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 “Porque vi que la mujer no era tenida en cuenta ni en lo material, ni 

en lo espiritual y porque advertí que la mujer era una reserva moral y 

espiritual, me puse al lado de ellas denodadamente”  

 

Eva Perón, 17 de julio de 1951. 
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Resumen 
      

Esta  tesis se basa en analizar las significaciones que el matutino La 

Mañana1 de la Ciudad de Formosa produce sobre la mujer. Para ello, se 

aborda el análisis de las secciones Locales, Policiales y el Suplemento 

Mujer de los días domingo en el período enero-junio de 2013. Durante ese 

tiempo, fueron registrados 26 ejemplares.  

 

La elección del diario La Mañana responde a que es el medio gráfico 

de mayor tirada y circulación en relación con el público de la provincia de 

Formosa y tiene una cobertura de distribución plena a nivel regional.  

 

Se optó por las mencionadas secciones, debido a la aparición más 

reiterada de la significante mujer en las noticias. Además, cabe aclarar que 

fueron tomadas tres secciones diferentes del diario para poder contrastar 

las temáticas que abordan cada una de ellas en relación al lugar que les 

otorgan a las mujeres.  

 

Se busca identificar y caracterizar cómo se construyen los 

estereotipos de mujer, a partir de un análisis discursivo que permita conocer 

cuáles son los sentidos que produce este medio en relación a la temática 

seleccionada. 

 

 
                                         

1 Fue editado por primera vez el 7 de Septiembre de 1961, fundado por Don 

Enrique Read, quién adquirió la publicación desde un linaje familiar. Su formato es 

tabloide y el género es de información general. Actualmente el editor es Enrique Read 

(hijo). 
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En la actualidad se observa que en la opinión pública se viene 

discutiendo y reflexionando sobre el rol de las mujeres en la sociedad, en el 

marco de una transformación social basada en la igualdad de  género. Es 

importante tener presente que los medios son parte de nuestra cultura y 

están conformados por sujetos que pertenecen a nuestra comunidad. En tal 

sentido, los medios de comunicación son actores sociales que potencian 

dentro de la sociedad la construcción y perpetuación de estereotipos de 

género.   

 

Este proceso de reflexión acerca del rol que ocupamos actualmente 

las mujeres en la sociedad es abarcado también en el campo de la 

academia y la investigación universitaria. En las dos últimas décadas, se 

están multiplicando los coloquios, congresos y jornadas. Uno de los aportes 

de estas jornadas y congresos es contribuir desde la academia a la 

transformación social a través de investigaciones para aportar a la justicia 

social. 

 

Esta investigación se propone analizar los significantes que el 

matutino La Mañana de la Ciudad de Formosa produce sobre la mujer para 

realizar un aporte a la comunidad formoseña en relación a los estereotipos 

de género construidos en la actualidad. Es decir, se observaron los 

discursos que surgen en relación a las definiciones de lo femenino, la mujer 

y el género. 
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Palabras clave 
 
  Discursos - Mujer- Género- Estereotipos 

 
Introducción 
 

La tesis se basa en analizar significaciones que el diario La Mañana 

construye sobre las mujeres en las secciones Local, Policial y el 

Suplemento Mujer  de las ediciones dominicales del primer semestre de 

2013. 

           

Los medios de comunicación pertenecen a un tipo de actores que 

participan en la orientación del proceso social mediante la producción de 

discursos que construyen realidad, prescriben pautas de percepción y 

comportamiento deseadas en diversos ámbitos. Es por ello que esta 

investigación se plantea preguntas centrales como: qué se dice de la mujer 

en la prensa en esta época, cuáles son los ámbitos en los que 

principalmente se la sitúa, y por último, qué discursos se construyen sobre 

ella a través de las noticias en las que aparece nombrada o de las que es 

protagonista y cómo contribuye ello a la perpetuación de los estereotipos de 

género asignados a la mujer. 

 

       Desde este proyecto se apunta a elaborar nuevos conocimientos y 

realizar aportes comunicacionales que favorezcan la apertura de criterios 

mediáticos no sexistas, que impliquen por consiguiente una adaptación de 

los medios de comunicación a las transformaciones culturales y avances 

normativos.  
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Objetivo General 
 

 Investigar las significaciones sobre las mujeres que construye el diario 

La Mañana de la ciudad de Formosa durante el primer semestre de 

2013. 

 

Objetivos específicos 
 

 Observar críticamente el contenido del medio seleccionado desde una 

perspectiva de género. 

 Definir ejes de análisis en torno a la categoría mujer. 

 Analizar los sentidos que se construyen en el presente medio en torno 

a la representación de la categoría mujer.  
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Marco Teórico  
 

Friedrich Nietzche y Richard Rorty fueron filósofos que se explayaron 

en cuestiones vinculadas a la existencia de la verdad y a la utilización del 

lenguaje. Sus ideas centrales se basan en que los seres humanos nombran 

a los objetos y a las situaciones que los rodean pero que estas no poseen 

una vinculación real con la verdad que pretenden representar. 

 

Nietzche plantea que la existencia de diferentes idiomas demuestra 

que con las palabras no es posible arribar a una única verdad, ya que cada 

lengua nombra de manera diferente a los objetos o las situaciones. También 

añade que “la cosa en si” es completamente inaccesible para quien da 

forma al lenguaje. Entonces, el papel de los hombres es designar las 

metáforas más audaces para nombrar a las cosas que lo rodean. 

 

Llevado a un ejemplo, el filósofo expresó que: “aunque una hoja 

jamás sea igual a otra, el concepto de la hoja se forma prescindiendo 

arbitrariamente de las diferencias individuales, olvidando las características 

diferenciadoras; entonces, provoca la representación, como si en la 

naturaleza hubiera algo, fuera de las hojas, que fuera la ´hoja´, una especie 

de forma original que sirviera de modelo para tejer, diseñar, recortar, 

colorear o pintar todas las hojas, de modo que ningún ejemplar fuera una 

reproducción correcta y absolutamente fiel de la forma original”2. 

