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Los homicidios de mujeres han ganado más aten-
ción social y mediática en las últimas décadas, 
en particular los casos en que mujeres son ase-
sinadas por sus parejas o ex parejas, denomina-
dos femicidios íntimos. Éstos conforman la parte 
más signifi cativa de los homicidios de mujeres a 
nivel global y se han incrementado relativamente 
a pesar de la disminución de los homicidios en 
las últimas décadas, como ha señalado Naciones 
Unidas (UNODC, 2011).
En Europa, a pesar de la inexistencia de estadísti-

cas regulares en gran parte de los países, cuando 
se han cuantifi cado, se evidencia un incremento 
o un nivel constante de crímenes, a pesar de las 
políticas orientadas a reducirlos (1). Los estudios 
existentes confi rman que los femicidios íntimos 
suelen ser el corolario de violencia previa; es de-
cir, no constituyen incidentes violentos aislados.
En Latinoamérica, las organizaciones de mujeres 
registran estos casos desde hace más de una década 
y, en los últimos años, también hay estadísticas ofi -
ciales, al menos parciales. Latinoamérica es la ter-
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cera región con mayor prevalencia de homicidio 
de mujeres cuyos victimarios son sus parejas, des-
pués del Sudeste Asiático y África (WHO, 2013).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y VIOLENCIA 
MACHISTA
En relación al femicidio y la violencia contra las 
mujeres, diferentes culturas televisivas ofrecen di-
ferentes narrativas y proponen diversas visiones 
de la sociedad a través de éstas. Por ejemplo, los 
recursos narrativos de la fi cción (música, prime-
ros planos, reiteraciones, construcciones melo-
dramáticas) son centrales en la construcción na-
rrativa de los medios en América latina, pero son 
inusuales en países europeos.
En Latinoamérica, el sensacionalismo de la cul-
tura popular de masas tiene como antecedente el 
de la imaginería religiosa de la Iglesia Católica, 
utilizada como instrumento de propaganda (de 
estética simbólico-dramática) y replicado poste-
riormente por los medios de comunicación que 
buscan “conseguir un mismo efecto: apelando a 
los instintos primarios (al miedo, a la emoción, al 
dolor, al sufrimiento, a la alegría, etc.) intentarán 
causar sensación, es decir, impresionar” (Sunkel, 
1985: 50).
La producción y reproducción de estereotipos de 
género y, en particular, de la violencia de género 
en los medios ha sido objeto de interés de los es-
tudios feministas desde hace décadas (Mattelart, 
2003). Así, se ha investigado sobre el lugar de las 
mujeres y, en particular de la violencia contra és-
tas, en los procesos de producción mediática, en 
las representaciones de género, en los discursos y 
en los contenidos de los medios, entre otros.
En el caso de la producción informativa, la parti-
cipación de las mujeres en las redacciones de los 
medios y en los cargos de responsabilidad edi-
torial es baja (IWMF, 2010) y diversos estudios 
muestran que los valores noticiosos hegemónicos 
corresponden a una cultura machista que im-
pregna las rutinas periodísticas de las salas de re-
dacción. Finalmente, distintos estudios, en diver-
sos países, dan cuenta de la sobrerrepresentación 
de la violencia y la discriminación contra mujeres 
y niñas en los contenidos informativos, especial-
mente los que se transmiten por televisión. (2)

POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA COBER-
TURA INFORMATIVA DE LOS FEMICIDIOS
a) Enfocar la violencia contra las mujeres como 
un problema individual/de pareja:
En la cobertura mediática del femicidio y de la 
violencia contra las mujeres, se han identifi cado 

