conscientes de su función biológico—reproductiva, por no 
es sólo eso lo que las define; poseen un valor histórico social y político que no se 
debe reconocer no como una concesión o una indulgencia sino como una parte 
natural de ellas mismas. En cuanto esta definición social se les permita y nosotras 
mismas luchen por ello, la sociedad dejará de considerarlas unos seres 
reproductivos para considerarlas unos seres productivos. 
Posiblemente el silencio histórico del que han sido presas ha impedido que se les 
conozca a fondo, dado que el temor a lo desconocido puede interpretar todo a través 
de incertidumbres, temores e intolerancias. 
Los estudios sobre la participación de la mujer en cualquier ámbito fuera del hogar 
son una signatura pendiente que difícilmente se concluirá. 
Un compromiso que queda después de haber realizado esta investigación es tratar 
de seguir haciendo visible la invisibilidad de la mujer, a través del derecho a pensar y 
escribir fuera del hogar o de los espacios históricamente asignados, ya que hasta 
ahorita, los estudios sobre mujeres y medios de comunicación son un campo 
restringido tanto en los estudios de género como en la investigación en 
comunicación.  
Lo anterior de ninguna manera debe visualizarse como una concesión de los 
hombres hacia las mujeres, cuando ellos quieran o necesiten dar sino como un 
derecho en términos de equidad por el que se debe seguir luchando. 
También nos atrevemos a hacer algunas propuestas que consideramos necesarias:  

• Promover desde la familia y la escuela inicial hasta la superior, una 
personalidad libertaria de la mujer; mayor difusión en los medios masivos, y 
demás aparatos ideológicos del estado todos los derechos de las mujeres, no 
solamente aquellos que representen populismo. 

• Continuar haciendo investigaciones que difundan el extraordinario papel que 
muchas mujeres han realizado en la historia de nuestro país. Con lo anterior 
coadyuvar a una nueva cultura de igualdad. 

Por los datos biográficos que encontramos y el papel como directora de la radio de la 
Secretaría de Educación Pública podemos ver que María Luisa Ross estaba muy 
lejos de ser alguien conservadora, sumisa y apegada a un hogar, por el contrario fue 
empoderada y libre, y su valor es mayor debido al momento histórico que vivió. 
A diferencia de las mujeres contemporáneas la escuela de María Luisa Ross Landa 
su escuela no fue la vida, fue una privilegiada que pudo tener acceso a estudios, 
superiores, viajes y misiones culturales., que supo a dónde dirigir sus pasos, capaz 
de romper con investiduras ideológicas. 
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Es mayormente digno de destacar el papel de María Luisa Ross Landa debido a que 
fue como se cita en la investigación, fue la primera directora de la Radio de la 
Secretaría de Educación Pública en 1924, y fue la primera mujer directora de una 
radio. 
Debido a que una mujer fuera la primera directora de la primera radio educativa del 
país y tratándose de haber sido creada por la Secretaría de Educación Pública pudo 
haberle dado legitimidad institucional como pionera y pudo haber servido para 
facilitar el abrir alguna puerta en las distintas ramas de la comunicación. 
 
El hecho de que María Luisa Ross Landa fuera una persona preparada, permitió que 
la programación que ella dirigió fuera de orientación, con contenidos educativos y 
tuviera una aplicación específica. 
María Luisa Ross Landa siempre se rodeó de amistades con un alto nivel 
académico. Lo que nos habla del mismo nivel de ella, de su afán de superación, y de 
una mujer vanguardista en muchos aspectos, ya que ni eran actividades ni logros 
muy comunes para las mujeres de su época. 
Por lo anterior podemos suponer que María Luisa Ross Landa era una mujer 
diferente al común denominador que desde sus amistades estaba dispuesta a 
romper con los cánones establecidos y a fuerza de trabajo se ganaba un 
reconocimiento social. 
A pesar de que al inicio de cada año María Luisa Ross Landa recibía diversos 
nombramientos laborarles por parte de las autoridades, nunca se alejó de su labor 
radiofónica, lo cual nos habla de su interés compromiso y credibilidad hacia el 
recientemente nacido medio masivo de comunicación, tal vez con pocas 
expectativas y con un futuro indefinido. Su presencia en la XFX aunque de manera 
intermitente, siempre fue constante. 
La participación de María Luisa Ross Landa en los inicios de la radiodifusión 
educativa nacional es una muestra del destacado papel que desde siempre, si se le 
hubiera permitido, el sexo femenino hubiera realizado; sin embargo hubo poca 
capacidad de vinculación entre la mujer, lo profesional, y lo laboral, factor que pudo 
haber influido para que la radio de la Secretaría de Educación Pública no viviera un 
proceso continuo, más dinámico y enriquecedor. 
 
La programación que ella promovió puede ser un testimonio de la vida propia, de su 
esencia, formación, necesidades y los intereses que fueron difundidos, es una figura 
social como persona de cambio, constructora (tal vez sin proponérselo) de nuevas 
posibilidades. 
El nombre de María Luisa Ross Landa queda inscrito en la historia de los medios 
masivos junto a los de Antonieta Rivas Mercado, Edelmira Zúñiga, Adelina Zendejas, 
Isabel Farfán, Magdalena Mondragón; además de en la historia nacional. 
Seguramente en la programación del año 1932, a través de la Radio de la SEP 
María Luisa Ross Landa vio un vehículo para llevar cultura al pueblo, con una fuerte 
carga de servicio. Su participación desde este espacio radiofónico demostró la 
capacidad de la mujer al frente de una importante dirección siempre y cuando no se 
le privara de libros, de viajes, tuviera fuerza de voluntad y no se le conminara a la 
aguja, el dedal, a la procreación y al cuidado de los hijos. 
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El entendimiento del medio masivo de comunicación por parte de María Luisa Ross 
Landa quedó manifiesto en la programación del año 1932, ya que logró conjugar la 
cultura, la educación y la recreación; máxime cuando no contaba con un personal de 
apoyo especializado en la materia, debido a que la radio recién nacía. 
De acuerdo con la barra programática analizada, en los cursos que se impartían por 
Radio Educación se le dio un lugar importante a la mujer, pero sin ponderar consejos 
para el hogar, la buena educación de los hijos... y los estigmas que históricamente 
has sido asignados al género femenino, ya que hubo Clases de Gimnasia, 
Conferencias de Educación Física, Economía Doméstica, Cursos de Higiene, es 
decir, se priorizaron programas con contenido, y diferentes al del entorno familiar. 
 
Quizás sin proponérselos, y a través de la barra programática María Luisa Ross 
Landa fue la mujer más escuchada de su época. 
El impulso a la investigación es una de las prioritarias necesidades que no ha 
recibido el apoyo suficiente para aportar mayores elementos conceptuales que 
contribuyan a mayor entendimiento y desarrollo de la radio educativa nacional y de 
la participación de la mujer en ésta.  
Además del discurso oficial que a lo largo de este trabajo se rescató para justificar la 
creación de una Radio Educativa, por parte de José Vasconcelos, consideramos que 
pudieron haber influido otros factores: 

• Factor político. Relacionado con un nuevo Estado, resultado del primer 
movimiento social del siglo XX que necesitaba legitimarse y por eso se apoyó 
en la promoción de la educación a un nivel más popular que como se había 
manejado durante el Porfiriato. 
Al ser la Radio de la Secretaria de Educación Pública la primera radiodifusora 
del Estado, pudo tener mayor arraigo popular, ya que de una u otra manera 
podría ser la representante del nuevo gobierno revolucionario, y por lo tanto la 
vocera de que se cumplieran o de nuevas promesas de la Revolución 
Mexicana. 

• Factor económico. Llevaba educación de manera simultánea a varios lugares 
del país sin tener que pagar uno o más educadores para cada lugar. 

A lo largo de esta investigación pudimos observar que la historia de la radio 
educativa nacional carece de una integración sistematizada, los documentos 
encontrados detallan el surgimiento y evolución de estaciones como la XEV o la 
XWE y otras de su tipo, y salvo en fuentes muy específicas y hasta cierto punto 
difíciles de conseguir, sólo se menciona de soslayo la parte educativa del ya citado 
medio; con lo anterior no pretendemos demeritar la labor de las estaciones 
concesionadas sino evidenciar las lagunas de la radio educativa. 
Desde sus inicios la radio educativa representó, una alternativa en cuanto a 
contenidos y programas de orientación, frente a la radio comercial, ya que esta 
última, como se mencionó en el capítulo II basaba su programación en música 
En los inicios de la radiodifusión nacional no hubo un proyecto, ni las condiciones 
necesarias, específicas para la participación de la mujer, de una manera pensante y 
activa; en aquellos años la XEW que como se mencionó en el desarrollo de este 
trabajo y al inicio de estas conclusiones, era la radiodifusora con mayor audiencia 
durante el año 32, estaba dirigida por Emilio Azcárraga. Entonces el trabajo de María 
Luisa Ross Landa marcó una pauta diferente que sin lugar a dudas representó un 
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avance educativo, político y social para la participación de la mujer fuera del hogar; y 
tal vez sin proponérselo el reconocimiento a un mundo de carencias y limitaciones 
que desde siempre han acompañado a la mujer: una forma de resistencia a admitir 
la resignación como destino.  
De acuerdo con lo anterior podemos decir que la mujer, en este caso Ross Landa, 
estuvo más preocupada por la educación que el género masculino; es decir no hubo 
en la Radio de la Secretaría de Educación Pública programas que podríamos 
denominar “paja”, por ejemplo de romanticismo, rosas rojas, olores, listones. 
La radio de la Secretaría de Educación Pública nació en un contexto desfavorable 
para su desarrollo, no porque la radiodifusión estuviera pasando por un mal 
momento ya que ni siquiera tenía historia constituida como tal; sino porque las 
políticas aplicadas a esa materia generaron un ambiente propicio para la 
consolidación de estaciones más poderosas como las llamadas comerciales. 
Para la Secretaría de Educación Pública fue un gran avance el iniciarse en la 
radiodifusión; por un lado no se tenía ningún antecedente del uso pedagógico de 
ésta, y por otro los receptores no estaban acostumbrados a este tipo de información. 
Del material encontrado de la radiodifusión educativa sólo hay fechas que si bien 
sirven como referente histórico es necesario hacer un análisis metodológico más 
profundo y extenso, por la función social que esta desde sus inicios la radio 
educativa debiera haber desempeñado, y no permitir que se convirtiera en un 
instrumento político. 
Por lo anterior, la Radio de la Secretaría de Educación Pública fue una gran fórmula 
de servicio social, y a diferencia de las otras estaciones, su perfil rebasó a su tiempo 
en términos de aportar algo práctico y útil a su auditorio. 
El abrir una radiodifusora educativa, fue toda una hazaña para su época, desde el 
tiempo real de transmisión, hasta su labor al ser la primera con objetivos educativos 
predeterminados. 
Sin lugar a dudas la Radio de la Secretaría de Educación Pública, especialmente en 
sus primeros años de vida, marcó una línea a seguir, al ser la primera en 
Latinoamérica con objetivos educativos predeterminados, y al llegar a muchos 
lugares “olvidados” por los demás medios de comunicación y transporte del 
momento. Especialmente representó una gran ayuda para los maestros rurales. 
El surgimiento de una Radio Educativa puede atribuirse a la sensibilidad de seres 
humanos que vieron en la radio un gran potencial para llegar a auditorios hasta ese 
momento ausentes. 
Debido a los periodos en que la Radio de la Secretaría de Educación Pública salía 
del aire, la rápida aparición de las estaciones comerciales, podemos suponer que 
permanentemente se hacían pruebas para ver la mejor manera de captar la atención 
del público, pero eso no obvió que sufriera los embates que hasta hoy día sufren las 
radios pequeñas y no comerciales. 
El haber sido la única radiodifusora que interrumpió su programación casi al 
momento del asesinato del presidente Obregón, seguramente le dio mucha 
credibilidad ante los que ya eran sus receptores y promovió un mayor índice de 
audiencia. 
Dada la propaganda por parte del Estado de consolidar un país nuevo, y la ideología 
posrevolucionaria, el ser la primera radiodifusora en transmitir un informe 
presidencial, debió también haber aumentado la cantidad de radioescuchas, ya sea 
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por auténtico interés o porque tal vez los jefes de los trabajadores del gobierno los 
conminaron a escucharlo. 
Seguramente es uso educativo que se le dio a la radio en México, sirvió como 
ejemplo a otros países, ya que según documentos citados en el presente trabajo, 
vinieron a recibir cursos personales a la emisora de la Secretaría de Educación 
Pública desde Inglaterra, Francia y Alemania. 
Ya quedó escrito en la historia de la Radio Nacional que fue la XFX fue la primera 
emisora en transmitir un Informe Presidencial. 
En cuanto a la programación, podemos decir que durante todo el año 1932, no hubo 
cambios sustanciales en esta, es decir, se mantuvieron básicamente los mismos 
programas, la misma estructura y los mismos horarios; lo que puede hablarnos de 
dos situaciones: 

• Debido a que la radiodifusora estaba consolidándose, no había muchas 
iniciativas para enriquecer la programación. 