 

                                         
2  Nietzche, Friedrich. Introducción teorética sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral. 

Editorial Tecnos, Madrid, España, 1990. Apunte de cátedra II de Comunicación y Cultura con 
selección de páginas 7 al 14 pag 3. 
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Friedrich Nietzche llega así a la conclusión de que la verdad es un 

conjunto de metáforas que tras largo uso de cada sociedad terminan por ser 

consideradas firmes, canónicas y vinculantes. En este sentido, las 

metáforas comienzan siendo representativas y terminan por convertirse en 

verdaderas o útiles para los seres humanos. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de Richard Rorty, el mundo está 

ahí afuera pero las descripciones del mundo no, entonces, solo las 

descripciones del hombre pueden ser verdaderas o falsas. 

 

Además, este filósofo inglés, retoma a Donald Davidson quien planteó 

que el lenguaje es un conjunto de teorías momentáneas que periódicamente 

son reemplazadas por otras y que por ende, no funcionan de manera 

permanente.  

 

En este sentido, cuando la sociedad acepta una metáfora, esta se 

convierte automáticamente en una verdad; Rorty concluye que lo único que 

tenemos son narraciones que reproducen o cambian el mundo. 

 

En conclusión, estos dos filósofos que teorizaron sobre el lenguaje 

afirman que lo único que tiene la humanidad para comprender el mundo que 

lo rodea son las descripciones creadas por los seres humanos debido a la 

necesidad de tener control sobre las percepciones de su entorno. 

 

Toda descripción o modo de hacer remite a un discurso o estilo 

anterior, aunque los actores sociales que construyen las precepciones de la 

realidad lo desconozcan. Esas nociones que bajo ciertas circunstancias 

pueden volverse metáforas o verdades canónicas y vinculantes, por lo 
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general, no tienen auténtica relación con el objeto o el suceso que 

pretenden reflejar. En el matutino La Mañana las descripciones sobre 

determinadas categorías, de alguna manera, construyen, por ejemplo, lo 

que es ser mujer en la sociedad en la que el diario circula. 

 

Charles Sanders Pierce en La ciencia de la semiótica plasmó ideas 

que permiten identificar los métodos concretos con los que el hombre crea 

construcciones lingüísticas o de otro tipo para acercarse a una idea de 

realidad.  

 

El autor fijó la relación signo-objeto-interpretante, aclarando que un 

signo es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o carácter y que siempre está en lugar de algo, su objeto: aquello 

acerca de lo cual el signo “presupone un conocimiento para que sea posible 

proveer alguna información adicional sobre el mismo”3 y el signo o 

representamen siempre expresa solo una parte o cualidad del objeto. A su 

vez, el interpretante es lo que relaciona al signo con el objeto. Es el vínculo 

mental que permite construir esa relación y no otra. Un signo es el 

representamen “del cual algún interpretante es una cognición de alguna 

mente”4. 

 

El autor planteó varias relaciones tríadicas entre los signos: 

primeridad, segundidad y terceridad, que origina diversas relaciones de tres 

componentes, destacándose el vínculo entre icono, índice y símbolo. 

                                         
3 Pierce, Charles Sanders. La ciencia de la semiótica. Ediciones Nueva Visión, Bs As, Argentina, 

1974, pág 24. 
4 Pierce, Charles Sanders. La ciencia de la semiótica. Ediciones Nueva Visión, Bs As, Argentina, 
1974, pág 29. 
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Además, aclaró que todo signo puede ser un icono, un índice o un símbolo, 

por lo que la diferencia radicaría en que, en algunos signos, sobresale más 

una función que otra. 

 

Por todo esto, Pierce sentó las bases de la semiótica, una rama del 

conocimiento que es el conjunto de conceptos y operaciones destinado a 

explicar cómo y por qué un determinado fenómeno adquiere, en una 

determinada sociedad y en un determinado momento histórico, una 

determinada significación y cuál es esta, cómo se la comunica y cuáles son 

sus posibilidades de transformación.  

 

Por esto, la semiótica es una “disciplina que no proporciona las 

operaciones que permitan juzgar la verdad o la falsedad de las 

interpretaciones, sino, explicar cuáles son, cómo se construye y qué 

transformaciones producen en los modos habituales de significar”5. 

 

Por otro lado, el conjunto de conceptos descriptos por Eliseo Verón, en 

su trabajo acerca de la discursividad social va a ser uno de los principales 

sustentos del análisis de los discursos de las secciones Locales y Policiales 

y el Suplemento Mujer.  

 

Con estas ideas, las categorías van a permitir indagar en los textos 

que se hallan en las secciones mencionadas y en las páginas interiores de 

cada edición de los días domingo, para establecer los modos en que los 

discursos periodísticos efectúan la construcción social de la realidad y 

sus vinculaciones con discursos anteriores.  

                                         
5 Margariños de Morentin, Juan. La semiótica de los bordes. Ediciones comunicarte. Bs As, 
argentina 2008. Pág 22. 
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Eliseo Verón llevó las definiciones de la semiótica a la teoría de la 

producción de los discursos sociales.  El autor retoma la definición de 

semiosis de Pierce (un signo, su objeto y su interpretante en relación a otros 

signos) que puede ser utilizada para explicar las relaciones entre la 

producción de sentido, la construcción de lo real y el funcionamiento de la 

sociedad. 

 

En otras palabras, en lugar del esquema signo-objeto-interpretante, 

Verón planteó la relación discurso-representaciones-operaciones. Es decir, 

que toda producción de sentido es social porque no se puede describir ni 

explicar un proceso significante sin explicar sus condiciones sociales 

productivas, o sea que todo fenómeno social es un proceso de producción 
de sentido. 
 

Este semiólogo remarcó que es en la semiosis, las relaciones entre 

los signos y sus significados donde se construye la realidad de lo social, y 

que el análisis de los discursos sociales abre camino al estudio de la 

construcción social de lo real. 

 

En relación a esto, Verón explicó que para comprender el modo en 

que un medio construye su relato, acerca de la realidad, se debe efectuar 

un análisis que no tiene que ser interno ni externo, sino que debe 

concentrarse en los sistemas de relaciones que todo producto significante 

mantiene con sus condiciones de generación, por una parte, y con sus 

efectos por la otra.  
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Por consiguiente, estableció la producción discursiva basada en dos 

momentos, llamando a las primeras condiciones de producción y a las 

segundas condiciones de reconocimiento. En este sentido, reveló que el 

análisis de lo ideológico en los discursos es en realidad el análisis de las 

huellas en los discursos. Por ende, la semiosis solo puede tener la forma de 

una red de relaciones entre el producto y su producción. 

