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Presentación 
 

 

La violencia de género es la más clara manifestación de las desigualdades que aún 
persisten entre hombres y mujeres. Es un atentado contra las mujeres por el mero hecho 
de serlo, vulnerando su dignidad e integridad física y psíquica, y atacando sus derechos a 
la vida, a la seguridad, y a la libertad, que impide avanzar hacia el desarrollo de una 
sociedad más justa e igualitaria. 
 
Su erradicación requiere una colaboración unánime y un trabajo constante en todos los 
ámbitos sociales, que nos permita superar una de las principales lacras de nuestra 
sociedad. 
 
Los medios de comunicación son uno de esos ámbitos, y en él resulta especialmente 
beneficioso el desarrollo de actuaciones para luchar contra la violencia y la 
discriminación, ya que contribuyen de forma decisiva a visibilizar el problema y a 
concienciar a la sociedad. 
 
En el año 2006, la Junta de Castilla y León elaboró el Código para el tratamiento 
informativo de la violencia de género que fue suscrito por 33 medios de comunicación de 
la región. Con este trabajo conjunto, se pretendió que las informaciones ofrecidas en 
materia de violencia de género fueran tratadas de forma más adecuada, concienciando a 
la sociedad de la gravedad del problema y de la necesidad de rechazar estos 
comportamientos violentos. 
 
Hoy la sociedad cada vez tiene una mayor conciencia y preocupación respecto a las 
agresiones contra las mujeres. En este acercamiento al problema, han contribuido de 
forma determinante los medios de comunicación, cuya labor ha permitido que la violencia 
de género haya dejado de considerarse un “asunto privado” y empiece a reconocerse 
como un “problema social”. 
 
Sin embargo aún queda un largo camino por recorrer. Todavía persisten en nuestra 
sociedad ciertas ideas y actitudes que impiden una convivencia pacífica. Se necesita por 
ello que los profesionales del periodismo y la comunicación redoblen sus esfuerzos en la 
mejora del tratamiento de las informaciones sobre violencia de género, para promover el 
objetivo que todos deseamos: violencia cero. 
 
Por esa razón, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha promovido  la 
elaboración de este estudio con la finalidad de ofrecer una visión completa de cómo se 
informa sobre la violencia de género en los medios de comunicación, y de cómo estos 
pueden contribuir a su efectiva erradicación. Para ello, se ha analizado el tratamiento de 
la información de violencia de género en los medios durante el periodo 2007-2016. Con 
estas y otras actuaciones se pretende, en definitiva, afianzar la labor de los medios de 
comunicación como instrumento para lograr una sociedad concienciada contra la 
violencia de género, que rechace las actitudes de maltrato y contribuya así a erradicar 
esta lacra social. 
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1.1    JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Si observamos los medios de comunicación, nos damos cuenta de que la 

sensibilización hacia la Violencia de Género, luchar contra este tipo de violencia, tenerlo 

como noticia, se ha convertido casi en un objetivo básico de los medios a comienzos de 

este siglo en su primera y segunda década, con especial relevancia en el momento 

actual. Los medios, a través de sus profesionales, manifiestan la repulsa a este tipo de 

violencia, ejerciendo un importante valor, ya que son personas conocidas, en muchos 

casos referentes sociales.  

 

Sin embargo, a pesar de la clara manifestación de la opinión pública contra este 

tipo de violencia, los datos indican que el problema no decrece, y que la Violencia de 

Género sigue muy latente, en muchos casos aún silenciada, y gran protagonista de la 

realidad de la mujer, también en este siglo.  

 

Si tenemos en cuenta este tema en toda su amplitud, somos más conscientes de 

su complejidad.  

 

Es importante entender que la Violencia de Género no se refiere exclusivamente a 

violencia física, ni a las víctimas mortales, sino que abarca todo tipo de conductas 

violentas hacia una mujer, ya sean físicas, psicológicas, sexuales, económicas, etc., 

ejercidas por el mero hecho de ser mujer. Son claros los datos que ocupan mayor 

protagonismo mediático, los referidos a los casos más extremos, aquellos que terminan 

con la vida de la víctima a manos de su agresor, ahora asesino; el resto de datos son 

menos conocidos o menos divulgados mediáticamente.   