• La programación tuvo gran arraigo entre el auditorio y por eso un hubo 
necesidad de hacer cambios, lo que podía ser demostrado con la 
correspondencia que el auditorio puedo haber hecho llegar a la radio. 

Como fenómeno comunicativo, durante el año 1932, la Radio de la Secretaría de 
Educación Pública en sus contenidos cumplió con su función pública, social y 
educativa. 
La programación pudo servir especialmente a educadores que estaban lejos de los 
centros de actualización (podría ser el caso de Milpa Alta, Xochimilco…) y carecían 
de las facilidades tecnológicas de quienes vivían en las zonas urbanas; además 
también pudo servir de entrenamiento en el uso pedagógico de este nuevo medio 
masivo de comunicación. 
La importancia de la fundación de la radio de la Secretaría de Educación Pública 
radicó en que con esta se implantó una nueva forma de enseñanza, es decir, un 
nuevo modelo educativo que hasta hoy sigue vigente en nuestro país. 
El auditorio al que estuvo dirigida la programación fue variado, es decir, adultas 
mujeres, adultos hombres, niños, programas populares, y programas para maestros. 
Seguramente las transmisiones que se hicieron en vivo desde el Teatro Hidalgo, La 
escuela Nacional de Jurisprudencia por citar algunas… también significaron un 
instrumento de vanguardia en la radiodifusión nacional. 
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Durante este año se aprovechó el potencial cultural que representaban el 
Departamento de Bellas Artes, las escuelas secundarias, La Universidad Nacional, 
La Secretaría de Salud… para enriquecer la programación, y seguramente no tuvo 
ningún costo para la Radio de la Secretaría, ya que eran también reconocidas 
instituciones gubernamentales. 
En cuanto a obra educativa, podemos observar que se transmitieron contenidos que 
para la época fueron necesarios e incluyentes. 
Dado lo anterior se estableció una nueva forma de hacer comunicación, de hacer 
radio. 
En nuestro país ningún esfuerzo ha sido ni será suficiente para promover cualquier 
medio educativo, y es que nos enfrentamos con que la palabra educación a la gran 
mayoría de la sociedad lo remite a un sinónimo de aburrimiento, sin embargo se 
puede hacer propuestas con contenido y un lenguaje claro y sencillo. 
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Lo amoroso desde la Comunicación y el Género 

Rosana Peralta Macías 

Maestría en Comunicación. FCPyS. UNAM 

 

Hablar sobre el amor de pareja suele suponer hablar de sentimientos individuales 

y alejados de la colectividad, por ello a lo largo de las siguientes líneas expondré 

que éste es un tema que puede abordarse más allá de lo que entrañan los 

sentimientos personales, que puede ser un tema para el abordaje social dado que 

es una construcción cultural, histórica. 

El fundamento principal de este planteamiento es ver al amor como un acto 

comunicativo constituyente de las relaciones sociales. Y es que, en un primer 

momento, la necesidad “real”, “natural” u objetiva de reproducción de la especie, 

obtención de placer sexual y necesidad de apego fue transformada y revestida de 

simbolizaciones hasta convertirla en un entramado socio histórico: el amor.  

Lo siguiente es plantear la discusión sobre cómo, una vez construido, esa relación 

simbólica se utilizó como elemento de jerarquización entre los sexos asentado en 

otra realidad objetiva: el embarazo y parto, que recae en las mujeres, dotándolas 

de significados y significaciones que nada tenían ya que ver con dicho proceso 

biológico y que determinó –y sigue impactando- las subjetividades de ambos 

géneros. Por esto es que tanto la comunicación como el género me parecen 

indispensables en el tratamiento y desarrollo de este tema tan inherentemente 

cultural. 

De acuerdo con Graciela Hierro la creación de la pareja y el matrimonio 

monógamo se dieron a partir de la creación de la propiedad privada dado que se 

requería certeza sobre la descendencia para poder heredar la tierra 

patrilinealmente. Así, comienza a regularse la actividad sexual, y por tanto la 

amorosa, de las personas en comunidad. Este es uno, quizá el primero, de 
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muchos simbolismos que sobre la relación sexual y sus productos –hijos e hijas- 

se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad.  

 

Lo amoroso desde la Comunicación. 

Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la experiencia amorosa es un acto 

comunicativo y una relación humana que forma parte del proceso de 

estructuración social en el que se ponen en juego los presupuestos culturales que 

los sujetos disponen previo al encuentro, así como los que van construyendo a lo 

largo de él, tanto dentro como fuera de la relación. Y que ello está siempre 

enmarcado en momentos específicos de la historia de la humanidad y, por ende, 

sus formas de expresión y representación. 

Bauman (2009)  cita a Levi-Strauss para indicar que el amor es justamente el 

terreno donde se unen naturaleza y cultura por primera vez, al tiempo que es el 

punto de partida de toda cultura sobre el que “se grabaron distinciones artificiales, 

convencionales y arbitrarias” y afirma, al igual que otros investigadores que 

abordaré en adelante, que dicha función no fue accidental dado que de todas los 

impulsos e inclinaciones “naturales” del ser humano, “el deseo sexual fue y sigue 

siendo el más irrefutable, obvia y unívocamente social” por dirigirse y requerirse a 

otro ser humano, cuya presencia se ha transformado –o pretendido- en unión, “la 

cultura nació de ese encuentro entre los sexos. En él, la cultura ejerció por primera 

vez su capacidad creativa de diferenciación” (Bauman, 2009:59). 

Y cuál podría ser la diferenciación de la que habla sino la de los sexos, por ello 

desde mi perspectiva resulta adecuado mirar la construcción sobre lo amoroso a 

través de lo que se ha construido también sobre los cuerpos hasta llegar a la 

simbolización de “mujer” y “hombre”, dado que ambos tópicos han sido recubiertos 

de una falsa apariencia de naturalidad, de ahistoricidad. Negando que ambas 

cosas son un entramado de significados. 
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Por lo tanto, hablar del amor de pareja no es alejarse de la comunicación si 

comprendemos a la comunicación no desde la mirada que incluye a los medios de 

comunicación como único objeto de estudio válido para el campo sino que, 

siguiendo a Felipe López Veneroni, asumimos el estudio de la comunicación como 

el referente a todo “fenómeno constitutivo de la sociedad, es decir, una práctica 

estructurante del mundo de lo social” (López: 1997, 7), esto es, como el ser y 

hacer del ser humano en común.  

Las formas de relación social revisten una complejidad única que se 

afirman en el hecho de que el ser social no sólo vive en o está en el 

mundo natural, sino que lo transforma activamente para crear un orden 

que le es propio … Comunicación y expresión, comunicación y 

conocimiento y comunicación y entendimiento, son en realidad, partes 

integrales del mismo fenómeno de la construcción social de la realidad 

y de las múltiples formas de su representación simbólica (López: 1997, 

10). 

Y dentro de este universo de lo comunicativo en el que se construye una 

interpretación del mundo y del sí mismo a partir del que las diferentes culturas y 

organizaciones sociales han buscado dar un sentido a su estar y hacer en el 

mundo es donde se enmarca al amor de pareja, como parte de estos procesos 

que han provisto a la humanidad de elementos con los cuales transformar un 

hecho objetivo, la necesidad y el deseo sexual y/o reproductivo, en una relación 

simbólica que va más allá de él, convirtiéndole en una forma particular de 

regulación o estructuración de las relaciones sociales.  

Carlos Yela indica que el ser humano es el único que ha hecho esto con el deseo 

sexual al igual que lo ha hecho con otros aspectos de su vida social. Y a ello 

podemos agregarle un aspecto más –igualmente resultante de un hecho objetivo: 

la diferenciación biológica de los cuerpos-: el género, que en palabras de Marta 

Lamas es una lógica cultural que tiene consecuencias psíquicas y sociales, es 

decir, que impacta la forma que los sujetos se ven a sí mismos –y por tanto su 
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forma de relacionarse con los otros- y la modo en asumen maneras de interactuar 

entre ellos. 

Puede afirmarse que toda práctica social, dentro de la cual se cuenta en 

primerísimo término la comunicación, conlleva en sí misma un modo de 

interpretación de la realidad, que impone o construye no sólo un marco 

de referencia, sino también de relación con el mundo … Así, los modos 

del pensar y del decir, los modos del conocer y del actuar sociales no 

son mecanismos puros o naturales (instintivos automáticos) sino que 

conllevan un principio de mediación simbólica … dentro de los cuales 

se va configurando el o los sentidos (López: 1997, 11). 

Así, utilizo la propuesta de López Veneroni para articular el amor y el género como 

elementos válidos para el estudio de lo comunicativo dado que, como indica, éste 

se da en el marco de la relación del ser social consigo mismo y con el mundo que 

está mediada –más no necesariamente mediatizada- a través de elementos 

desarrollados a partir del “conjunto de conceptos, nombres o designaciones que 

va enhebrando al construir su realidad y que, , en su conjunto, van constituyendo 

un universo de referencia simbólico, por el cual comprendemos y nos 

comprendemos en la realidad” (López: 1997, 12). Con lo que se le da a los 

contenidos del proceso simbólico una estructura relativamente estable, objetiva y 

convencional. 

Ahora bien, el desarrollo de la vida en colectividad no sólo se compone de una 

semántica de las cosas de las cosas, también requiere de y genera una del 

espacio social de las jerarquías y posiciones que se ocupan en ese espacio, del 

transcurrir del tiempo, de las determinaciones de cantidad, así como de los 

referentes de sentido a partir de las cuales se establece una configuración del 

mundo y organiza y distribuye lo individual en colectivo y lo colectivo frente a otras 

colectividades.  

De tal manera que los modos del significar se van construyendo con sus reglas de 

procedimiento y se ramifican como etapas que generan una “configuración 
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peculiar del mundo y de sus razones”, ya que dotan de sentido tanto al mundo 

objetivo (en este caso a la relación sexual entre dos humanos) como al subjetivo 

(las emociones, para efectos de esta investigación). El investigador deja en claro 

que aunque estas formas se transforman y evolucionan no sucede por voluntad de 

un o unos individuos en particular sino por el movimiento del sujeto social a través 

de la historia, de la cultura.  La referencia de sentido, entonces, indica un 

significado que posee una trascendencia social, “su “verdadero” sentido radica 

precisamente, en que su existencia no puede (no requiere) demostrarse o negarse 

y, sin embargo, está presente y es capaz de mover masas y determinar el orden 

simbólico de épocas enteras” (López: 1997, 18). 

Se trata, en todo caso, de un intento por “rescatar” el carácter humanístico que 

debiera animar la investigación de los problemas sociales en general y, como 

instancia particular de ésta, el entendimiento de la comunicación como una esfera 

primaria del ser social y consustancial a su desarrollo y transformación. 

Es decir, en estricto sentido, pensar lo social, analizar los fenómenos sociales y 

sus articulaciones en su proceso de constitución, redefinición y cambio. Procesos 

en los que interviene tanto la dimensión simbólica de la interacción como la 

dimensión contextual y de las instituciones que en un momento determinado 

impactan dichas formaciones. En suma, los procesos de mediación social 

(Sánchez / Reygadas: 2007). 

Para María José Sánches y Alicia Reygadas el plano comunicativo interpersonal 

ha quedado relegado de la agenda de investigación en Comunicación a pesar de 

ser el centro de todo proceso de este tipo, dado que articula nuestras relaciones 

en la vida cotidiana a todos los niveles y en todos los lugares en que nos 

desarrollamos, desde los centros de estudio, de compra-venta, hasta los rituales 

culturales y las fiestas populares. Espacios donde se reflejan los cambios que se 

están produciendo en el sistema de relaciones sociales, así como las nuevas 

pautas de comunicación que están siendo establecidas. 
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¿Pueden los sujetos sociales y sus relaciones no ser históricos?, se pregunta 

López Veneroni, y explica que los seres humanos son transitorios dado que se 

realizan a sí mismos al igual a que su historia y al conocimiento que se tiene de 

ella, en la que se manifiestan los procesos de autorrealización y autoconocimeinto, 

que nos hablan de su conformación, sus contradicciones, su transformación, 

manifestadas todas en las formas de relación que son inevitablemente sociales.  