 

Por lo tanto, en el análisis discursivo, los textos son “paquetes de 

materia significantes” y las “marcas” son los componentes de una “superficie 

textual”, es decir, cada texto generará diversas operaciones discursivas en 

la fase de las condiciones de producción que nunca son establecidas a 

priori. Los discursos pueden producir múltiples efectos en la fase de 

reconocimiento. 

 

Lo que existen son relatos, diversos relatos sobre la realidad. Lo 

social es contado por los sujetos quienes nunca reproducirán un discurso de 

la misma manera, por lo tanto, tampoco la realidad puede ser descripta tal 

cual es, sino que a lo único que se puede pretender llegar es a una 

descripción aproximada de lo ocurrido. 

 

Entonces, se plantea a los medios de comunicación como un tipo de 

actores que participan en la orientación del proceso social mediante la 

producción de discursos que construyen realidad.  

 

Otro concepto planteado por Eliseo Verón es el del contrato de 

lectura, que se define como la construcción del lazo que une en el tiempo a 

un medio con sus  consumidores. Es este el que propone el contrato y es el 

lector quien lo acepta o lo rechaza. 
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El contrato de lectura funda sus bases en la teoría de la enunciación, 

es decir, que observa las maneras del decir, las maneras en cómo se dicen 

las cosas. Las clasificaciones más generales de la enunciación plantean por 

un lado, un enunciador informativo y por otro, aquel que en su discurso 

cuenta con una tendencia pedagógica. Este último es el que ordena para el 

lector el universo del discurso. En cambio, el enunciado informativo tiene 

por objetivo la meta de no transmitir una valoración sobre las noticias. 

 

Asimismo, este trabajo no puede dejar de definir el concepto de 

comunicación como una producción social de sentido. Es imprescindible 

señalar que el sentido siempre es producido porque es el resultado de una 

negociación constante entre las personas involucradas en el proceso de 

comunicación. En cada situación, se lucha y se negocia por el sentido que 

se le atribuye a los mensajes.  

 

“La comunicación como peculiar interacción mediadora y mediada 

entre sujetos-agentes sociales, presupone que los procesos de interacción 

son significativos y que comprometen al ámbito de la vida cotidiana, a las 

dinámicas sociales y culturales, a la esfera pública, a las sensibilidades y a 

las identidades colectivas”.6 

 

Ahora bien, existen sentidos que suelen estar asociados a 

determinados conceptos, por lo general, al referirnos a la mujer la 

entendemos en relación a conceptualizaciones como: coqueta, frívola, 

caprichosa, salvaje, sumisa, obediente, cariñosa, entre otros. Esta definición 

                                         
6 Pereira, José Miguel, “Comunicación y sociedad: problemáticas y desafíos” en Revista 

Signo y Pensamiento N°31, Pág.25, 1997. 



16 

 

es un producto cultural que se ha construido socialmente. La mujer se ha 

definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo: como madre, 

esposa, hija o hermana.  

    

Por ello se plantea que muchas de las características que presentan 

las mujeres no les vienen dadas de su genética, sino de cómo han sido 

educadas y socializadas. La frase que resume esta teoría es muy célebre: 

"No se nace mujer: llega una a serlo" (Simone de Beauvoir. El segundo 

sexo. Buenos Aires: Siglo Veinte, p. 13). 

 

Como plantea Marta Lamas7 el concepto de género ayuda a 

comprender que muchas de las cuestiones que pensamos que son atributos 

"naturales" de los hombres o de las mujeres, en realidad son características 

construidas social e históricamente. El trato diferencial que reciben niños y 

niñas sólo por pertenecer a un sexo, favorece que asuman e incorporen una 

serie de características y conductas diferenciadas que aseguran la 

continuidad de los patrones sobre lo femenino y lo masculino.  

 

La asociación usual de género femenino a las mujeres y de género 

masculino a los hombres es una operación política de control que actúa 

coartando las elecciones individuales y disciplinando las conductas y las 

relaciones humanas en el marco de la heterosexualidad obligatoria y el 

patriarcado. 

 

                                         
7  Para mayor información ver: “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría de 

género” (1999). Marta Lamas. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, 

México. Paginas: 147-178. 
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Cuando las personas no se ajustan a los estereotipos de género que 

socialmente les han sido impuestos, el circuito de dominación y control 

social entra en contradicción y aparecen la discriminación y la exclusión. Por 

ejemplo: "la loca", "la machona", "el maricón". 

 

En la cultura occidental la identificación usual de sexo y género 

pretende unificar y naturalizar estas dos producciones culturales -que son 

históricas, cambiantes y enmarcadas en contextos específicos-, ocultando 

su arbitrariedad e instalándolas como aspectos de la vida humana que no 

es posible modificar. 

 

   Por su parte, los estereotipos niegan a priori la autonomía de la 

persona para definirse a sí misma más allá de ellas; segundo, establecen 

criterios de exclusión por cuestiones de raza, origen, religión, sexo y género; 

tercero, porque así como el estereotipo pauta qué es lo “esperable” de 

acuerdo al género, también define cuál es el ser humano a excluir, cuando 

no cumple con los requisitos del estereotipo.   

 

Ahora bien, los estereotipos de género son el conjunto de ideas, 

mandatos y expectativas a partir de las cuales se establece un modelo de lo 

femenino y lo masculino en un contexto dado y se normativiza o categoriza 

a los miembros de la sociedad de acuerdo a ello. 

 

Ejemplos de estereotipos de género son “el rosa para las niñas, el 

azul para los niños”; “una mujer de verdad es esposa y madre antes que 

nada”; “un hombre de verdad es agresivo y bien macho”, “las prostitutas 

están en la calle, usan mini falda, tacones altos y se pintan los labios de 

rojo” entre otros. Estos estereotipos son construcciones simbólicas 
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asumidas como verdades y no leyes de la naturaleza respecto a lo que es 

una mujer o un varón. 

 

Todas estas conceptualizaciones son necesarias para definir la 

perspectiva de género, dentro del diario La Mañana, esto implica tener en 

cuenta: el lenguaje utilizado, los testimonios y las fuentes seleccionadas, el 

sentido proyectado y las estrategias discursivas implementadas para narrar 

la realidad, las imágenes que se utilizan, es decir, la construcción social de 

sentido sobre las mujeres. 