  

En España han sido asesinadas pro violencia de género 73 mujeres en 2010, 61 

en 2011, 52 en 2012, 54 en 2013 y 2014, 60 en 2015 y 44 en 2016. Un dato al que 

debemos unir los miles de mujeres que denuncian cada año esta situación, 124.893, en 

2013 como el año con la cifra menor, y  142.125 en 20081 y 142.893 en 2013 y 2016 

respectivamente  como años con mayor número de denuncias respectivamente,  dato 

que se incrementa, pero que pudiera ser no del todo negativo, por ser el resultado de una 

mayor reacción ante el agresor, menor silencio, y  por tanto mayor concienciación hacia 

la denuncia, es decir mayor visibilidad del problema. A lo que de debemos sumar el temor 

de las que viven con orden de alejamiento, y las que ocultan su realidad tras el silencio. 

                                                 
1
 Datos extraídos de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  Marzo  de 2016. 
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Datos que nos indican que debemos reforzar cualquier acción de ayuda hacia  este tipo 

de violencia,  la clara necesidad de educar en su rechazo, mejorar su conocimiento y 

detección precoz. Una realidad que demuestra que aunque se estén llevando a cabo más 

acciones de apoyo que nunca, aún queda tarea por hacer.  

 

Veamos el siguiente gráfico que nos permite conocer, según la Macroencuesta de 

Violencia contra a Mujer que se elaboró desde el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad,  el porcentaje de mujeres que han sufrido  a lo  largo de su vida 

algún tipo de violencia machista, en este caso psicológica, la más sutil, normalizada, y 

por ello muy peligrosa si no se conciencia sobre su existencia. Su continuidad puede 

suponer un aumento también de intensidad si no se detecta e intenta parar.    

 

Gráfico 1. Otros tipos de violencia sufridas por mujeres  

Fuente: Macroencuesta de violencia contra la Mujer, 2015. 

 

Pero veamos otros datos también relevantes, existentes y en menor medida 

difundidos por los medios de comunicación, lo que de alguna manera, como todo tema 

que no se difunde, lo hace menos importante y sobre todo desconocido en su realidad 

total. Nos referimos, por ejemplo, al número de mujeres que con denuncia tienen atención 

policial, que son miles como vemos en el gráfico siguiente. Hemos encontrado que se da 

mayor relevancia a los casos de violencia con final de muerte, es decir a las víctimas 

mortales, por tanto serán los casos de los que hemos podido hacer un mayor 
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seguimiento, el resto de informaciones es menos habitual, pero sí existente, 

observándose un incremento en estos últimos años.  

 

Gráfico 2. Mujeres víctimas con atención policial 

Fuente: IX Informe del Observatorio de Violencia sobre la Mujer 2015 

 

Este estudio analizará los casos que han sido tratados como información en los 

medios de comunicación, nos referimos a los casos de víctimas mortales,  hasta 20152, 

añadiendo en 2016 y 2017 entrevistas y actualizaciones que completan el estudio.  
 

Gráfico 3.  Datos estadísticos víctimas mortales. 

Fuente: Ministerio de sanidad Servicios Sociales  e igualdad
3
 

                                                 
2
 Cerrándose en enero de 2017 tras conocer los resultados totales de 2016 y realizar alguna última entrevista.  
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Los datos referidos a violencia de género no pasan desapercibidos ante nadie; por 

ello, lo expuesto, y por cuanto se manifiesta a continuación, creemos que es justificado 

cualquier estudio que pueda  contribuir a disminuir, aunque fuera en una, las víctimas de 

este tipo de violencia.  

 

La Junta de Castilla y León elaboró en 2006 el “Código para el Tratamiento 

Informativo de la Violencia de Género”, con el objetivo de contribuir a aminorar el 

problema del maltrato, tratándolo de modo adecuado en los medios, para así lograr una 

imagen más adecuada y dignificada de la mujer, así como del  problema que esto supone 

ante la sociedad.  

  

 Los medios de comunicación de la región mostraron su voluntad de cumplirlo  

para ayudar con ello a las instituciones públicas a cumplir con sus objetivos sociales, en 

este caso concernientes a la violencia de género. 