Y cita a Karel Kosik para definir a la comunicación, como objeto de estudio 

científico social, como “una forma particular de relación social (no como sustancia 

autónoma), como un momento específico de la construcción o realización de la 

totalidad humana social” (López: 1997, 81-82). 

Un fenómeno social es un hecho histórico en tanto y por cuanto se le examina 

como un elemento de un determinado conjunto y cumple por tanto un doble 

cometido que lo convierte efectivamente en hecho histórico: de un lado definirse a 

sí mismo, y de otro, definir al conjunto, ser simultáneamente productor y producto; 

ser revelador y, a un tiempo, descifrarse a sí mismo, adquirir su propio y auténtico 

significado y conferir sentido a algo distinto (López: 1997, 80). 

Por ello bajo la mirada del autor se entiende a la comunicación como un proceso 

de circulación, transmisión y recepción de señales entre dos polos y como un 

problema social que tanto en una práctica como en lo que denomina práctica 

comunicativa o significante, que se fundamenta en la capacidad de simbolización 

“que se desprende de la capacidad de representación objetiva de los sentimientos, 

pensamientos y el conocimiento únicas en el hombre (sic)”  (López: 1997, 89). 

Y es de ese modo porque sus relaciones sociales las establece con, a través y en 

función otros seres humanos, aunque siempre bajo las consideraciones 

particulares y objetivas de su clase, familia y cultura [e incluiría, género] a partir de 

las que se desarrollan sus relaciones como ser social que en tanto objeto y sujeto 

de su transformación, transforma su mundo objetivo. López Veneroni expone que 

la realidad no sólo está llena de objetivaciones sino que está es posibilitada por 

ellas,  
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¿Qué es la comunicación y cómo se manifiesta? Puede intentarse como 

una forma concreta de las relaciones sociales que implican y se 

implican en esta relación “trifásica”. Esto es: es posible como y a partir 

de la praxis material del hombre, la que entraña al pensamiento 

cognoscente y del pensamiento cognoscente como una práctica 

específica que requiere y posibilita representarse objetivamente … Este 

proceso de representación objetiva y de su expresión a través de la 

producción de símbolos se convierte, a su vez, en una praxis misma 

que determina cierto modo de relaciones sociales. (López: 1997, 94, 99) 

Pero va más allá al indicar que la simbolización también se refiere a aquello que 

no se puede o nos e alcanza a representar objetivamente a través del signo, en 

función de sí mismo o del espacio, y que resulta en lo que expresamos como lo 

sagrado o místico, lo artístico, el pensamiento mítico-religioso o el silencio. Podría 

incluirse, para este caso, al amor.  

Así las propiedades de representar objetivamente, de expresar 

simbólicamente y, a través de ellas, de pensar y conocer socialmente, 

se convierten en una práctica significante colectiva-individual, que 

determina y se determina por las relaciones comunicativas (López: 

1997, 99).  

Dichas relaciones implican “una nueva forma social de aprehender y comprender 

el mundo, de formular una cosmovisión social particular” y retoma a Cassirer para 

explicar que el concepto de forma simbólica toma en ella la palabra conocimiento 

en el sentido no de la comprensión científica o la explicación teórica sino como la 

actividad social a través de la que “creamos un mundo en su configuración 

característica, en su orden y ser tal”.  

Sentado lo anterior, se explica el porqué analizar el amor en términos culturales 

puede arrojar elementos para comprender esa experiencia no desde un sentido 

personal y, en tanto, inaccesible a su estudio social sino desde un punto de vista 

que haga comprensibles los sentidos que la experiencia amorosa guarda en 
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relación con las instituciones, la sociabilidad y el poder, es decir, con el desarrollo 

de la cultura. 

La normalización de un deber ser  amoroso –a través de grandes narrativas  sobre 

lo amoroso y los géneros- ha regido durante varios siglos la forma occidental de 

vivir el amor, otorgando lineamientos de conducta en el plano general y específico 

-para hombres y mujeres-; ubicando premios y castigos –desde la moral religiosa, 

la normatividad legal o la práctica de la salud mental- que han ido modificándose a 

la par del desarrollo de la cultura occidental –espacio de delimitación del presente 

trabajo- y sus proyectos hegemónicos. 

Ello, ha permeado en el lugar desde el que las y los sujetos interactúan en sus 

relaciones amorosas y ello se ha visto reflejado –como producción y reproducción 

dinámica- en los productos culturales que generan. 

Por lo tanto, se entiende el amor de pareja no como un sistema de deseos sino 

como un sistema de relaciones, ya que los seres humanos siempre han querido o 

deseado pero el establecimiento y el sostenimiento de ciertas reglas o nociones 

pertenecientes o estructuradas por una heterodoxia minúscula que se llegan a 

posicionarse como una ortodoxia generalizada en formas de interacción concreta.  

Bauman indica que las relaciones amorosas suelen ser las enmarcaciones más 

comunes, al tiempo que intensas y profundas de la ambivalencia y que en ello se 

asienta la importancia social que tienen dado que ocupan el centro de atención de 

los individuos, quienes las colocan en el primer lugar sus proyectos de vida 

(Bauman: 2009, 12). 

 

La naturalización del amor 

La reglamentación moralizante que restringe al amor como vía única para el 

matrimonio, lugar del sexo con fines reproductivos, ha dado espacio para entender 

el amor desde una visión que le reduce a procesos biológicos, de química cerebral 
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que si bien existen, son sólo una parte del proceso que se teje, en el que lo 

cultural juega una posición de privilegio respecto a lo anterior. 

Porque aunque haya rasgos que explicarían ciertos comportamientos -como el 

tiempo que tarda una mujer en reproducirse y el que un hombre tarda en fecundar, 

lo cual modifica los modos de vivir la sexualidad diferenciada por géneros o el 

hecho de que los machos cazaran y las hembras criaran la descendencia (Yela, 

2000), lo cierto que la mantención de esos rasgos de sociabilidad en nuestros días 

no tendrían razón de ser porque las condiciones distan mucho de las que 

emergieron. 

Por ejemplo, Arthur Schopenhauer indicaba hace más de un siglo que los seres 

humanos eran impelidos –sin posibilidad de mediar o evitar su potencia- por sus 

propios sistemas ganglionares, que les conducían a relacionarse entre sí y a 

buscar parejas que les ofrecieran lo que les llevara a perpetuar la especie 

generando nuevas generaciones, siempre mejoradas. 

Para ello, los hombres, en quienes recaía más duramente esta difícil empresa, 

debían buscar mujeres jóvenes, saludables, con un esqueleto estético y bien 

conformado, “cierta plenitud de carnes” y, en último caso pero siempre 

prescindible, belleza en la cara. Todo lo cual garantizaría las buenas posibilidades 

de crecimiento y desarrollo de un nuevo ser (Schopenhauer: 2009, 24-28). 

Por su parte, las mujeres –siguiendo el planteamiento del filósofo- hacen muy 

poco caso a la belleza del rostro pero se guían siempre por la fuerza y la valentía 

de su pretendiente. Asegura que las cualidades intelectuales no ejercen sobre ella 

ninguna acción instintiva sino que más bien se guía por las cualidades del corazón 

o del carácter en el hombre que estará a su lado, “la razón de esto es que las 

consideraciones predominantes en el amor no tienen nada de intelectual, y se 

refinen al instinto” (Schopenhauer: 2009, 30). 

Señala que incluso el deseo por alguien o el dolor ante su pérdida no es más que 

la naturaleza clamando por su mandato,  
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Ese precio infinito que los amantes se conceden uno a otro, no puede 

fundarse en raras cualidades intelectuales o en cualidades objetivas o 

reales, sencillamente porque los enamorados no se conocen con 

bastante exactitud (…) El espíritu de la especie es el único que de una 

sola mirada, puede ver qué valor tienen los amantes para él y cómo le 

pueden servir para sus fines. Por eso las grandes pasiones suelen 

nacer a la primera mirada. (Schopenhauer: 2009, 38) 

También plantea cómo el amor satisfecho no es sino un engaño porque en 

realidad no tiene una forma natural de perpetuarse dadas las distantes 

motivaciones naturales que guían a un hombre y a una mujer, ya que mientras el 

hombre necesita tener a un número creciente de mujeres que fecundar, la mujer 

requiere de estabilidad para criar a sus hijos y certeza del hombre que la ha 

preñado. Por tanto, la supuesta felicidad en el matrimonio es un imposible, porque 

naturalmente hombres y mujeres nunca llegarán a un acuerdo en sus deseos y 

formas de relacionarse entre ellos y con el mundo. 

Otra autora que ha corrido el riesgo de esencializar los componentes de las 

relaciones amorosas es Helen Fisher, quien indica entre otras cosas que los celos 

son la nodriza del amor, retomando a Capellanus –escritor de las reglas del amor 

cortés, entre la que se encuentra: “el que no tiene celos no es capaz de amar”-. 

Explica que tanto hombres como mujeres son muy celosas y que incluso el deseo 

de exclusividad sexual supera al deseo de conectar afectivamente con la pareja 

(Fisher: 2005, 50). 

Basada en revisiones de cerebros de personas enamoradas, Fisher plantea que el 

amor de pareja tiene caducidad: entre doce y dieciocho meses. Ese es el tiempo 

que las reacciones químicas cerebrales pueden mantenerse en ese estado de 

movilización y motivación. Lo que viene después son otras cosas, explica. 

Carlos Yela, en un intento por sentar un precedente indica que la conducta de 

permanecer juntos redundaría en la satisfacción de necesidades de afiliación, 

apego, seguridad y protección. Pero que, sin embargo, en algunas especies el 
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vínculo se da sólo con miras a garantizar la descendencia. En los seres humanos 

éste sería el matrimonio y las múltiples formas que ha adoptado. La necesidad de 

unión estaría reforzada por la ovulación de la hembra humana, que no es visible 

por lo que el macho se vería forzado a permanecer para asegurarse de la 

concepción y de su paternidad (Yela: 2010).  

Sin embargo, el hecho de que todo ello pueda ser cierto desde el punto de vista 

evolutivo o biológico, como se dijo en un principio, no exime ni excluye sus 

consecuencias y explicaciones socioculturales, 

Que una conducta tenga sentido biológico no significa que sea social ni 

éticamente justificable, ni que los motivos por los que esa conducta 

sigue vigente en la actualidad se deba precisamente a esa 

funcionalidad biológica (…) a esas posibles tendencias evolutivas hay 

que añadir aún todos los factores provenientes del marco cultural, 

social, interpersonal, individual en que se desarrolla una relación 

amorosa determinada (Yela: 2010, 47). 

 

Donde no hay dolor, no hay amor. 

La idea generalizada de que para que un amor sea verdadero debe haber dos 

elementos fundamentales, sufrimiento y perfección –uno como premio del otro y 

garantía de que se ha conseguido la consolidación- no es tan irracional si lo 

vemos como la expresión de discursos que han reforzado esa noción mediante 

miles de productos culturales que con sus respectivas variantes indican que para 

que haya amor, primero tiene que haber dolor … que quien bien te quiere, te hará 

sufrir. 

Otro de los rasgos más presentes en la noción de lo amoroso es que debe ser 

difícil, si no lo es significa que no vale la pena y que pronto se terminará pues no 

es amor verdadero. Pero esa dificultad se entiende tanto al interior como al 

exterior de la relación. Rougemont indica que el amor se ha visto siempre como 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA GÉNERO Y COMUNICACIÓN

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



algo obstaculizado y Alberoni expone que esas trabas en realidad son deseadas, 

“los amantes recaban placer de seres lejanos, son felices consumiéndose por lo 

imposible … si no hay un obstáculo no puede haber enamoramiento. En otras 

palabras, sin la diferencia, sin el obstáculo, no hay ninguna necesidad de instaurar 

otro sistema de diferencias e intercambios, es decir, de fundar otra institución” 

(Alberoni: 2000, 24). 