 

Por otra parte, hay que tener presente que las relaciones humanas se 

dan dentro de un marco, donde podemos observar la existencia de un  

sistema patriarcal8 que se define como el “gobierno de los padres”. Se 

refiere a un sistema u organización social de dominación masculina sobre 

las mujeres que ha ido adoptando formas diferentes a lo largo de la historia 

y que cuya justificación ha sido la capacidad biológica femenina de parir y 

su supuesta “debilidad”. Este sistema produjo una división de tareas, roles, 

capacidades y oportunidades en la que se reflejan desigualdades de poder 

que llegan hasta nuestros días. 

 

Desde que nacemos nos enseñan y nos convencen  que las mujeres 

son sensibles, maternales, cuidadoras, lloronas, charlatanas, lindas, dulces 

y dependientes, mientras que los hombres son fuertes, valientes, inquietos, 

independientes, inteligentes y poderosos. Así vamos aprendiendo cuales 

son las formas adecuadas y posibles de sentir, de comportarnos, de 

vestirnos, de actuar en la pareja, de acuerdo a lo que cada sociedad 

                                         
8  Según lo planteado en las clases dictadas por la Escuela Popular de Formación en Género de la 
Universidad Nacional de Formosa (iniciativas del Consejo Nacional de las Mujeres). 
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considere qué significa ser varones y qué significa ser mujeres. Esto es lo 

que se llama género. 

 

El género es una condición social y cultural construida históricamente. 

Es el conjunto de actitudes, roles, valores, comportamientos que determinan 

lo que debe ser un varón y una mujer, impuestos a cada sexo mediante el 

proceso de socialización. Por ser una construcción social y cultural, es 

dinámica. Cambian según la generación, la cultura, los diferentes grupos 

socioeconómicos, étnicos y religiosos. 

 

El mercado ofrece todos los elementos de consumo diferenciados por 

sexo. La publicidad también nos vende imágenes de varones y mujeres 

según estos modelos. Los varones lideran las propagandas de autos, 

bebidas alcohólicas y cigarrillos, mientras las mujeres son las referentes de 

las publicidades de artículos de limpieza, electrodomésticos y cosméticos. 

 

Los mensajes para unos y otras son también muy diferentes: a los 

varones se les comunica que si usa tal o cual producto va a ser exitoso, 

tener más dinero, conseguir más chicas, mientras a las mujeres se les dice 

que serán mejores madres, estarán más lindas y serán más queridas. 

 

Estos modelos o imágenes de ser varones y mujeres, siguen vigentes 

en nuestra sociedad. Se denominan roles estereotipados o estereotipos de 

género.  
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Metodología 
 

La metodología es uno de los elementos necesarios de toda 

investigación. Podría definirse como una construcción que hacen los 

investigadores, conformada por un conjunto de procedimientos para la 

producción de la evidencia empírica que debe ser articulada lógica y 

teóricamente con los objetivos de la investigación y con el marco 

conceptual.  

 

Es por ello que la investigación se encuadra dentro de una 

metodología cualitativa, esta permite formular e intentar responder viejas y 

nuevas preguntas de investigación. Además, este tipo de perspectiva 

metodológica permite reconocer los discursos de los medios de difusión. 

 

El enfoque cualitativo investiga los ¿por qué? y los ¿cómo?, no sólo 

los ¿qué? ¿dónde? y ¿cuándo? Por esto mismo, en el método cualitativo se 

utilizan muestras pequeñas, más enfocadas a un tema en particular. Por 

ello, produce información sólo en los casos particulares que estudia, por lo 

que es difícil generalizar. 

 

Por otro lado, es crucial explicar que se tomó como modelo 

metodológico el proceso de análisis llevado a cabo en la investigación 

realizada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social Universidad 

Nacional de La Plata y dirigido por Florencia Cremona, titulado: 

“Observatorio de Medios con perspectiva de género” Informe marzo-julio, 

año 2011. Lo mismo se hizo con la investigación “Informe del Monitoreo de 
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Medios sobre Género. Formosa 2012” propuesto por el Observatorio de 

Comunicación, Género y Juventudes de la Provincia de Formosa.  

 

Ambos trabajos dan cuenta de la incidencia del género en las 

prácticas culturales. Las investigaciones  permitieron observar que los 

medios han comenzado a adoptar ciertas prácticas periodísticas y 

lineamientos éticos propuestos desde el interior de las luchas y las políticas 

de género.  

 

        La tesis se sitúa en las ediciones dominicales del primer semestre de 

2013. Se realizará el análisis de cada una de las categorías localizadas en 

el corpus de las secciones Locales, Policiales y el Suplemento Mujer del 

matutino La Mañana. 

 

Los días domingos consta de 48 páginas con 5 secciones que son: 

Nacionales, Internacionales, Locales, Interior y Policiales. Además, viene  

acompañado de un clasificado de 16 páginas  y  de 4 suplementos que son: 

Mujer, Cultura, Mañanitas Escolares y Ovación. 

 

Si bien en los 6 meses tomados para el análisis, en muchas noticias 

aparece la figura femenina y la palabra mujer no se presentan desde la 

perspectiva teórica de esta investigación. Asimismo, en muchos de estos 

casos las notas eran informativas. 

 

Se realizó este recorte porque permitió organizar de manera más 

sintética la información y porque al hacerlo se mantiene la posibilidad de 

observar el lugar que se le otorga a la mujer en las noticias. 
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  Con el objeto de trazar un recorrido ordenado y coherente, a los fines 

propuestos para llevar a cabo la tesis, se establecen tres momentos de 

trabajo: el primero apunta a buscar y relevar los textos y la información que 

constituye el corpus de datos estudiado; el segundo es el correspondiente al 

análisis y la sistematización de esa selección; y en el último momento se 

elaborarán las conclusiones, en base a la información recabada y analizada 

que nos permiten aproximarnos a responder los objetivos de la investigación 

y reflexionar en torno al propio recorrido. 

 

Se tomó como modelo de análisis para cada nota, los siguientes 

ítems (planteados por Florencia Cremona9): 

 

• Tema y subtema de la noticia.  