 

 Pretendemos, pues, observar el uso de este código, detectando los posibles  

errores, marcando nuevas pautas de acción y formación, de modo que ayuden a la 

sociedad a concienciarse con el  problema, entendiéndolo como causa social común a 

todos y todas, no sólo de unos pocos. 

 

 Para ello, será necesario comenzar con una introducción teórica que nos acerque 

al concepto y a la valoración de la violencia de género como problema. Será preciso 

conocer cómo se está tratando esta temática en los medios, para ello analizaremos las 

noticias concernientes al tema y se añadirán una serie de recomendaciones, que nos 

permitan aportar alguna mejoría.    

 La violencia de género es una realidad que va más allá de los casos mortales, son 

muchas las mujeres que sufren malos tratos de modo físico, sexual, y/o psicológico. 

Conocer cómo los medios tratan este tipo de informaciones, y contribuir a su mejora, es 

el principal objetivo de este estudio. Un mejor tratamiento mediático implicará una mayor 

y más adecuada concienciación social del problema, lo cual lleva implícito una mejora y 

ayuda ante este tipo de violencia. No debemos olvidar que los medios actúan como 

                                                                                                                                                    
3
  Gráfico obtenido de : 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm  [visitado el 9 de enero 
de   de 2017] 
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agentes educadores y socializadores ante cualquier tema. Contribuyen igualmente hacia 

una mayor información del problema, siendo así una alternativa de ayuda. 

  Para alcanzar el objetivo perseguido será necesario conocer cómo los medios 

nos transmiten este tipo de informaciones y cómo esto se lleva a cabo; no olvidemos que 

los medios de comunicación tienen un gran poder social y el modo en que nos cuentan 

las noticias, qué cuentan y el tratamiento que le dan, influye enormemente en la 

credibilidad de éstas, así como en la imagen que nos forjamos de los hechos y de sus 

protagonistas: hombres y mujeres. 

En España no tuvimos conciencia del problema hasta la aparición, en el medio 

televisivo, de las declaraciones de Ana Orantes4, de una excepcional crudeza, lo que con 

su posterior asesinato, hizo que un  amplio sector de la sociedad cobrara conciencia de la 

amplitud y gravedad de un problema que había permanecido en muchos casos oculto, 

mantenido en secreto por las propias víctimas. Desde ese momento, se multiplica la 

difusión de noticias sobre malos tratos en el ámbito doméstico y, cuando en marzo de 

2001 el CIS –Centro de Investigaciones Sociológicas– publicó un informe sobre el calado 

de estas informaciones, el 92 % de los encuestados afirmó haber visto, oído o leído 

noticias referidas a malos tratos hacia mujeres en los seis meses precedentes, lo que fue 

el detonante de la creación de nuevas políticas y leyes que amparasen esta causa. El 

asesinato de Ana Orantes, y su repercusión social, supuso la necesidad de plantear 

nuevas medidas, incitando a que el Gobierno anunciase la reforma del Código Penal en 

materia de violencia doméstica e instase a las víctimas a denunciar. 

 

En una primera etapa, los formatos y programas populares ayudaron no sólo a 

destapar el problema, sino a crear una conciencia crítica colectiva frente a los malos 

tratos, sobre todo en las capas sociales más bajas. El tratamiento informativo en un 

principio era cuestionable, por exceso de sensacionalismo. Hoy, las personas expertas en 

esta temática5,  coinciden en que la situación es otra, y que los medios de comunicación 

deben contribuir de forma decisiva a una didáctica social dirigida a eliminar este tipo de 

violencia. 

 

                                                 
4
 Ana Orantes Ruiz, de 60 años, falleció el día 17 de diciembre de 1997 a manos de su ex marido José Parejo Avivar, tras 

contar en televisión trece días antes, en el programa: “El diario de Patricia”, de Tele5, cómo éste la maltrató durante todo su 
matrimonio. Su muerte despertó la repulsa social acrecentada por la brutalidad de ésta, quemada tras ser rociada en 
gasolina. Fue el primer testimonio televisivo de este tipo de actos.   

. 
5
 Basado, también, en las entrevistadas en este estudio.  
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Sin embargo, el tratamiento de esta clase de informaciones sigue presentando 

numerosos elementos de distorsión que pueden apartar la atención respecto al problema 

en sí: la violencia de dominación que se ejerce contra las mujeres. Por ello es beneficiosa 

la elaboración de manuales, códigos, o guías, que faciliten la labor de los profesionales 

de la comunicación, tal y como se pretende desde este trabajo.  