El autor señala que no es un tipo de barrera en especial la que se busca sino 

cualquier obstáculo que le permita a quien está en disposición de amar construir 

un algo nuevo a partir de dos estructuras que, hasta entonces, habían estado 

separadas. Y es justamente por este tipo de elaboración que la persona es capaz 

de conservar los caracteres idealizantes en la persona amada, sin embargo, no 

somos seres estáticos sino que a diario nuestras dinámicas sociales modifican lo 

que somos y cómo nos relacionamos, por lo que la relación que tenemos con ese 

sujeto ideal no puede mantenerse toda la vida, “en este periodo los dos viejos 

mecanismos, el depresivo y el persecutorio, siguen funcionando: protegemos el 

ideal con todas nuestras fuerzas escondiendo el problema” (Alberoni: 2000, 26). 

Es entonces cuando el segundo gran elemento de la noción de lo amoroso 

aparece: el sacrificio. Para Alberoni, éste debe ser creciente y constante, 

“entonces, las dos fuerzas se liberan, una, el eros, oprime violentamente con su 

fuerza los nuevos objetos que, de inmediato, transforma en ideales; la otra, la 

violencia, rompe los límites soportados y aceptados. Es una experiencia de 

liberación, de plenitud de vida, de felicidad” (Alberoni: 2000, 27). 

De acuerdo con Erich Fromm (2000), otro problema recurrente es considerar que 

donde hay amor no puede haber conflicto, por lo que el dolor y la tristeza se 

evaden obsesivamente pero ello no significa que les eviten sino que sólo no les 

reconocen y, explica, surgen nuevos problemas que reemplazan temporalmente el 

verdadero, a fin de no enfrentarlo. 

El amor verdadero, en términos de Fromm, sería aquel que pueda ser capaz de 

unir y de hacerse entendible entre dos personas desde sus respectivos centros, 
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dado que desde el lugar verdadero de sus seres podrán comunicarse 

honestamente. 

 

El amor como centro de identidad femenina 

Para Shulamith Firestone el amor, más que la maternidad, es uno de los 

fundamentos de la opresión femenina, y que por ser éste y las mujeres los pilares 

de la cultura su revisión representa una amenaza. Para Simonne de Beauvoir el 

amor de las mujeres es una abdicación, por lo que más que un don es una tiranía 

porque siempre se ha de estar dispuesta a recibirlo, dado que el sólo hecho de ser 

amada justifica la existencia (Lamas, 1983, 20). 

De acuerdo con Lamas (1983), el feminismo ha logrado ubicar el foco reflexivo 

sobre los roles que estructuran el interior de las relaciones amorosas, haciendo 

con ella denuncias que derivan en el entendimiento de las desigualdades y 

opresiones que ello representa pero se ha olvidado de las profundas implicaciones 

y dimensiones que el amor en sí mismo guarda en una relación entre hombres y 

mujeres, caso contrario al amplio estudio que al respecto se ha hecho entre las 

relaciones homosexuales. 

Marcela Lagarde explica que si bien en términos generales el mandato del amor 

en sacrificio y como motor de la existencia es tanto para hombres como para 

mujeres, es en las segundas en quienes recae como un asunto que les define la 

identidad, por ello, se les educa en el amor no sólo como una experiencia posible, 

sino como una experiencia definitoria de quien se es. 

Las mujeres hemos sido configuradas socialmente para el amor, hemos 

sido construidas por una cultura que coloca el amor en el centro de 

nuestra identidad (…) vivimos el amor como un mandato. En la teoría 

de género, esto significa que lo hacemos, no por voluntad, sino como 

un deber (…) porque es el deber ser que culturalmente se nos ha 

asignado (…) como antropóloga diría que el sitio de vida de las mujeres 
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es el sitio de su trasfiguración en seres del amor, en seres para el amor 

(Lagarde: 2001, 12). 

A pesar de que las mujeres en la actualidad no estamos configuradas 

monolíticamente por un único discurso tradicional sobre el que basan todas sus 

decisiones y pensamientos, Lagarde plantea que la enseñanza de ser seres para 

los otros es irrefutable, “estructurados por la sexualidad, el trabajo y la subjetividad 

enajenadas, para dar vida, sentido y cuidado a los otros. La dependencia vital 

marca la subjetividad y define el carácter corporativo de las mujeres” (Lagarde: 

2000, 47). 

Ontológicamente esto representa que las mujeres somos seres incompletos y 

limitados porque los límites personales no están en ellas sino en los otros, por lo 

que en todas las relaciones que mantienen, particularmente las amorosas, están 

siempre por debajo, tuteladas por otro del que dependen sexual, económica y 

moralmente. 

Por lo que el impacto de la modernidad en la subjetividad femenina hace un poco 

más compleja la situación de las mujeres, dado que al mantenimiento de 

contenidos tradicionales se anexan nuevas formas de entender el mundo, a sí 

mismas y a las relaciones, pero se mantienen los rasgos de fondo que son los que 

mueven más profundamente, como la “entrega” sexual que, aunque ya no requiere 

matrimonio, sí requiere un grado emotivo altísimo en la mayoría de los casos, al 

menos en un primer momento. 

En este sentido, el cuerpo para otros sigue hegemonizando la identidad 

de las mujeres. La innovación ideológica patriarcal hace aparecer la 

opción cuerpo-para-el-placer como más avanzado, moderno, 

emancipado que el cuerpo-procreador. En cualquier caso, la 

enajenación sexual, corporal, es la más adaptativa y sobrevive a otros 

ámbitos de la condición de la mujer resignificados con mayor claridad 

(…) Los hombres siguen siendo el centro de la sociedad, del Estado y 

de la cultura, así como de las vidas de las mujeres. El cambio consiste 
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en que para más mujeres, ya no es un sólo hombre para toda la vida 

(Lagarde: 2000, 47). 

Así, Largade ubica esta problemática bajo el concepto “doble vida” dado que 

abarca actividades, normas, ética, lenguaje simbólico, imaginario, corporal y 

lenguaje e idiomas distintos en los que se cruzan las enseñanzas tradicionales y 

las modernas, lo que ocasiona un choque entre las expectativas y la realidad e 

incluso contradicción entre sus propios deseos. Ello genera crisis muy fuertes 

porque se da una lucha entre lo que deberían o tendrían que hacer y lo que 

desean.  

Se sienten y viven como fallidas. Como locas … En las relaciones 

personales, cualquier falla propia da poder a los otros y sobreviene el 

castigo afectivo, sexual, económico, con una legitimidad tal que nadie 

se asombra (…) Al no cumplir las expectativas pierden y bajan la estima 

personal y social de los otros. Las mujeres quedan vulnerables a su 

recriminación e incluso a la crítica social, al señalamiento y al 

desprestigio (Lagarde: 2000, 50, 51). 

Para las mujeres, más que para los hombres, el amor es definitorio de su identidad 

de género porque no es sólo una experiencia posible sino una experiencia que nos 

define porque hemos sido configuradas por una cultura que coloca el amor en el 

centro de nuestra identidad. 

De acuerdo con la autora, es la relación que se tiene con la madre y con el padre 

las que nos estructuran primariamente este aprendizaje. En el primer caso, es 

donde aprendemos a amar porque es la relación con quien nos cuida que, en el 

patrón tradicional de género, es la mujer, “aprendemos contenidos y objetivos del 

amor. Aprendemos y desarrollamos necesidades amorosas. Todos estos 

aprendizajes dan contenido a la relación entre madres y sus hijas” (Lagarde: 2001, 

13). 

Pero, la autora va más allá y plantea que si bien esas dos relaciones son una 

especie de base donde todo lo demás se cimenta, la educación amorosa no se 
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detiene allí sino que sigue de continuo el resto de nuestras vidas, dado que cada 

relación que tenemos es pedagógica sobre el amor, siendo educadas y educando 

en el sentido trascendente y filosófico del amor, en cuanto a sus deberes y 

prohibiciones, así como sobre las necesidades que asociamos con el amor y con 

las personas que amamos. 

De ese modo, el sentido del amor, las necesidades amorosas, los deberes, las 

prohibiciones y los límites del amor son un conjunto de experiencias que 

configuran nuestra educación respecto a lo amoroso que está, invariablemente, 

diferenciado por el género. 

Y la diferencia cruda se halla en que para las mujeres el amor no significa recibir 

sino entregar, así, la vida no se centra en el propio ser sino en el ajeno, en el que 

me completa y me habita, el que es dueño del amor, del que soy  capaz sólo por 

intermediación suya. 

A este fenómeno, Largarde lo ha denominado “colonización” y consiste en que la 

otra persona no sólo habita entre las cuatro paredes de una casa sino que habita 

el cuerpo, la subjetividad, los anhelos, los pensamientos; así una persona ejerce 

poderes de dominación sobre otra, porque se busca dar para recibir lo que no se 

tiene. Otra característica es que esa carencia es porque no merece tener por lo 

que cada día buscan ser mejores para merecer el amor (Lagarde: 2001, 31).  

Así, no hay nada más amenazante que quedarse sola porque en realidad no nos 

han enseñado a estar con nosotras mismas ni a centrar nuestras vidas en 

nosotras sino en otros seres. Y es en ello donde se pierde el poder –sobre 

nosotras mismas y dentro de las relaciones-. 

Es así como se configura la subjetividad femenina, que prioriza a los demás en el 

amor y se siente presionada para ser dadivosa y benevolente, en una eterna 

esperanza de reciprocidad que pocas veces llega. 
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De acuerdo con Amélia Valcárcel (2011) esta enseñanza no favorece a los 

hombres pero mucho menos a las mujeres, que deben cultivar ciertas cualidades 

para poder ser amadas. 

La reinvención de la igualdad y la nueva manera en que las mujeres gozan el 

mundo, “sobre sus dos pies” ha obligado, asegura, a rotar el prisma de relaciones 

heredadas a fin de descubrir qué figuras resultan de ello y cuáles seguirán siendo 

aceptables y cuáles no, “la gente vive eso en su vida como una danza vertiginosa 

y enorme”. 

El enfrentamiento que se da es entre la educación emocional tan antigua con que 

se educa y la manera tan nueva con que se ejerce el amor en la actualidad, 

aunado a que, en la mayoría de las ocasiones, las parejas masculinas no están 

buscando un nuevo engranaje.  

Asegura que la dificultad radica en encontrar parejas que resistan el vínculo 

amoroso y que, al mismo tiempo, estén en posibilidades de brindar una relación 

feliz. La explicación que halla se basa en que el matrimonio funcionaba, hasta 

hace no mucho, de manera muy clara: era una relación para que una persona 

soportara a otra mucho tiempo sin defensa y duraba porque una de las partes –en 

general las mujeres- no tenía otro remedio. Sin embargo, ello se ha modificado 

porque las mujeres son libres. 

Las relaciones se han hecho frágiles y especialmente muy dolorosas. 

Se suele decir que los varones están despistados y que no saben qué 

hacer, cómo entrar en una relación y probablemente es cierto. A mí me 

sigue pareciendo que es más duro estar herido que estar despistado. 

Las mujeres están heridas, es distinto porque son muchas cosas que no 

entienden dentro de las relaciones en que viven, sufren enorme dolor, 

yo creo que si a las mujeres siempre se les ha dicho que el amor se 

paga con llanto, esa factura no ha prescrito en esta generación, la 

siguen pagando de la misma manera (Valcárcel: 2011). 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA GÉNERO Y COMUNICACIÓN

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Así, el amor es un asunto que está en el centro de la realidad social y que se teje 

a diario entre la experiencia directa de las personas, tanto la interpersonal como la 

que está mediada por los productos y las industrias culturales, moldeando 

subjetividades, impactando acciones y conductas. Siendo transmitida y 

transformada dinámicamente pero conservando los efectos heredados de otras 

épocas, que son reconocibles en nuestros gestos colectivos. 

Entiendo que el amor, como relación generalmente dual, se conforma también por 

hombres pero para efectos de esta ponencia sólo me centré en las consecuencias 

para la construcción identitaria femenina. Sin embargo en la investigación de 

maestría de la emerge este texto se encuentra planteada también la masculina. 
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Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar donde día a día se presentan homicidios y asesinatos a mujeres jóvenes y pobres a las que se 
les tortura antes de matarlas. La población ha acusado de pasividad a las autoridades. Hasta el momento no se ha esclarecido la 
responsabilidad de dichos delitos, la violencia de genero continúa. 
El cine ha representado en múltiples películas la violencia de género en Ciudad Juárez, en muchos casos apoyando a 
organizaciones e intelectuales en la lucha para lograr que se resuelvan los homicidios. 
Se analizan 5 películas que abordan el tema de las “muertas de Juárez,” con objeto de conocer las particularidades con las que 
se enfoca el problema. 