• Construcción del relato, cómo se construye sentido en torno a un hecho 

noticiable ¿quiénes son los sujetos centrales?  

• Utilización del lenguaje, lenguaje sexista.  

• La valoración y el contenido de la información.  

• Significados y significantes que se construyen sobre los/as protagonistas 

de las noticias, la representación de la víctima y el victimario. 

• Las fuentes seleccionadas.  

• La imagen.  

 

En el armado del corpus se tomó como criterio la presencia, en las 

noticias, de ciertos conceptos y temas propios del campo del género. Al 

estar el mismo compuesto por unas serie heterogénea de elementos 

                                         
9  Para mayor información consultar: “Observatorio de Medios con perspectiva de género”. Informe 
marzo-julio. Año 2011. Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional 
de La Plata. Directora: Ma. Florencia Cremona, coordinadora: Ma. Belén Rosales, equipo de 
trabajo: Ana Clara Bórmida, Alfonsina Murialdo, Florencia Actis, Carina Elizabeth Aranda. Página 5. 
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teóricos y prácticos, en la selección analizada busqué  objetos de estudio 

tales como roles de género, episodios de violencia de género, discursos 

heterosexistas y machistas. 

 

Para sistematizar el proceso se ordenaron los datos a través de 

variables o categorías. Posteriormente, se abordó un análisis de tipo más 

cualitativo, orientado a dar cuenta del modo en que el medio enuncia los 

sentidos en torno a las mujeres.  

 

Las categorías que se formaron para el análisis son: 

 

 Roles de Género: en este grupo se distinguen las notas en las cuales 

era posible observar cómo se construían sentidos respecto a las 

formas legítimas y deseables de ser mujer y ser varón, postulando la 

maternidad y la sensualidad como dos naturalizados atributos de lo 

femenino. En esta categoría ubicamos la variable: Madre/Mujer. 
 

 Discursos: en torno a la mujer se tejen una serie de discursos que 

estereotipan unos ciertos ámbitos simbólicos de pertenencia para 

determinados actores, de mitos inclusive y fragmentos del sentido 

común que explican, por ejemplo, que la belleza obedece a un cierto 

modelo de cuerpos femeninos. La variable que se agrupa en esta 

categoría es: Belleza y Sensualidad Femenina. 
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 Problemáticas: finalmente, hay un grupo de notas, clasificadas 

dentro de la variable: Violencia física, Femicidio10 y Trata de 
Personas en las cuales lo que aparece es una variedad de hechos 

relacionados con problemáticas de género: es decir, violencia en 

ámbitos domésticos y públicos, llegando hasta los desenlaces 

trágicos de femicidios. 

 

 La mujer en el ámbito público: el enunciado informativo tiene por 

objetivo la meta de no transmitir una valoración sobre las noticias. En 

este sentido, se observa el Protagonismo Femenino como mero 
hecho informativo de las noticias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
10 El término femicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque 

implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque los hombres sienten que tienen el derecho de terminar 

con sus vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. Según el artículo: “Qué es el femicidio”. 

Publicado en: http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_es_el_feminicidio.  

http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_es_el_feminicidio
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Análisis e Interpretaciones 

 

Rol de Género: Mujer/Madre 
 

En esta categoría se observa cómo se construye el rol materno 

desvinculado de la presencia masculina. La mujer es quien debe hacerse 

cargo de los hijos. Son notorias las ideas sobre la madre como protectora 

de los más chicos. 

 

La primera nota analizada cuenta con un título que dice: “Protege a 

tus hijos y detecta los síntomas de abuso”. Vale destacar que el verbo está 

escrito en singular, es decir, el que protege o la que protege es una sola 

persona.  

 

Lo mismo se plantea en la bajada: “Una de las agencias más 

importantes en servicios sociales de EEUU enumera los síntomas que un 

niño tiene cuando padece abuso infantil. Lee la nota y protegé a tus hijos”. 
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El primer párrafo de la nota versa de la siguiente manera: “Como 

padres, seguramente cada vez más te preocupas por la salud de tu hijo, 

sobre todo cuando asiste a campamentos, guarderías, colegios o reuniones 

sociales donde no podes controlarlos todo el tiempo”. Aquí se observa que 

al comienzo se habla en plural -como padres…- pero gramaticalmente 

aparece un cambio de persona  al singular al finalizar la frase -vos, no 

podes controlarlos todo el tiempo…-. 
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  En el medio de la nota se divisa la fotografía de una mujer que 

aparenta ser la madre de dos niñas a los que abraza. Por ello, es evidente 

que desde el discurso visual sitúan a la mujer como madre protectora de los 

hijos. 

 

Desde el suplemento posicionan a la mujer/madre como aquella que 

está más cerca de los niños y niñas, que los y las conoce y que se 

responsabiliza por su salud. De algún modo, parecería que ella es la 

encargada de los/las  hijos/as. 

 

Entonces, es el medio el que sitúa a la mujer desde el rol de 

protectora de los chicos/as, apartando al hombre de esta situación. En 

palabras similares, la construcción mediática se encarga de posicionar a la 

mujer como la que debe hacerse cargo de los/las chicos/as. El hombre 

parecería no tomar lugar en estas problemáticas. 

 

De alguna forma, la que posee el instinto es ella. Se refuerza la idea 

con el siguiente fragmento: “Algunas señales de abuso son más obvias que 

otras, pero lo más importantes es que confíes en tus instintos.” 

 

 Por otra parte, “Consejos para una futura mamá sana” es otra nota 

que plantea que el cuidado del hijo es una cuestión de importancia por parte 

de la mujer. Si se quiere ser una “mamá sana”, se deben realizar las 

actividades descriptas. Ahora bien, esta construcción del rol materno omite 

la figura masculina y paterna. Con ello, de alguna manera, se refuerza la 

idea de que el cuidado de los hijos es tarea de la madre. 
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“Podemos empezar a cuidar a nuestro hijo cuando es apenas una 

idea. Llegar a la búsqueda con los controles al día y transitar los nueve 

meses en buenas condiciones de salud es clave para vos y para el bebé”. 

 

Para el medio, el apoyo y acompañamiento vienen dados desde el 

entorno familiar, no desde el hombre, quien, desde la nota, parece no estar 

involucrado en las cuestiones vinculadas a la salud del bebé. 