cuatro enfoques: 1) el policial; 2) el que considera 
que dichos eventos involucran a “otros” diferen-
tes a “nosotros”; 3) el que culpa a las víctimas y/o 
excusa al victimario; 4) el que resalta el impacto 
debido a que el perpetrador es identifi cado según 
su “normalidad” (Gillespie et al., 2013).
Los enfoques policiales o “sólo los hechos” favo-
recen una visión sensacionalista, destacan datos 
escabrosos -como el número de puñaladas que 
recibió la víctima-, a los celos o el uso de drogas 
o alcohol, reproduciendo acríticamente la justifi -
cación del propio autor del crimen o incluyen ex-
presiones como “del amor al asesinato” o “crimen 
pasional”, enmarcando los homicidios como “his-
torias de amor”. Este enfoque es frecuente en Lati-
noamérica pero también está presente en Europa. 
Estos enfoques mantienen una desconexión crí-
tica entre los femicidios, presentados como casos 
aislados e individuales, y la violencia contra las 
mujeres como un problema social más amplio 
(Gillespie et al, 2013), tal como señala también 
Halili (2013) en un estudio realizado en Suecia, y 
lo denuncian organizaciones feministas en Italia 
y Reino Unido, cuestionando en particular, aque-
llas noticias en que se culpa a la víctima o se con-
dona la violencia contra las mujeres. (3) 
b) El efecto imitación o copy-cat:
La cuestión sobre si los medios pueden modifi -
car las conductas de los individuos forma parte 
de la tradición de investigación sobre efectos en el 
campo de la comunicación y no ha estado exenta 
de controversias. Hasta ahora, existe evidencia de 
que esto ha ocurrido en casos de suicidio juvenil 
(Malmuth y Briere, 1986).
El efecto copy-cat es mencionado en diversos in-
formes en relación a los casos de mujeres quema-
das con ácido en países como Bangladesh, India, 
Cambodia y Uganda, donde se sostiene que el 
incremento de los casos de mujeres quemadas 
de esta manera puede explicarse por este efecto 
de imitación (Kalantry y Kestenbaum, 2011: 10; 
Acid Survivors’ Foundation Uganda, 2011: 16).
El caso de Cambodia es interesante, ya que se 
considera que el ataque a una conocida cantan-
te habría provocado un agudo incremento de los 
ataques con ácido registrados (Kalantry y Kes-
tenbaum, 2011). El caso concitó gran atención 
mediática así como el hecho que los responsables 
no fueron arrestados ni juzgados. Aunque es po-
sible que solo se haya incrementado el interés de 
los medios en informar sobre cada caso, también 
es posible que el caso Marina haya contribuido a 
un incremento en los ataques, en la medida que 
más personas podían creer que lanzar ácido no 
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era un acto penado y quedaba impune (LICAD-
HO, 2003).
En España, el riesgo del efecto copy-cat fue des-
tacado especialmente por el ex Delegado del Go-
bierno para la Violencia de Género, Miguel Lo-
rente, señalando que “la propia constatación de 
una realidad violenta puede actuar como refuerzo 
de muchos agresores y como alimento del miedo 
que vive en el interior de las mujeres amenaza-
das” (Lorente, 2010: 19). Lorente señalaba que los 
agresores, al ver en los medios de comunicación 
cómo otro hombre ha matado a su mujer, pueden 
encontrar elementos semejantes, sentimientos 
signifi cativos, que les refuerzan su decisión de co-
meter el crimen.
En un estudio sobre la cobertura mediática de fe-
micidios en España, Vives, Torrubiano y Álvarez 
(2009) identifi can un cierto efecto de imitación 
al comparar los días en que las noticias involu-
cran casos de femicidios y los días en que no se 
presentan este tipo de noticias y concluyen que 
la presencia de femicidios íntimos en las noticias 
de televisión parecería aumentar la posibilidad de 
muerte por esta causa entre un 32 y un 42%.
El femicidio de Wanda Taddei, en Argentina, 
quien murió en 2010 a consecuencia de quema-
duras causadas por alcohol encendido por su ma-
rido, también ha generado debate sobre el efecto 
imitación. Por diversos motivos, el caso tuvo am-
plio eco mediático. De acuerdo a los informes de 
la organización “La Casa del Encuentro”, los casos 
de femicidio por incineración en Argentina han 
tenido una mayor presencia desde el año 2010, en 
que se produjo el femicidio de Taddei, pasando de 
un 2,6% del total de femicidios en 2009 (6 muje-
res incineradas), a un 10,28% de los casos en 2011 
(29 mujeres incineradas). En los tres años poste-
riores al femicidio de Wanda Taddei, 132 mujeres 
fueron quemadas por hombres; casi la mitad mu-
rieron. La alusión al “efecto Wanda Taddei” se ha 
generalizado en los medios argentinos para aludir 
a la multiplicación de los femicidios cometidos 
mediante incineración tras aquel caso.
c) Mujeres con más miedo:
El miedo a ser víctimas de violencia constituye un 
mecanismo que contribuye a asegurar la subordi-
nación de las mujeres (ONU Mujeres, 2011). Los 
medios de comunicación juegan un papel impor-
tante en los niveles de miedo al delito, en general, 
y en particular en las mujeres. La prensa tiende a 
sobre-representar a las mujeres como víctimas y 
los homicidios son mayormente incluidos en la 
prensa cuando las víctimas de homicidio son mu-
jeres. Las informaciones centradas en el cuerpo 