 
Ciudad Juárez se localiza en medio del Desierto de Chihuahua, considerado el mas 

extenso de América del Norte, punto donde la Frontera entre Estados Unidos y México 

deja de ser señalada por el río Bravo y se extiende un valle formado por este mismo 

río entre dos cadenas montañosas. La ciudad Originalmente llamada Paso del Norte 

recibió su actual nombre en 1888 en honor a Benito Juárez quien se refugiara en la 

ciudad durante la Segunda Intervención Francesa. Se destaca como lugar geográfico 

estratégico en las relaciones con los Estados Unidos, sin embargo la actividad criminal 

en el área metropolitana de Ciudad Juárez se ha incrementado de manera dramática 

desde el auge de las maquiladoras y especialmente desde el establecimiento del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, dos factores que atrajeron 

tanto el comercio internacional como a muchas mujeres jóvenes y sus familias en 
                                                 
1 Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestra titular de cine en el Departamento de 
Educación y Comunicación. Carrera de Comunicación Social. Coordinadora del Área de Cine Mexicano y Cine y 
género. 
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busca de mejores oportunidades laborales y económicamente más favorables. La 

violencia contra las mujeres ha aumentado mucho en los últimos veinte años, desde 

principios de los noventa ha habido aproximadamente seiscientos feminicidios y al 

menos tres mil mujeres desaparecidas (Althaus,2009:1). La escalada de violencia 

entre clanes enfrentados, Cártel de Sinaloa y Cártel de Juárez, han elevado el nivel de 

violencia desde la primera década del siglo XXI. 

El Departamento de Policía de Ciudad Juárez tenía un número de aproximadamente 

ochocientos miembros en septiembre de 2008,  el cual fue reducido a un tercio del 

número dejando a la ciudad desprotegida (Balderrama, 2008:1). Los ciudadanos 

amenazaron con tomar cartas en el asunto para reducir el número de actos violentos 

razón por la cual el gobierno manifestó sus temores ante la aparición de fenómenos 

como las patrullas ciudadanas que solo contribuirían a aumentar la inestabilidad y la 

violencia. (Borunda,2009:1) En respuesta al aumento de la violencia se aumentó la 

presencia de las Fuerzas Armadas de México y la Policía Federal. En marzo de 2009 

había al menos cuatro mil quinientos soldados y policías federales. En agosto de 2009 

se aumentó este número a siete mil quinientos Policías Federales (Malone, 2009:1). 

Durante el año 2009  y a pesar del aumento de las tropas, el nivel de asesinatos en 

Ciudad Juárez era el más alto del mundo aventajando a Caracas y Nueva Orleans 

(segundo y tercero) en más del 25%. La tasa era de ciento treinta asesinatos por cada 

cien mil habitantes. (Allen, 2009:1) 

En 2008 ocurrieron más de mil cuatrocientos asesinatos y más de dos mil quinientas 

muertes relacionados con la droga en el mismo periodo en 2010. La población de 

Ciudad Juárez ha tenido que cambiar su rutina diaria y muchos intentan permanecer 

en casa en las horas nocturnas. La vida pública está casi paralizada por el miedo a ser 

secuestrado o alcanzado por una bala perdida.  

Arturo Sandoval, portavoz de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, reconoció 

que en febrero de 2011 se está viviendo "la peor violencia de todo el año", con 53 

personas asesinadas en 72 horas. (20 Minutos. 21 de febrero de 2011). 

La violencia contra las mujeres ha aumentado mucho en los últimos veinte años, 

desde principios de los noventa ha habido aproximadamente seiscientos feminicidios y 

al menos tres mil mujeres desaparecidas. En 2010 el número de mujeres muertas fue 

de 3.100. Sus cuerpos muchas veces son tirados al vertedero o a solares. 

Adicionalmente organizaciones a nivel local han informado que cuatrocientas más 

permanecen en paradero desconocido. A pesar de la presión local para atrapar a los 
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asesinos y de haber localizado a sospechosos, no se resuelve el problema. (Veinte 

minutos 15 febrero 2011) 

Los "feminicidios en Ciudad Juárez", también conocidos como "las muertas de 

Juárez", es una expresión que hace referencia a la suma de homicidios y asesinatos 

de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo general de mujeres jóvenes 

y pobres a las que se les tortura antes de matarlas. La población ha acusado de 

pasividad a las autoridades puesto que en muchos casos no se ha esclarecido la 

responsabilidad de dichos delitos. 

El cine ha denunciado a través de múltiples películas la violencia de género en Ciudad 

Juárez, apoyando a organizaciones e intelectuales en la lucha para lograr que las 

autoridades resuelvan los homicidios. 

La producciones cinematográficas establecen como parte de su estrategia discursiva 

una relación con la realidad, éste vínculo, prevalece bajo la idea de que el cine debe 

orientarse hacia lo real a causa de su base fotográfica, que le permite convertirse en 

testigo y documento por estar construido para registrar lo que se encuentra frente a la 

cámara. Pero a la vez es un instrumento reproductor, donde las imágenes 

representadas resaltan la singularidad de lo que se reproduce, por lo que el cine tiene 

un valor eminentemente documental o al menos es una forma de interpretación de la 

misma. 

Zavattini (Casseti,1994:36) parte de la idea de que la guerra y la lucha por la liberación 

han enseñado a todos a valorar la fuerza de la realidad. El cine intenta no inventar una 

historia que se parezca a la realidad, sino contar la realidad como si fuera una historia, 

hacer significativas al grado máximo las cosas, tal y como son, casi como si se 

contaran solas. El cine debe contar lo que esta ocurriendo. La cámara está hecha para 

mirar ante nosotros. 

El objetivo de la investigación es conocer las particularidades de la visualidad del 

feminicidio en Ciudad Juárez, por medio del análisis de cinco películas, 3 de ficción 

y dos de corte documental, todas ellas abordan el tema de las “muertas de Juárez”, 

estas producciones van del 2001al 2009, todas ellas presentan un argumento 

persuasivo, proponiéndosele al espectador una visión del problema. Se intenta 

ofrecer un parámetro reflexivo, sobre los planteamientos particulares de cada uno 

de los filmes, y a la vez encontrar puntos de coincidencia. Las Películas de ficción 

son: La Virgen de Juárez, de Kevin James Dobson del 2005 y Bordertown La 

Ciudad del Silencio, de Gregory Nava, del 2007, y Backyard o Traspatio de 
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Carlos Carrera, 2009 y Señorita Extraviada de Lourdes Portillo, 2001, y Bajo 

Juárez de Alejandra Sánchez 2007). Se hace una descripción del filme haciéndose 

referencia al director, bajo la idea de su papel determinante en la construcción y 

sentido del relato cinematográfico, para proseguir con un análisis temático y 

argumentos expuestos por medio de los personajes protagónicos. Por último se 

concentran los elementos recurrentes y diferenciales, así como resultados 

generales. 

 

  

Descripción de las películas documentales. 
 
Señorita extraviada 2001. Lourdes Portillo.74min 
Lourdes Portillo nació en Chihuahua, conoce de cerca la situación fronteriza y los 

saldos de la violencia misógina; estudió y vive en Estados Unidos, donde su labor 

como documentalista le valió una nominación al Oscar en 1986 

La película claramente responde al género documental de corte social, donde la 

denuncia es el principal objetivo, todo ello en base a testimonios de mujeres y madres 

que han perdido a sus hijas, así como especialistas y autoridades. La directora asume 

una posición contra los feminicidios 

El documental es un filme independiente, de denuncia por medio de la presentación de 

voces múltiples que muestran a la frontera en un mundo social dividido. 

El filme expone la cifra de mujeres asesinadas, de 1993 a la fecha al 2001, que rebasa 

las trescientas, y el total de desaparecidas se eleva a quinientas. Detrás de estos 

crímenes se acumulan miles de casos de hostigamiento sexual, doméstico y laboral, 

no denunciados, de violencia intrafamiliar no atendida, y sobre todo de una misoginia 

institucional que magnificada por la prensa local sirve como estímulo a los 

perpetradores de lo que hoy, se conoce ya como un feminicidio. Esta situación criminal 

se relaciona con la violencia del narcotráfico, el desempleo, y la miseria fronteriza en 

tiempos de globalización forzada, originando el derrumbe de oportunidades y la 

contratación de mano de obra femenina (pésimamente remunerada), que desplaza a 

buena parte de la fuerza laboral masculina.  

Al haber sido uno de los primeros documentales realizados sobre el tema de los 

feminicidios  se instala en el campo de la denuncia, aunque en esos momentos estos 

hechos no se habían sido reconocidos por toda la población juarense y menos por el 

resto de la República, además de que el filme no se exhibió en los circuitos 
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comerciales, sino se proyectó en una sola ocasión en el canal 11 de la Ciudad de 

México, cuya cobertura fue limitada,  aunque éste circuló en varios festivales y solo 

después de varios años  se pudo tener la posibilidad de verlo gracias a su 

reproducción en DVD.  Sin duda alguna este filme muestra la problemática y a pesar 

del tiempo transcurrido en su realización se siente actual. 

Bajo Juárez: La Ciudad devorando a sus hijas 2007. 96 min. 

La película está dirigida por una mujer Alejandra Sánchez, pero el guión es elaborado 

por ella y por José Antonio Cordero. El filme se basa en una investigación meticulosa, 

elaborado por medio de un seguimiento periodístico de varios años. Ellos igualmente 

fueron amenazados de muerte por elaborar el filme. En cuanto a la forma se cuida de 

no volverse amarillista. Esta película documental surge en 2007, cuando el tema ya 

había sido sobreexpuesto, pero sin embargo logra poner nuevamente en  el panorama 

nacional a los feminicidios como un problema no resuelto, además la directora está 

plenamente volcada sobre el tema, ya que su hermana sufrió la violencia de género 

siendo así una de sus motivaciones para la realización de la película. El filme contó 

con una campaña de distribución y publicidad importante,  exhibiéndose en circuitos 

comerciales. Su consumo se acentuó por su ofrecimiento como un filme de ficción. La 

narración se basa en testimonios de mujeres agraviadas y sus familias. De acuerdo 

con Vanesa Bauche en entrevista que le realizó Gustavo García en la radio, informó 

que muchas de las personas que voluntariamente participaron en el documental, más 

tarde desaparecieron en forma misteriosa. 

La estructura narrativa es lineal y cronológica, donde se entrecruzan testimonios, cada 

uno asume una posición diferente, algunos pocos denuncian, otros muestran 

evidencias, mientras que otros enjuician. Las imágenes recrean el dolor de las 

madres, el cinismo de las autoridades, a los inocentes en prisión y  exhibe los rostros 

de las mujeres muertas, todo ello con el fin de sensibilizar al espectador y lograr así la 

reflexión.  

En Bajo Juárez (2007) se pone en juego una serie de convenciones e identificaciones 

estereotípicas, una madre, que sufre  ante la tumba de su hija y jura buscar justicia. La 

idea de centrar los hechos en este personaje permite una identificación del público 

mexicano altamente sensible a la figura materna, reforzándose con elementos 

simbólicos de origen religioso, como son las numerosas cruces que constantemente 

se despliegan en toda la narración. 
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 Al igual que en Señorita extraviada (2001), se muestra la vida de familias pobres, 

afectados por los homicidios de mujeres, el filme es más intimista ya que muestra los 

hogares de las mujeres o personas afectadas. Pero la documentalista se inclina hacia 

la protesta del sector político de México, no de la población de Ciudad de Juárez. De 

tal forma que se da una mayor importancia a lo que sucede en La Ciudad de México y 

las manifestaciones que se hacen para transmitir la indignación y falta de interés ante 

el caso de las muertas de Juárez. Se denuncia a un gobierno local corrupto, así como 

se define a Juárez como una zona de impunidad, mientras que México se caracteriza 

por un gobierno federal incompetente y desinteresado por las problemáticas dentro de 

las entidades federativas. Otro aspecto importante es la música compuesta 

especialmente para el filme apoyando su desarrollo dramático 

El documental pone de relieve la importancia que tiene el problema del feminicidio a 

nivel nacional y regional, donde se evidencía una misoginia brutal, así como racismo, 

desigualdad y descomposición social que ha devenido tras la apertura de fronteras 

para los productos más no para las personas. 