 

“La mujer necesita una contención especial en el período posterior al 

nacimiento, por lo que es conveniente que reciba apoyo y acompañamiento 

del entorno familiar.” 

 

Por lo visto, el medio grafica a la mujer junto a los hijos o embarazada 

sin la presencia de su pareja. Tampoco menciona al hombre al momento de 

responsabilizarse por el cuidado de los más chicos. 
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Discursos sobre belleza y sensualidad femenina 
 

 
Para profundizar sobre el Suplemento Mujer y Hogar se analizó la 

nota titulada “5 tips para quitar años de tu rostro”. Esta funciona como 

modelo representativo de las demás notas de dicha sección. Se realizó este 

recorte porque era notorio que cada apartado apuntaba hacia la misma 

temática (pero con distintas informaciones), esto es: vestimenta y maquillaje 

para la mujer.  

 

Aquí se intenta reforzar la idea de un estereotipo de belleza femenina 

a través de las imágenes. Los tips que se brindan, buscan resaltar la 

juventud y las recomendaciones sobre vestimenta, están influenciadas por 

las tendencias actuales de la moda.  
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Llama la atención la manera en que inicia el texto del suplemento: 

“Los expertos del make up nos enseñan a restar en lugar de sumar años 

cuando queremos vernos perfectas”. En la frase se observan dos 

posicionamientos: la idea de aparentar menor edad en vez de lo contrario y 

por otra parte, tratar de llegar a que la apariencia femenina se asemeje a los 

estereotipos de belleza vigentes en nuestra sociedad. Es decir, que ser una 

mujer joven resulta un sinónimo de belleza. 

 

“En síntesis, para tener un aspecto juvenil hay que aplicar estos tips 

básicos, conocer los pasos correctos y usar los productos adecuados”. De 

esta manera finaliza la nota. Aquí se observa la clara finalidad de los 

consejos, es decir,  tener un aspecto más joven. 

  

Otras citas a destacar sobre la belleza femenina son: “para lucir bellas 

hay que hidratar correctamente la piel del rostro”. “Por otro lado, tenemos 

las cremas anti-edad que son lociones muy completas que además de alisar 

las arrugas te ayudan a combatir el envejecimiento de la piel.” 

 

La presentación del tema hace pensar que la nota está dirigida a 

aquellas mujeres mayores. La idea es no aparentar la edad que se posee, 

es decir, se debe intentar lucir mucho más joven de lo que en realidad se 

es.  
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Por otra parte, la moda también construye un estereotipo de belleza 

adecuado al mercado. Si bien la nota es bastante informativa, ya que sobre 

todo se describen los materiales, elementos y conjugaciones de la 

vestimenta, vale resaltar que la propuesta es cumplir con los requisitos 

establecidos por la moda en la temporada otoño-invierno 2013.  
 

Esta nota tiene que ver con lo que el mercado les propone a las 

mujeres que deben consumir para poder estar adentro de los parámetros de 

belleza. No solo la demanda es sobre el propio cuerpo, sino también sobre 

determinados productos que deben consumir para poder pertenecer al 

parámetro de belleza hegemónico en nuestra comunidad. 

 

Ahora bien, la intencionalidad de los discursos es difícil de descifrar y 

existen distintas acepciones a los términos, por ello hay que tener presente 

que en el caso de una nota sobre Adriana Varela, donde se observa la 

repetición de su sobrenombre “La Gata”, se reconoce como posible 

interpretación la relación que se da entre su apodo y la definición que nos 

otorga el lunfardo bonaerense, esto es, la gata sería la mujer de la noche, 

seductora y promiscua.  
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Es preciso explicar que el matutino no plantea por primera vez el 

sobrenombre, tampoco la cantante parece estar disgustada con él, de todas 

formas, esto no quita que la noticia es un medio de reproducción de todas 

las connotaciones posibles con las que cuenta el apodo de “La Gata”, 

representante de la sensualidad femenina. 

 

Hasta aquí, se observa cómo el Suplemento Mujer y Hogar sostiene 

los clásicos estereotipos de belleza y sensualidad femenina presentes en el 

mercado. En él, existe una reiterada aparición del ideal de belleza ligado a 

la juventud y al consumo de productos estéticos y vestimenta. 
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Se refuerza la construcción de un estereotipo alejado de varios de los 

cuerpos femeninos y sus realidades. Si se observa a las mujeres que van al 

supermercado, las que esperan en las paradas de colectivos, las que llevan 

a los/las chicos/as a la escuela, las que trabajan en oficinas, entre otros 

grupos, se puede notar que algunas de ellas (por no decir la mayoría) no 

encuadran dentro de este estereotipo de belleza.  

 

Los estereotipos de belleza nacen desde una construcción socio-

cultural presentes en cada época. Hoy estamos inmersos dentro de 

relaciones sociales atravesadas por las lógicas del mercado del consumo 

fundamentalmente. Es decir, que no cumplir con determinados requisitos 

socioculturales margina a los sujetos, en este caso, a las mujeres con su 

propio estilo. 
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Problemáticas de violencia de género: violencia verbal, física, 
femicidio y trata de personas 

 

Quizás las problemáticas de violencia de género son las que más 

tocan la sensibilidad de muchos. Es notorio cómo se materializa al extremo 

las agresiones dirigidas contra personas en razón de su género. 

 

En la nota del domingo 10 de febrero de 2013 titulada “Mato a su 

mujer e intentó suicidarse” se observa cómo se justifica el accionar del 

agresor por parte del cuñado del mismo.  

 

En el cuerpo de la noticia se puede leer: “en tanto, el hermano de la 

víctima le dijo al canal Crónica que Maxi habría actuado bajo efecto de las 

drogas”. Si bien este testimonio puede ser interpretado como informativo, 

también deja dudas sobre si quien declara defiende al asesino. 

 

Además, en el impreso se plantea que según indicaron los/las 

vecinos/as del lugar (Buenos Aires, Barrio Villa Luro) el protagonista del 

crimen ya había registrado hechos de violencia con otras dos parejas 

anteriores, a una de las cuales llegó a apuñalar. 
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En Santa Fe sucedió lo siguiente: “Una mujer mató a su marido 

durante una discusión”. Esta se entregó a la policía y reveló que su esposo 

la golpeaba y maltrataba aunque nunca lo había denunciado por temor. Si 

solo se lee el título parecería que se está frente a un caso de violencia de 

género en donde el  maltrato sería de una mujer hacia un hombre. Pero esto 

no es así.  