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

   1.2.1  Objetivo general 

  

 El objetivo del presente trabajo no es otro que conocer el actual uso que se 

otorga a la información referida a la temática de Violencia de Género, para con ello  

contribuir a un mejor tratamiento mediático de las informaciones referentes a este tipo de 

violencia; preocupándonos especialmente la mujer víctima de Violencia de Género. Se 

pretende marcar pautas de mejora frente al tratamiento de la información por parte de los 

medios y la publicidad, basándonos en la realidad observadas en ello, y el compromiso, 

por parte de la mayor parte de los medios castellano leoneses, de seguimiento de los 

Códigos dictados, siendo la observación sobre el cumplimiento del "Código para el  

Tratamiento Informativo de la Violencia de Género” impulsado por la Dirección General 

de la Mujer de Castilla y León en  2006.  En definitiva, conseguir una mejora en 

comunicación  con enfoque de género.  

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

- Definir  los conceptos de Género y de Violencia de Género. 

- Valorar la situación de la Violencia de Género como problema a través del análisis 

de los medios de comunicación para:  

 

- Conocer con exactitud la representación de hombres y mujeres en las noticias 

referidas a Violencia de Género.  

- Estudiar el tratamiento informativo que se le da a este tipo de noticias. 

- Conocer cómo los medios cumplen con las pautas marcadas desde el Código 

para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género establecido en 

2006.  



       El tratamiento de la Violencia de Género en los Medios de Comunicación de Castilla y León.   

 

11 

 

- Hacer una propuesta de mejora, en función de los resultados obtenidos del 

estudio de seguimiento del Código para el tratamiento informativo de la 

Violencia de Género.  

- Hacer una propuesta de mejora en mensajes persuasivos publicitarios.  

 

 

1.3  HIPÓTESIS DE PARTIDA  

 

Consideramos que los medios de comunicación de esta Comunidad Autónoma  

cumplen mayoritariamente con el seguimiento de las pautas marcadas desde el código 

para el tratamiento informativo de la Violencia de Género de 2006, así como manifiestan 

igualdad de género en el tratamiento del texto y la imagen de los mensajes,  no obstante, 

con el fin de asegurar estas premisas, estudiaremos el seguimiento de estas noticias, y 

mensajes, y su adaptación al código, marcando, en caso necesario, alguna medida 

correctora.  

 

 

1.4   METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA  DEL ESTUDIO 

 

 Una vez marcados nuestros objetivos e hipótesis, indicaremos la metodología 

que ha sido llevada a cabo para alcanzar nuestro propósito. En este apartado 

simplemente expondremos las partes del estudio y la aportación de cada una de ellas. 

Posteriormente, en el desarrollo de dicho trabajo, obtendremos la información pretendida. 

 

1.4.1 Parte teórica 

 

 Con el fin de ubicar el problema correctamente, haremos una revisión de los 

siguientes aspectos: 

 

- Primeramente será necesario acercarnos al conocimiento del concepto de Género, pues 

es la base de nuestro estudio. Será importante concretar el significado que se desprende 

de éste y su unión con el concepto de Violencia.   

 

-  Será importante, en este estudio, conocer, la influencia de los medios y su poder como 

agentes socializadores, pues partimos de una supuesta influencia social en la 

construcción de la  imagen de género. Por ello, necesitamos explicar su “poder”, para así 
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entender la necesidad de tratar adecuadamente el uso del lenguaje y las 

representaciones de  Género, y Violencia de Género.  

 

- El tema abordado de modo concreto en este análisis es  la Violencia de Género, por ello 

será necesaria una aproximación al concepto, así como conocer la situación real de este 

tipo de la Violencia en el ámbito de estudio, el regional, y aún más amplio, el nacional.  

 

-  El término Violencia de Género está arraigado a la situación de sumisión a la que la 

mujer históricamente ha estado sometida. Para entender esto será necesario llevar a 

cabo un rápido acercamiento histórico a la realidad social de la mujer, con el fin de poder 

entender del mejor modo las causas de su “situación actual”.  