 

Descripción de las películas de ficción. 
The virgen of Juarez. La virgen de Juárez, 2005 Kevin James Dobson. 96 min 

El director de origen Australiano y que ha trabajado en series de TV es el encargado 

de hacer está cinta melodramática. La película, describe a Juárez como una ciudad de 

peligro por lo que el relato del filme se hace bajo la óptica del genero policiaco. 

La historia se desvía olvidando el tema de los feminicidos y volcándose sobre el 

problema del fanatismo religioso, la protagonista “estigmatizada”, provoca en los 

habitantes de Juárez, un motivo de salvación y esperanza ante la impunidad que los 

rodea y para los chicanos en un icono de esperanza hacia la recuperación de su 

identidad. El final, estilo hollywoodense con grandes efectos especiales, donde la 

protagonista aparentemente muere purificada en el fuego y con ello la periodista 

norteamericana queda como heroína. Pero la virgen no muere, se queda a vivir en el 

paraíso de los Estados unidos escondida y silenciada. 

Bordertown o Ciudad del Silencio de Gregory Nava  2007. 

El director norteamericano, de descendientes mexicanos avecinado en San Diego y  

director de la película Selena, (1997) realiza está película con la idea de hacer 

evidente un problema que el ha conocido por mas de 10 años de haber escuchado de 

varios casos, con ello pretende hacer una contribución para apoyar a la toma de 
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consciencia y evitar que continuen los feminicidios. Hablar de las muertas de Ciudad 

Juárez derivó hacia su persona recibir amenazas de muerte “Tuve varias amenazas 

de muerte por medio de notas tanto en México como en Los Ángeles. En los casos de 

las muertas de Juárez hay escondidos muchos intereses de por medio”2

En comparación con el filme La Virgen de Juárez (2005), es un tanto más verosímil. 

La ciudad se describe como un sitio industrial de las maquilas, imponentes y 

mecanizadas. Rodeado de un ambiente de zona roja, donde los bares y prostíbulos 

son los lugares de entretenimiento,  la ciudad anárquica y extrema pobreza. El 

problema parece radicar en los diferentes grupos de poder que son los dueños de la 

ciudad donde los homicidios de mujeres son parte de su “diversión” personal. El 

panorama visible es un gobierno mexicano inexistente, las trasnacionales dueñas del 

lugar, los gringos en zona libre, y los empresarios ajenos al problema. 

El filme deja a un lado la denuncia, centrándose en desarrollar un thriller. Narra la 

historia de una periodista norteamericana, con antecedentes mexicanos, que es 

obligada a cubrir los feminicidios de Ciudad Juárez, lugar donde encuentra a un viejo 

amor, un periodista norteamericano honesto y que es el único que publica un periódico 

que muestra las realidades de Juárez. La mujer para cumplir con su asignación se 

involucra en el caso de una joven tabasqueña raptada por un conductor de camión 

que la lleva al desierto donde es violada y asfixiada por otro hombre, enterrada 

pensando que ha muerto, sin embargo logra sobrevivir y es convencida por la 

norteamericana de denunciar a su secuestrador sorteando todo tipo de ataques, por lo 

que decide convertirse en su protectora. Este acto la convierte en heroína,  dejando a 

los feminicidios en segundo plano. La narración se ubica entonces en la amistad y 

relación amorosa con el periodista norteamericano que lucha por la verdad, y que 

gracias a ello permite a la protagonista extranjera reencontrarse con su verdadera 

vocación de reportera, así como conciliar sus problemas de  identidad reconociendo 

sus orígenes humildes y mexicanos. El problema de las muertas de Juárez se diluye y 

todo se concentra en  la periodista norteamericana y sus conflictos personales.  

Este filme responde claramente al modelo de cine hollywoodense, amparado en un 

reparto estelar de actores de origen latino, Jennifer López y Antonio Banderas, 

apoyados por Maya Zapata representando a la mujer mexicana. La película se apoya 

                                                 
2http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/funcion/cine/gregory_nava_presenta_su_verdad/216250 
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en un cantante de moda “Juanes”, lo que le permitió mercadotecnicamente una mayor 

audiencia. 

Traspatio o Backyard. Carlos Carrera 2009. 

Este es el primer largometraje de Carlos Carrera después del El crimen del padre 

Amaro. Backyard le acarreó amenazas al staff durante la filmación, producida por 

Argos que cuidó que el filme contará con una buena publicidad. La historia se centra 

en Blanca Bravo policía idealista. Recién llegada a Ciudad Juárez se enfrenta a la 

realidad donde cada mes, dos muertas en promedio vienen apareciendo. Todas ellas 

jóvenes y bonitas, y la mayor parte obreras de la maquila. La gente habla entre sí de 

un asesino serial. Blanca se avoca a investigar los asesinatos con tesón. Su 

investigación la llevará a descubrir a  una sociedad en discordia, invadida de fatalismo 

e indiferencia ante las muertes asi como a unas autoridades indolentes. Pocos quieren 

abrir los ojos y ver qué sucede a su alrededor. Juanita Sánchez viene de Cintalapa, 

Tabasco, a trabajar en la maquila. Tiene 17 años, es trabajadora, es divertida. En cosa 

de tres meses se vuelve una mujer dueña de sí misma. Tiene un novio, Cutberto;  su 

propio espacio y su independencia económica. En la maquila le enseñan una forma 

moderna de pensamiento femenino, la mujer tiene futuro. El novio instalado en el 

machismo ayudará al homicidio. No hay salvación para las mujeres en Juárez. 

 

PUNTOS COINCIDENTES EN LOS FILMES  

Las protagonistas: 

• Las  5 películas señalan estar basadas en hechos reales, cada uno de ellos 

presenta una denuncia sobre la violencia hacia las mujeres de Ciudad Juárez, 

todas ellas migrantes jóvenes, pobres, con poca educación, trabajadoras de las 

maquilas. 

• Las películas documentales se construyen por testimonios, practicando 

entrevistas a familiares de las víctimas o autoridades implicadas en los casos. 

• Todas las películas de ficción sostienen el relato por medio de dos 

protagonistas femeninas. 

• Los tres filmes de ficción narran la historia en forma cronológica, lineal, la 

focalización es interna, el espectador conoce lo mismo que el personaje dentro 

de la historia.  
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En Bordertown (2007) y en la Virgen de Juárez (2005), son dos periodistas 

norteamericanas y la contraparte son dos mujeres mexicanas. En el caso de en la 

Virgen (2005) la actriz que representa a la mujer que trabaja en una maquiladora no 

logra convencer, ya que sus características físicas son contrarias a la belleza 

mexicana, por lo que la historia no satisface y la historia no es creíble, mientras que en 

Bordertown (2007), el casting  de la mujer mexicana apoya al relato. En la tercera 

película, El Traspatio (2009), las dos protagonistas son mexicanas, por lo que permite 

desarrollar con mayor fluidez la historia. Una de ellas policía que investiga, la otra 

victima de origen tabasqueño. 

En la Señorita extraviada (2001), la protagonista es la directora que narra los hechos 

y se convierte en los ojos del espectador. 

Los temas recurrentes en las  películas son: 

• LA FRONTERA. Es el escenario principal, se muestran las diferencias entre la 

frontera de México y la de los EUA: Juárez lugar de miseria, corrupción e 

injusticia, mientras que El Paso , Texas, pueblo con bonanza económica, orden,  

y confiabilidad.  

• EL DESIERTO sitio de nadie, donde todo puede suceder.  

• CIUDAD JUÁREZ lugar de tránsito, nadie piensa en quedarse 

permanentemente, es solo “El paso del norte.” Es el terreno donde los 

mexicanos hacen alarde de sus desobediencias no reconociendo a ninguna 

autoridad o norma, mientras para los gringos es la zona de diversión, 

prostitución, y alcohol, sabiendo que cualquier tipo de violación que hagan no 

sufrirán ningún tipo de correctivo. Para las mujeres es la parte del territorio 

nacional donde pueden conseguir trabajo remunerado, que les permite tener 

independencia económica y además ayudar a sus familias que se quedaron en 

sus lugares de origen, todo ello contribuye a una nueva actitud,  al encontrarse 

fuera del control familiar,  las obliga a responsabilizarse de su vida, y con ello su 

comportamiento cambia al ejercer su sexualidad, sin culpas ni remordimientos. 

• LAS AUTORIDADES, en México corruptas, no hay diferencia entre 

delincuentes y policías. Los funcionarios estatales y federales divididos 

políticamente culpándose mutuamente, sin lograr desarrollar una investigación 

coherente, mientras que los gringos usan tecnología de punta y manifiestan un 
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sentido innato de la justicia. Es notorio ver la incompetencia de la policía 

mexicana no tiene sentido común en sus deducciones, y cuando hay alguno 

que por interés propio desea investigar es separado de su puesto de inmediato. 

Los gobernadores de Chihuahua, se exhiben como ineptos, corruptos, 

populistas, mujeriegos y solo interesados en conservar el puesto. Incluso al 

propio presidente Fox se le señala como incompetente. 

• LA IGLESIA CATÓLICA está presente en todos los filmes, pero ante el 

problema permanece inmóvil, solo observa, no intenta salvaguardar a sus 

feligresas. Pero sin en cambio hace un llamado a que tengan fe, para poder 

tener la esperanza de salvarse en el caso de ser víctima de un asesino. 

• CLASES SOCIALES en las 5 películas se hace énfasis en las diferencias 

sociales existentes en Ciudad Juárez, donde los ricos tienen todas las 

comodidades y viven en condiciones privilegiadas y el resto de los mexicanos 

son míseros y viven en limites de sobre vivencia, todo ello como si  fuera algo 

natural y correcto. 

• MUJER MEXICANA Es presentada como abnegada incapaz de defenderse por 

ella misma, necesita de la fe religiosa para salir adelante o en su caso de algún 

estadounidense ya que no cuenta con el apoyo de nadie mucho menos de las 

autoridades mexicanas. 

• LA MUJER NORTEAMERICANA En dos de las películas de ficción, las 

mujeres son periodistas en busca de una noticia que venda, pero al enfrentarse 

a los feminicidios se involucran buscando la verdad a riesgo de su propia vida, 

de tal forma que las presentan como valerosas, con un alta conciencia social y 

en busca de la verdad y la aplicación de las leyes y la justicia. 

• EL FEMINICIDIO es posible gracias a la complicidad y el contubernio del 

Estado, pero la mayoría de las veces las mujeres mueren en manos de un 

asesino anónimo, con quienes no tenían relación de ningún tipo. Pero además,: 

existe toda una logística (que no solo implica recursos sino una evidente 

especialización) para llevar a cabo estos crímenes que ya cuentan con un 

modus operandi. Otro aspecto interesante de estos crímenes, es que llevan una 

firma y fungen como una especie de mensaje: hacia la comunidad y hacia otros 

grupos mafiosos, pues al parecer, los cadáveres de mujeres constituyen una 
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nueva forma de delimitar territorio, en una ciudad gobernada por mafias. 

• IDEOLOGIAS: En las dos películas documentales exponen los hechos por 

medio de  testimonios, la población en general tiene miedo y los familiares que 

han perdido a una víctima no están interesados en resolver el problema de los 

feminicidios, sino únicamente desean aclarar la muerte de su familiar, es decir 

se carece de todo interés colectivo donde priva solo el interés personal. Todos 

ellos manifiestan miedo a intervenir en la indagación de los homicidios, porque 

les traerá problemas a ellos y a sus familias,  por lo que algunos huyen después 

de haber colaborado en el documental.  

En los filmes documentales se presentan dos posiciones: En señorita extraviada 

(2001)  las mujeres son victimas, en Bajo Juárez (2007), las mujeres son víctimas 

pero ya tienen una actitud critica y participativa. Esto permite establecer dos tipos de 

mujeres: las temerosas a participar y a esclarecer los hechos no les interesa o fingen 

no tener miedo haciendo una vida aparentemente “normal.” y otras conscientes del 

problema toman precauciones, denunciar se organizan y colaboran para esclarecer los 

hechos.  

PUNTOS DIFERENCIALES ENTRE LOS FILMES. 

CINE DOCUMENTAL 

Señorita extraviada (2001) de Lourdes Portillo pretende denunciar el fenómeno que 

se está presentando en Ciudad Juárez por medio de los testimonios de los familiares 

de las víctimas, además el director asume una posición feminista y de  lucha personal 

contra los homicidios y la injusticia, mientras que en Bajo Juárez (2007),  la narración 

pone en evidencia la irresponsabilidad de las autoridades, pero la directora nunca 

asume una posición frente a la violencia de genero, solo expone los hechos 

parcializados, deja al espectador con dudas sobre la veracidad  y magnitud del 

problema. 