de las mujeres que sufren violencia de género es-
tán construidas a partir de la categoría de víctima 
que requiere protección y asistencia y las mujeres 
de otras culturas son vinculadas a la prostitución 
y la violencia de género (CNTV, 2013).
d) Efecto protector:
También se ha detectado un efecto protector de 
las noticias, cuando están enfocadas en las medi-
das frente a la violencia contra las mujeres y los 
femicidios. En España, este efecto se ha identifi -
cado durante la época en que se produjo la apro-
bación de una nueva ley sobre violencia de género 
(Vives, Torrubiano y Álvarez, 2009).
En Costa Rica, al ser aprobada la Ley de Penaliza-
ción de la Violencia contra las Mujeres en 2007, se 
produjo un importante descenso en las cifras de 
femicidio, a prácticamente la mitad que en años 
anteriores, explicable únicamente por la entrada 
en vigencia de la Ley y la amplia difusión que tuvo 
en los medios de comunicación (Toledo, 2014).

CONCLUSIONES
La cobertura mediática de la violencia contra las 
mujeres y los femicidios se suma a la multiplici-
dad de factores sociales que inciden en estos fe-
nómenos. Si bien es difícil establecer de manera 
concluyente la magnitud de sus efectos o cómo 
inciden en los medios en relación con otros fac-
tores, tampoco es posible desconocer que tienen 
un impacto.
Los estudios que han sido analizados en este do-
cumento permiten reconocer que la cobertura 
mediática de los femicidios puede incidir en la 
violencia contra las mujeres. Esto puede ocurrir 
en casos donde se suma a otros factores e incidir 
tanto en potenciales victimarios, en las mujeres 
-potenciales víctimas de violencia-, así como en 
la sociedad en su conjunto, a través de la cons-
trucción simbólica tanto de lo masculino como lo 
femenino, como de las relaciones entre hombres 
y mujeres. Y, a través de dichas construcciones, 
contribuir a consolidar los marcos más o menos 
tolerantes a la violencia contra las mujeres.
Desde la perspectiva de las obligaciones de los Es-
tados de prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres, esta infl uencia de los medios, aunque 
sea relativa, debe ser considerada y por tanto, de-
ben fortalecerse los mecanismos que promueven 
y favorecen una información que contribuya a ga-
rantizar los derechos de las mujeres.
Desde la perspectiva de los medios de comunica-
ción masiva, debieran promoverse buenas prácti-
cas que contribuyan a mejorar los estándares de 
calidad en la cobertura de la violencia contra las 
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mujeres, lo que es coherente con las políticas de 
responsabilidad social empresarial (RSE) que se 
han ido consolidando poco a poco a nivel global.
Los géneros de fi cción o entretenimiento no han 
sido considerados en este artículo. No obstante, 
hay que consignar su relevancia social, en par-
ticular los géneros de fi cción (teleseries o soaps 
shows) y entretenimiento (como los reality shows) 
que son importantes debido al consumo y apro-
piación/resignifi cación por parte de las audien-
cias. Trabajos posteriores debieran indagar en su 
relevancia.

NOTAS
(1)En Alemania, la mitad de las mujeres asesinadas lo han sido 
por sus parejas o ex parejas (BKA-Statistik, 2012); en Francia, el 
número de mujeres asesinadas por “violencia conyugal” ha au-
mentado entre 2001 y 2012 en más de un 20 % (Ministerio del 
Interior, 2013). En Italia, diversas organizaciones denuncian un 
sostenido incremento de estos casos (Eures-Ansa, 2012)
(2)Para una discusión bibliográfi ca sobre este punto, ver CNTV, 
2013. Para la discusión bibliográfi ca general y ejemplos, ver http://
eu.boell.org/sites/default/fi les/uploads/2014/07/femicidio_mc_
ptoledo_clagos_es.pdf
(3)Presentación de organizaciones británicas ante la Comisión 
Leveson sobre la Cultura, Prácticas y Éticas de la Prensa. Informe 
publicado en noviembre de 2012.
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