 

Se presenta en realidad el caso típico de violencia de género en 

donde el hombre propinaba golpes a su esposa y esta no lo denunciaba por 

miedo a las represalias. Lo diferente aquí es que la mujer se defendió 
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durante un episodio que tuvo un desenlace trágico, esta vez del lado 

masculino. 

 

“Madre de López dijo que era violento y quería matar a todas sus 

mujeres”.  

 

 

La madre de Miguel Ángel López, el hombre que mató a su pareja y a 

su hijastra de 10 años en la ciudad bonaerense de Lincoln afirmó que su 

hijo era violento y posesivo y remarcó que “quería matar a todas sus 

mujeres”.  

 

Además dijo que “les pegaba trompadas o las amenazaba con un 

cuchillo. Con las mujeres se le taraba la cabeza. Una vez vendió una 
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heladera para comprar un revolver porque quería matar a una de sus ex. A 

una de sus suegras la agarro del cuello en la calle, a las chicas las corría 

cuando las veía”.  

 

En la cita anterior se puede observar la representación que se realiza 

del agresor. Ahora bien, el porqué de su accionar se plantea de la siguiente 

manera: “era violento porque creció viendo como su padre golpeaba a su 

madre”. 

 

Según lo relatado en la nota, la madre de López estaba al tanto del 

proceder de su hijo, pero esta se mantuvo al margen del conflicto: “lo último 

que hablé con Roxana (otra de sus ex parejas) era que él le pegaba a ella y 

a los chicos, no sé por qué no fue a la Policía”. 

 

“Un día vino y me trajo las llaves de su casa. Y me dijo que iba a 

matar a Alejandra (una de sus ex parejas) que tenía todo planeado y que se 

iba ir muy lejos. Mi hijo quería matar a todas sus mujeres, estaba 

obsesionado. Pero yo jamás pensé que haría algo así.” 

 

Además, en la volanta (doble homicidio en Lincoln) y en el epígrafe 

(Miguel Ángel López se ahorcó luego de cometer un doble homicidio) el 

matutino caratula la noticia como un homicidio cuando el caso tratado es a 

las claras un ejemplo clásico de femicidio.  

 

Por otra parte, el 3 de marzo de 2013 en la sección Policiales 

titularon: “En el Barrio San Antonio, un hombre golpeo, roció con alcohol y 

quiso prender fuego a su pareja”.  
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Un hombre roció con alcohol a su pareja luego de golpearla 

brutalmente y cuando estaba a punto de prenderle fuego una vecina, que 

escucho los gritos, irrumpió en la casa y evito la agresión.  

 

Sin embargo, el sujeto logró reponerse y agredió a su vecina, 

sacándola de la casa a golpes y empujones; en medio de este escenario de 

disputas, golpes y gritos ingresó a la casa la madre del agresor y tomo en 

brazos al mayor de los niños escapando del lugar con su nieto. 

 

Frente a este caso de violencia de género se puede observar que las 

instituciones pertinentes no accionan para frenar futuros sucesos de la 

misma característica. Según lo relatado por la victima tampoco recibe ayuda 

para recuperar a su hijo de 2 años. Esto muestra la impunidad con la que 

goza el victimario. 

 

“Hace un mes que no ha dejado de hostigarme, amenazarme, 

seguirme. Secuestró a nuestro hijo y amenaza con matarlo y suicidarse. 

Hace 30 días no sé nada de mi hijo, no lo he podido ver, saber cómo se 

encuentra, escucharlo, sentirlo” Laura Figueroa (víctima de la violencia). 

 

De este caso tiene conocimiento la Secretaría de la Mujer, el Tribunal 

de Familia, la Oficina de Violencia Familiar, la Justicia Penal y la Policía. 

 

“He pedido ayuda pero aún no encontré respuesta, solución, amparo 

ni resguardo para mis hijos y para mí” Figueroa Laura. 
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Con respecto a la trata de personas, se la reconoce como un claro 

ejemplo de violencia de género. Para el análisis se tomó la nota: “Rescatan 

a diez mujeres de un prostíbulo”. Es la única vez que se toca la temática en 

los 6 meses tomados en el recorte.  

 

La dificultad que se presentó es que la misma resultó netamente 

informativa. Es decir, describe el proceder del Personal de la Policía 

Federal: dónde quedaba el prostíbulo, qué elementos se sustrajeron, 

cuántas mujeres se encontraron en el lugar y cuántos tratantes fueron 

identificados y apresados. 

 

Se resalta esta noticia porque la trata de personas, en este caso de  

mujeres, es un acto de violencia de género. Ahora bien, también llama la 

atención que no se catalogue el hecho con la definición: “trata de personas”. 

Lo noticiable es el rescate de diez mujeres de un prostíbulo. 

 

Todo hace parecer que plantean al hecho como un caso de trata de 

personas. Una de los organismos que intervino en el operativo es Oficina de 

Rescate y Acompañamiento de las Personas por el Delito de Tratas. Pero 

no se explica si las chicas explotadas son oriundas de otras provincias, si 

trabajaban bajo coerción, si estaban cautivas y despojadas de cualquier 

medio de comunicación con la sociedad.  
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En esta categoría se observan muchos casos de muertes de mujeres 

que no son nombrados como femicidios, sino como homicidios simples. Lo 

que denota falta de capacitación sobre la temática por parte de: primero, los 

efectivos policiales que redactan los partes de prensa que se utilizan para 

construir la sección “Policiales”, y segundo, un escaso compromiso de los 

periodistas del medio que son quienes replican los datos en el matutino. 
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La mujer en el ámbito público: Protagonismo Femenino como 
mero hecho informativo en las noticias. 
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 En estas tres notas presentes más arriba, se puede observar que las 

mujeres son nombradas como protagonistas, pero desde un punto de vista 

descriptivo. Es decir, se explican determinados acontecimientos en donde 

ellas están presentes con la dificultad de analizar las noticias desde una 

perspectiva de género, puesto que el medio no toma postura sobre lo que 

describe.  