El documental expone la actitud de los norteamericanos frente al problema el cual les 

está causando perdidas económicas, al escasear la mano de obra barata, tambien se 

observa la relación de los maquiladores coludidos con autoridades mexicanas en 

actos de corrupción. Ciudad Juárez es para el gringo de clase media un lugar para 

adquirir drogas, prostitución y alcohol. 

CINE DE FICCIÓN 
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En cuanto a las películas de ficción dos de ellas responden más a intereses 

comerciales y están realizadas para el consumo de un público extranjero, más que a 

un compromiso social o para evidenciar la situación real de la violencia de genero. En 

filme de “La virgen de Juárez” (2005) la historia de los feminicidios se pierde, para 

centrase en un problema religiosos y de identidad chicana. Pero concluye que los 

responsables son grupos organizados con altos grados de poder, implicando a los 

chóferes que transportan a las trabajadoras desde las maquilas a sus hogares. 

La película Backyard o Traspatio (2009), tiene una visión femenina ya que el guión 

está realizado por Sabina Berman, los personajes protagónicos son dos mujeres 

mexicanas, que permiten trasmitir el problema en dos perspectivas, una como víctima 

y otra como autoridad, pero ambas se enfrentan al machismo y a la adversidad, 

ambas sufren la violencia al genero femenino. 

Tanto en Bordertown (2007) como en La Virgen de Juárez (2005), presentan al 

norteamericano como benefactor que no resuelve la situación, pero  sin embargo 

quedan como héroes que hacen todo lo posible para esclarecer la situación. 

En Traspatio (2009) la situación es diferente porque la mujer policía no puede 

continuar su trabajo, las propias autoridades masculinas no se lo permiten y las 

víctimas quedan sin ninguna protección al decidir la protagonista abandonar la 

investigación al no existir ninguna posibilidad de resolver el problema. 

En los tres filmes las mujeres encargadas de hacer la investigación, encaran un 

comportamiento arriesgado, comprometido con el trabajo y con la situación. Pareciera 

que su propia vida tiene menos importancia que resolver los casos. 

La policía es vista de forma muy diferente por cada película. En señorita extraviada 

(2001) la policía instaura un toque de queda, con la intención de disminuir los 

asesinatos de mujeres bajo la tesis de que las personas honestas y trabajadoras (los 

buenos) se quedaran en sus casas y los delincuentes (los malos) saldrán en las calles 

y así podrán atraparlos. Mientras que en Bajo Juárez (2007) la policía niega 

rotundamente que Ciudad Juárez esté presentando un problema grave como los 

feminicidios, afirman que los asesinatos se dan como en todas partes del país  y la 

culpa  es de los padres que descuidan a las hijas y no les ponen limites. 

En La virgen de Juárez (2005) la policía busca a las jóvenes que desaparecen a 

diario en la ciudad pero no avisan a las familias cuando las encuentran, actúan 

lentamente en todos los casos, y la policía le tiene miedo a la prensa.  
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En La Ciudad del silencio. Bordertown, (2007) es al contrario de la película anterior, 

la policía de Ciudad Juárez tiene sometida a la prensa no existe libertad de expresión, 

no se debe hablar de los asesinatos de mujeres. También reprimen a la gente del 

lugar y afectados de los crímenes para que no indaguen las muertes. Solo fingen 

interés.  

En traspatio (2009),  se le asigna la investigación a una mujer policía precisamente 

porque la consideran inepta, sin embargo al darse cuenta de que esta descubriendo la 

verdad la separan del cargo. Aquí se hace una distinción entre los policías gringos y 

los mexicanos, los primeros son personas buenas que ayudan a la gente mientras que 

los mexicanos sólo sirven para asustar a los ciudadanos y no tienen interés de 

esclarecer los hechos. 

Reflexiones finales. 

El cine ve a Ciudad Juárez como una lugar inseguro signado por la prostitución, el 

narcotráfico y la pornografía a la que se le ha sumado el de la indignación de los 

asesinatos practicados contra el sector femenino desprotegido en una sociedad 

machista y violenta. Así las mujeres jóvenes, trabajadoras de las maquiladoras, son el 

sector más vulnerable,  frente a una población hambrienta de sexo y sangre que opera 

con el apoyo de instituciones de justicia, corruptas que se han lavado las manos en el 

caso de las mujeres violadas, secuestradas, desaparecidas, asesinadas y 

abandonadas en el desierto Juarense. 

Señorita Extraviada (2001) es sin duda alguna el filme que abre la brecha de las 

denuncias, en base a una investigación bien documentada donde se denuncia a la 

línea fronteriza como un lugar testigo del horror. 

Sin duda alguna el genero del filme determina el contenido y la forma de exponer los 

hechos, sin embargo todas las películas manejan el fenómeno del feminicidio, mismo 

que no es posible entenderlo sin analizar detenidamente el contexto económico, 

político y social en el que sucede.  Todas las películas exhiben las contradicciones de 

un sistema, que por un lado ofrece las bondades de la modernización; por el otro es 

Ciudad Juárez, el lugar de nadie, que permite la impunidad gracias a su población 

flotante, sin posibilidades de  seguimiento y por ello el peligro es latente para las 

mujeres. 

Otro elemento que se expone en todas las películas es que detrás de estas muertes 
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está la violencia intrafamiliar donde el machismo y  la violencia del hombre hacia la 

mujer se ve como algo natural,  situación que permite a las autoridades eludir y 

justificar su responsabilidad, ya que no puede intervenir en el ámbito privado. 

Los filmes han ayudado a incorporar el termino feminicidio el cual fue incorporado 

como parte del bagaje teórico feminista, por Jill Radford y Diana Russell en 1992, que 

definieron femicide como “una acción desencadenada por motivaciones misóginas, 

que incluyen violencia sexual y que tienen por objetivo el exterminio de la víctima”.3 

Sin embargo, ¿cómo tipificar al feminicidio como delito?, ¿cómo denunciar al Estado 

cómplice en todas y cada una de las muertes de estas mujeres?, ¿cuál es la viabilidad 

jurídica para hacer efectivo el castigo para quien cometa un crimen de esta 

naturaleza?, ¿qué hacer con la violencia intrafamiliar y con el acoso sexual, que por 

supuesto son la antesala de los asesinatos, o como dirían las abogadas, el inter 

criminis, es decir, todos los pasos que anteceden al asesinato, son algunas de las 

preguntas que todavía no tienen respuesta. 

El cine ha abierto un espacio para conocer el problema, y ha permitido que tribunales 

como el interamericano, exija al Estado Mexicano realizar la investigación de 

asesinatos con una perspectiva de género, indagar la violencia sexual y las 

condiciones sociales de Ciudad Juárez, así como la responsabilidad de los 

funcionarios que resulten culpables por no prevenir ni sancionar los homicidios. 

También la sociedad civil ha propuesto la creación de un organismo deslindado del 

gobierno que ayude a la investigación de los feminicidios, en vista de que las 

comisiones establecidas no han ayudado a esclarecimiento de los casos, además se 

ha señalado que no es el problema de Ciudad Juárez solamente, sino de que esto se 

está presentando en múltiples casos dentro de la República Mexicana. 

Es importante señalar que el cine se ha convertido en una tribuna para denunciar la 

violencia de genero, donde la exposición de las tragedias personales logran despertar 

las conciencias de los espectadores.  

Cabe señalar que se han producidas otras películas sobre el tema como algunas de 

ellas son: Huesos en el desierto o Cruces en el desiertos, (2006) o Historias y 

desierto: ni una mas, de Rene Cardona III, del 2004, o Juárez desierto de la 

esperanza del 2002, o Ciudad Juárez: Destino mortal del 2001 y a pesar de la 
                                                 
3 Radford, Jill y Diana E.H. Russell. Feminicide: The Politics of Woman Killing, New York Tawne Publishers, 
1992. 
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exposición del problema, este no se ha resuelto, sin embargo el cine esta en presente 

en esta lucha relatando historias de nuestra realidad. 
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LA TELEVISIÓN MEXICANA  Y SU RESPONSABILIDAD EN LA 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS 

NIÑAS1 
 

Dra. Aimée Vega Montiel 
Programa de Investigación Feminista 
CEIICH-UNAM 
 

Encuentro AMIC 2011 
 
Resumen 

Esta ponencia emana de la investigación “La violencia contra las mujeres en los 
medios de comunicación: una asignatura pendiente” y expone algunos resultados 
y reflexiones preliminares que apuntan a la responsabilidad de la televisión en la 
representación y reproducción social de la violencia contra las mujeres, con el 
objetivo de llamar a esta industria a contribuir a su erradicación. 
 

Introducción 
La violencia contra las mujeres no es producto de la imaginación ni tampoco se 
trata de situaciones excepcionales: constituye un problema que padecen todas las 
mujeres. 
 
Aún y cuando las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres son 
cada vez más evidentes y visibles en la agenda nacional e internacional, muchas  
voces escépticas se manifiestan cuestionando que en verdad se trate de un 
problema.  
 
Numerosas investigaciones desarrolladas por organismos nacionales e 
internacionales, por universidades, por instituciones gubernamentales y por 
legislaturas, evidencian que las distintas formas de violencia contra las mujeres se 
manifiestan en todo el mundo. Mujeres de todas las nacionalidades, niveles 
económicos, educativos y edades, parecen compartir una experiencia que viene 
determinada por su género: la discriminación y la violencia. No importa el país, 
entorno social, económico, cultural o político particular cuando de identificar los 
golpes, las humillaciones, el hostigamiento, el abuso sexual y el control económico 
se trata: es un denominador común en la experiencia vivida de TODAS. Así, 
aunque la violencia contra las mujeres se exprese de formas muy variadas, de 
acuerdo al contexto y a los diversos medios que sean empleados para ejecutarla, 
es posible identificar indicadores comunes que por ello permiten identificarla como 
un problema universal: las consecuencias físicas, emocionales, psicológicas, 
económicas y sociales que marcan su experiencia de vida. 
 

                                                 
1 Esta ponencia deriva del proyecto PAPIIT IN308808 UNAM “La influencia de los medios de comunicación 
en la representación social de la violencia contra las mujeres y las niñas”. 
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Ante la evidencia de este problema que es estructural de la sociedad, cada vez 
son más las voces que, provenientes de distintos ámbitos –académico, social, 
político, cultural, económico-, se levantan en aras de eliminar todas las formas de 
violencia que se ejercen sobre las mujeres. En este sentido, los datos derivados 
de numerosas investigaciones, revelan que en México son muchas y múltiples las 
formas mediante las cuales se violenta la integridad física, psicológica, sexual, 
patrimonial y económica de las mujeres, lo que nos ha dado la posibilidad de 
dimensionar la magnitud de este problema. 
 
Uno de los puntos centrales en el debate de soluciones, tiene que ver con el de la 
adopción de medidas necesarias en el ámbito de la educación para eliminar los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias que, basadas en la idea de la 
inferioridad de las mujeres y de la superioridad de los hombres, contribuyen a la 
reproducción de este problema. En este sentido, es preciso señalar que los 
medios de comunicación y en especial la televisión, son vías de educación que 
juegan un papel central en este problema pues al producir contenidos que aluden 
a la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, contribuyen a su 
perpetuación. 
 
Con esta base, mi objetivo con este trabajo, es el de proponer una discusión sobre 
el eje de la investigación que con el tema “La violencia contra las mujeres en la 
agenda mediática: una asignatura pendiente”, llevo a cabo con la finalidad de 
aportar claves para que los medios de comunicación, y en especial la televisión, la 
que constituye la principal fuente de información y de entretenimiento de la 
sociedad mexicana, asuman su responsabilidad social y contribuyan de manera 
decisiva a una didáctica social para eliminar éste que es considerado como uno de 
los problemas estructurales de México. 
 