 

 Las temáticas de las notas invitan a una intervención del matutino 

sobre perspectiva de género: asalto a una joven, nuevo régimen laboral 

para personal doméstico y día internacional de la mujer.  

 

Sin embargo, La Mañana, no construye  noticias en donde se visibilice 

la perspectiva de género. Si bien toca temas que tiene que ver con las 

mujeres, el tratamiento que se realiza de los mismos, es de un modo  banal 

y dejando de lado las opresiones que viven cotidianamente las mujeres de 

nuestra comunidad debido a la perpetuidad del patriarcado que promueve 

una distribución desigual del poder. 

 

Esto también es, de alguna manera, plantear una postura. No 

comprometerse implica desconocimiento o falta de interés; ahora bien, el 

desconocimiento además, manifiesta la escasa capacitación sobre la 

temática. 
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Conclusiones  
 

Por lo visto hasta aquí se puede plantear que el diario La Mañana 

reproduce diversos discursos sobre la Mujer. Cualquier lector que a primera 

vista tome el matutino podría creer que se les da un espacio a las mujeres, 

en el Suplemento Mujer y Hogar. Pero lo que allí reproducen son modelos 

que exponen cómo tiene que vestirse, cocinar, ser, comprar para formar 

parte de un determinado estereotipo de mujer. Ahora bien, este ideal queda 

alejado de algunas realidades de las mujeres formoseñas. 

 

Asimismo, plantea un parámetro determinado de belleza, es decir, 

para ser lindas las mujeres deben aparentar ser lo más jóvenes posible, 

maquillarse de tal o cual manera y todo esto ¿Para gustar a quién? ¿Para 

ser deseada por quién?  
 

Aparece aquí la mujer cosificada. Como un objeto que debe tener 

determinadas características. Es decir, se convierte la mujer en un producto, 

una cosa que tienen que ser linda, para  ser consumida. 

 

El Suplemento también describe a la mujer como madre, como 

aquella que debe hacerse cargo de los/las hijos/as, la que debe 

cuidarlos/las y darle afecto. Pero en ningún momento aparece la figura 

paterna. Sólo se observa que se habla del entorno familiar de ella, sin 

nombrar al hombre. 

 

En el mismo sentido, dicho Suplemento desde el vamos, plantea 

postura con su nombre: Suplemento Mujer y Hogar. Es decir, que las sitúa 

circunscriptas sólo a ese ámbito. 
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En cuanto a la violencia de género, cabe tener en cuenta que se 

analizaron seis  meses y no aparecieron demasiados casos en el matutino 

donde no sólo se mostraban hechos ocurridos en la ciudad, sino en todo el 

país.  

En este sentido, si se retoma a Eliseo Verón, se puede afirmar que 

uno construye la realidad desde un medio de comunicación. Al diario, 

parecería no interesarle demasiado la construcción de realidades  

vinculadas a la violencia de género. Sólo plantearon cinco  noticias de 

violencia de género en seis  meses. 

 

Ahora bien, sería ideal que el medio gráfico se sensibilice y publique 

más casos de violencia de género para que la/os lectoras/es tomen 

conciencia de lo que padecen muchas mujeres en la actualidad.  

 

Además, sería conveniente tratar de corrernos de los estereotipos 

clásicos que se tienen sobre la mujer madre y la mujer como objeto de 

belleza. Si se incorpora la idea de igualdad entre varones y mujeres desde 

los Medios de Comunicación, de alguna manera, tarde o temprano, la 

sociedad será más igualitaria al momento de pensar y obrar sobre estos 

temas. 

 

 Muchas de las notas presentes en el recorte temporal que se realizó, 

muestran a la mujer como un componente más de las noticias desde un 

punto de vista descriptivo.  

 

Son pocas las notas que hablan sobre las mujeres y cuando lo hacen 

se limitan a informar sobre algo en donde ellas están de alguna manera 
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involucradas. Pero no se les da voz, es decir, casi es nula la producción de 

entrevistas en donde ellas den sus testimonios. 

 

Tampoco se visibilizan noticias que fomenten el apoyo  a perspectivas 

de género, es decir: descripción de los derechos femeninos, formas de 

actuar ante casos de violencia de género, igualdad de oportunidades para 

todos los géneros o el uso específico del lenguaje por ejemplo en casos de 

femicidios, entre otros asuntos.  
 

En otras palabras, no se visibiliza  en el medio, prácticas que apunten 

al empoderamiento de la mujer en la Comunidad Formoseña. Por ejemplo, 

legislación vigente sobre violencia de género. 

 

Hasta aquí, se analizaron los discursos construidos por el diario La 

Mañana sobre las mujeres y se reforzó la idea de indagar estas temáticas 

desde una perspectiva de género. 

 

 Vale resaltar que el medio tampoco otorga demasiado lugar al 

protagonismo femenino en la Sección Locales. Y en la Sección Policiales, 

se observó a la mujer como víctima de la mayoría de los casos junto a un 

victimario hombre. 

 

Por otra parte, para hablar del pequeño aporte de la investigación, se 

tiene que pensar que trabajos como este, podrían influir en la sociedad. 

Pues permiten conocer con argumentos más validos, basados en lo 

metodológico, el escaso tratamiento que se le dan a las noticias con 

perspectiva de género. 
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 Conjuntamente, las universidades son el ámbito en donde se forman 

profesionales que deben tener una formación sobre cómo deben ser  

construidas las noticias para no contribuir con la reproducción del 

patriarcado en la comunidad. 

 

Como propuesta, sería ideal que los periodistas que forman parte del 

medio seleccionado, tengan capacitaciones sobre género. Debido a que no 

se observó ningún tipo de concientización social, por parte de ellos y ellas, 

en las notas tomadas para el análisis. 

 

Se espera que este trabajo sea útil para quienes han llegado hasta 

este punto. Si bien sólo representa un pequeño aporte, en él, se 

materializan diversos ejemplos de los lugares clásicos que nuestra cultura le 

ha otorgado a la mujer. Ella, la madre, la víctima, la del papel secundario o 

aquella que debe mantenerse joven y atractiva. Pero es momento de 

enfrentar a la cultura y entender que las mujeres somos mucho más de lo 

que nos dicen que somos. 
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