Dimensionando la violencia de género en nuestro país  
La violencia contra las mujeres se puede considerar como la conducta que incluye 
cualquier agresión física, psicológica, sexual, simbólica, institucional, económica o 
feminicida dirigida contra ellas por el hecho de serlo. Es un tipo de violencia que 
busca someter y controlar, y que como consecuencia ocasiona un daño o lesión, 
al tiempo que transgrede los derechos de las mujeres. Es una forma de violencia 
que se produce en un esquema de poderes desiguales. De esta manera, el 
discurso androcéntrico que establece jerarquías entre los géneros y que reconoce 
al mundo normado en masculino –es decir, que nombra y designa al hombre como 
el sujeto de autoridad y a la mujer como el objeto de discriminación y 
sometimiento, en donde la autoridad, necesidades y bienestar del "pater familiae" 
prevalecen sobre los derechos de las y los otros- discrimina y al mismo tiempo 
violenta a las mujeres. Es preciso anotar además que el ejercicio de la 
discriminación y la violencia contra las mujeres implica la negación de su 
humanidad, es decir no solo de sus derechos sino de su existencia. 
 
Los primeros estudios que se realizaron para visibilizar el maltrato contra las 
mujeres, develaron que es la familia el seno en el que se gestan las principales 
formas de violencia de las que son objeto: en primera instancia la física y la 
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sexual, a la que se suman las secuelas emocionales que estos abusos generan. 
De acuerdo con los datos recogidos por la ONU en el documento Violencia contra 
la mujer en la familia (ONU, 1989), al que se suman los elaborados a nivel 
regional2, es el hogar el primer escenario en el que la violencia contra las mujeres 
y las niñas toma forma, violencia que es perpetrada en su mayoría por hombres 
conocidos por ellas (el cónyuge, el padre, los hermanos o algún conocido).  
 
En el caso particular de nuestro país, de acuerdo con Marta Torres (2004), uno de 
los primeros estudios realizados se llevó a cabo en 1987 en el Distrito Federal 
(Shrader y Valdez, 1987). Los datos derivados de este trabajo hicieron evidente 
este problema estructural: 33 por ciento de las mujeres habían vivido una relación 
violenta. De ellas, 75 por ciento fueron maltratadas por su cónyuge y las otras por 
un familiar.  
 
En otras ciudades, como es el caso de Guadalajara, el caso se repite: el 57 por 
ciento de las mujeres que viven en la ciudad y el 44 por ciento de las que habitan 
zonas rurales, han sido objeto de violencia por parte de su marido. El 56 por ciento 
del total ha sido violentada al menos una vez en su vida y el 43 por ciento en la 
pareja (Torres, 2001). 
 
Estas cifras tomaban énfasis con el incremento en la demanda en los centros de 
atención especializada a las mujeres. De 1990 a 1997, los CAVI (Centros de 
Atención de Violencia Familiar) habían recibido 60 mil solicitudes, de las cuales 85 
por ciento correspondieron a actos de violencia contra mujeres y niñas (Torres, 
2001). Por su parte, las Unidades de Atención a la Violencia Familiar, que 
atendieron a 4 mil 200 personas en su primer año, reportaban haber recibido 94 
por ciento de las solicitudes por parte de mujeres maltratadas. 
 
Así también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se sumaba a estos 
esfuerzos: en dos años registró 25 mil casos de violencia contra mujeres menores, 
de los cuales un tercio correspondía a violencia sexual. 
 
De esta lista, hay una forma de violencia que cada vez se hace más evidente en 
nuestro país, el feminicidio. De acuerdo con la investigación Violencia feminicida 
en la República Mexicana, coordinada por la antropóloga Marcela Lagarde como 
diputada de la LIX Legislatura, más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesinadas 
entre 1999 y 2005 en nuestro país, siendo el Estado de México, Veracruz, 
Chiapas, Guerrero, el Distrito Federal, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Baja 
California y Morelos las diez entidades en donde este mecanismo de poder y 
dominación es más evidente (Lagarde, 2006).  
 
Estas investigaciones han servido de base para que los organismos 
internacionales y nacionales, y recientemente el gobierno federal con la 
                                                 
2 Por ejemplo: “Violencia en la familia contra las mujeres”, documento elaborado por el Consejo de 
Europa, Fundación Encuentro; “Violencia en familia”, de Grosman, Masterman, Adamo y Browne y 
Williams en los Estados Unidos. 
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aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia -misma que fue promovida por la Comisión encabezada por Marcela 
Lagarde3- pongan la atención sobre este asunto al señalar la responsabilidad que 
las instituciones de la sociedad tienen en la erradicación de este problema.  
 
La responsabilidad de los medios de comunicación en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres 
  
De los actores sociales que tienen un papel central en la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, los medios de comunicación son considerados como 
una institución clave, pues, al constituirse como una fuente de educación para la 
sociedad, al lado de la familia y de la escuela, tienen una tarea central en la 
búsqueda de soluciones.  
 
En este sentido, las recomendaciones más importantes realizadas por tres 
instancias fundamentales en este debate -la Conferencia de Beijing, la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, 
conocida como Convención Belem Do Pará, y la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia-, señalan que las industrias audiovisuales y 
en especial la televisiva, tienen el deber de: 
 

1. Adoptar todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la 
enseñanza y del quehacer de los medios de comunicación, para eliminar 
los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la 
idea de inferioridad o la superioridad de uno u otro sexo y de los 
estereotipos asignados a mujeres y hombres 

2. Elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar este 
problema 

3. No fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la 
erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad de las mujeres. 

 
Hacia una propuesta particular para sumar a los medios de comunicación en esta 
lucha 
 
Con la base señalada, estoy llevando a cabo la investigación  “La violencia contra 
las mujeres en la agenda mediática: una asignatura pendiente”, que tiene como 
objetivo analizar y determinar, con perspectiva de género, la agenda mediática 
mexicana sobre las formas de violencia contra las mujeres, a fin de contribuir con 
la generación de propuestas que garanticen una cobertura y difusión de este 
problema, de manera que los medios de comunicación, y especialmente la 
televisión, incorporen su eliminación en la didáctica y conciencia social. 
 

                                                 
3 “Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los Feminicidios 
en la República Mexicana y a la procuración de Justicia Vinculada”. 
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Los objetivos particulares que se han establecido, son:  
 

1. Identificar, con perspectiva de género, los contenidos mediáticos que 
abordan la violencia contra las mujeres4 

2. Determinar, con perspectiva de género, el tratamiento que estos programas 
realizan de la violencia de género 

3. Corroborar si los medios de comunicación evidencian las desigualdades de 
género que dan origen a la violencia contra las mujeres. 

 
El eje teórico de esta investigación, lo constituye la agenda setting.  Considero que 
esta teoría representa una clave para analizar la forma en la cual los medios de 
comunicación construyen su agenda temática  y contribuyen a establecer la social 
en torno al problema que aquí se discute. De acuerdo con Maxwell Mc Combs y 
Donald Shaw, los medios y en particular la televisión tematiza5, a través de sus 
contenidos, una agenda de temas que transfiere al público temas en torno a los 
que debe tenerse una opinión y discusión. Sin embargo, al mismo tiempo esta 
teoría reconoce que en lo que no pueden influir los medios de comunicación, es en 
la construcción de sentido que la sociedad hace de estos temas, pues en este 
proceso intervienen una serie de mediaciones, que van más allá de la agenda 
televisiva (género, edad, nivel educativo, socioeconómico, contexto socio-histórico, 
entre otras) (Wolf, 1994). 
 
Las fases particulares que comprende el establecimiento de agenda de los 
medios, comprenden: 
 

1. Focalización. Se refiere al énfasis que la televisión realiza de un 
acontecimiento, grupo o personalidad hasta hacerla pasar a primer plano, 
tipos distintos de temas exigen cantidad y calidades diferentes de cobertura 
para atraer la atención 

2. Framing. El objeto focalizado por  la atención de la televisión debe ser 
enmarcado, debe ser interpretado a la luz de algún tipo de problema que 
representa. Esta fase se refiere, pues, a la construcción del marco 
interpretativo a lo que ha sido cubierto intensivamente; 

3. Relación. Se refiere a la relación que crea la televisión entre el objeto o 
acontecimiento y un sistema simbólico, de manera que el objeto pase a ser 
parte de  un panorama social y político reconocido (Wolf, 1994:199-200). 

 

                                                 
4 La primera fase de la investigación está centrada en diagnosticar, con base en un análisis de 
contenido, la agenda de la programación televisiva. 
5 Wolf (1994) define a  la tematización  como un  procedimiento informativo, toral en la teoría de la 
agenda- setting. Tematizar un problema significa colocarlo en el orden del día de la atención del 
público, concederle la importancia adecuada, subrayar su centralidad y su significatividad respecto 
al curso normal de la información. 
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El análisis de estas tres etapas permite conocer la forma y los mecanismos 
mediante los cuales los medios de comunicación construyen un discurso en torno 
a problemas sociales como lo es la violencia de género. 
 
Con esta base y en aras de alcanzar el objetivo general de la investigación, se ha 
propuesto realizar como primera fase del trabajo un diagnóstico de la agenda 
televisiva (que después será extendido al análisis de otros medios de 
comunicación), y que comprende la identificación de los programas de televisión 
que abordan la violencia contra las mujeres. Para ello y como primer tarea, se ha 
considerado el análisis de la programación a lo largo de una semana de los 
canales de televisión abierta con mayor cobertura y rating en nuestro país: el 2 y el 
5 de Televisa, el 7 y el 13 de Televisión Azteca y el 11 de la televisión pública. En 
segundo lugar, se busca determinar el tratamiento que los programas de televisión 
(incluida la publicidad) realizan de este problema. La técnica de investigación que 
sirve como herramienta del estudio, es el análisis de contenido para identificar las 
siguientes variables centrales: género televisivo, tipos de violencia a los que se 
alude, actores a los que se da voz, forma en que se visibiliza a las mujeres que 
son objeto de violencia, forma en la que se visibiliza al o la agresora, forma en la 
que se visibiliza la actuación de las instituciones, forma en la que se valora la 
violencia contra las mujeres, tratamiento que se hace del contenido, formas 
discursivas con las que se enuncia el problema y recursos audiovisuales. 
Con la estrategia metodológica descrita, se han obtenido los primeros hallazgos. 
 
De los primeros hallazgos 
 
En este tenor, los primeros hallazgos con los que contamos, son los que derivan 
del canal 2 de Televisa, y señalan que, de un total de 85 horas del análisis 
realizado en la semana del 8 al 12 de mayo de 2006, en la barra programática que 
va de las 6 a las 23 horas: 
 

1. Se registraron 313 alusiones a la violencia contra las mujeres 
2. Los formatos televisivos que más la representan, son los clásicos: 

Noticiarios (44 representaciones), Programas de revista y de concurso (51 
representaciones), Telenovelas (121 representaciones) y Publicidad (97 
representaciones) 

3. Toda la barra de telenovelas (son siete las que estaban al aire al momento 
del estudio) representa distintas formas de violencia contra las mujeres 

4. Los tipos de violencia que más son representados en la programación 
analizada, son: 

a. En los noticiarios: Física, Sexual e Institucional 
b. En las telenovelas: Psicológica 
c. En los programas de revista y concursos: Simbólica 
d. En la publicidad: Simbólica 

5. Por último, dos son las formas bajo las que principalmente son 
representadas las mujeres que son objeto de violencia: como víctimas y 
como responsables de la violencia que sufren. Ello significa que en ningún 
caso el discurso televisivo propone una discusión en torno a que las 
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mujeres reflexionen su experiencia como protagonistas de su propio 
proceso. 

 
De esta manera, y a partir de los datos con los que contamos, es preciso 
reconocer que la difusión acerca de las formas de discriminación y violencia contra 
las mujeres, se ha multiplicado en el discurso televisivo, pues hoy en día no es 
solo a través de los formatos clásicos encargados de esta labor, como es el caso 
de los noticiarios, sino también a través de programas populares (talk shows, 
series, telenovelas) que, aún y cuando comúnmente se hace un tratamiento 
sensacionalista de este problema, con el hecho de visibilizarlo están 
contribuyendo a crear una toma de conciencia y a desarrollar una reflexión en 
torno a este problema.  
 
Sin embargo, se entiende que no basta con visibilizar: es necesario conocer cómo 
se visibiliza este problema y si la manera en la que se informa de él induce a una 
lectura consciente, responsable y crítica, o más bien arbitraria y superficial. 
 
En este tenor, no podemos dejar de reconocer que los medios de comunicación y 
especialmente la televisión, por las razones que han sido anotadas, si bien no 
determinan a las audiencias qué pensar, sí influyen en la agenda de temas sobre 
los cuales la sociedad discute, por lo que es pertinente afirmar que los medios son 
corresponsables en la apatía social y en la ignorancia que de este problema 
existe. 
 
Muchas gracias. 
 
Salud, 
Aimée Vega Montiel. 
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