  

-  La realidad concerniente a desigualdades de género, toma protagonismo en la 

sociedad, la política y legislación de las primeras décadas del siglo XXI.  Para entender 

mejor la magnitud de esta situación será necesario un acercamiento a dichos temas, así 

entenderemos adecuadamente el momento de creación del Código para el Tratamiento 

Informativo de la Violencia de Género y la necesidad de mejoras en este ámbito, tal como 

proponemos.  

 

1.4.2  Parte empírica 
 
 

La parte empírica estará basada en dos metodologías de investigación: el método 

de análisis de contenido y la entrevista en profundidad, la cual se llevará a cabo con 

responsables de medios y personas expertas en temática de género. Respecto al análisis 

de contenidos, analizaremos las noticias informativas referentes al tema objeto de 

estudio: el tratamiento de la Violencia de Género. Explicamos a continuación ambos 

métodos:  

 

A) Análisis de Contenido  

 
El análisis de contenido, entendido como un método de investigación formal, se 

refiere a una forma concreta de investigación en comunicación, la cual puede llevarse a 

cabo desde varios enfoques: análisis del emisor (control de quién dice o transmite algo); 

análisis del contenido (el qué decimos y cómo lo decimos, que es en este caso el que nos 

concierne); el análisis de los efectos, referido a las consecuencias económicas, 

psicológicas, sociales… (Eguizábal,1990:67). 
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Esta técnica se considera que fue utilizada por Lasswell en la década de los 

treinta, y en 1950 por Bernard Berelson, quien la definió como “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantificable del contenido 

manifiesto de la comunicación” (Rodríguez Soto,1997:244). Características que, sin duda, 

hacen del análisis de contenido un método científico. (Martín Casado, 2010) 

 
Para ello se analizará el tratamiento de la noticia referente a malos tratos en una 

muestra representativa de  los  33 medios de Castilla y León, firmantes del Código para el 

Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, datos recogidos desde enero de 2007 

hasta junio de 2010, en una primera fase, y noticias de 2014 a 2015 en una segunda; 

analizadas, a su vez, sobre una muestra de las noticias publicadas o emitidas sobre este 

tema en los medios firmantes; sobre ellos llevaremos a cabo un análisis de la imagen y 

del texto, para determinar un uso correcto, o no, de cada una de las partes. Para poder 

concretar en los datos buscados, adelantamos los indicadores que se analizarán de cada 

medio, que serán, de modo esquemático en este apartado, los siguientes6: 

 

a) Datos generales: 

 

- Fecha de la noticia. 

- Sección. Bloque  en que aparece la noticia.  

- Tratamiento que se le da a la noticia: Informativo, sensacionalista, otro. 

- Sexo del periodista. 

 

b) Análisis figurativo: estudiar la representación de hombres y mujeres en la 

 noticia. (Codificación de la información, tratamiento estadístico). 

 

- Nº de mujeres aparecidas. 

- Nº de hombres. 

- Sexo del protagonista de la noticia. 

- Ocupación en plano de mujeres. 

- Ocupación en plano de los hombres. 

- Roles de hombres y mujeres. 

 

                                                 
6
  Cada uno de estos indicadores se explicarán exhaustivamente en la parte empírica. En este apartado sólo pretendemos 

plasmar a grandes rasgos la metodología de trabajo.   
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c) Análisis textual: 

 

- Sobregeneralización (uso del genérico masculino) 

- Sobreespecificación.(uso del femenino cuando son ambos sexos) 

- Estereotipación.  (tratamiento diferenciado por ser hombre o mujer)7 

 

d) Análisis del seguimiento, por parte de los medios, del Código Informativo 

 para el Tratamiento de la Violencia de Género. Una observación que nos 

 permita conocer la adaptación de la información a este Código en cada  una de 

 sus doce indicaciones.  

 

1- ¿Se manifiesta en la información la violencia como algo más que un delito: un 

daño a los derechos humanos? 

2- ¿Se presenta como un problema que afecta a todos? (no sólo como hecho 

 aislado y tampoco sólo como de mujeres). 

3- ¿Encontramos noticias positivas y exitosas sobre el maltrato? 

4- ¿Se añade información sobre puntos de apoyo y asesoramiento? 

5- ¿Se aporta información técnica que aporte mayor credibilidad a la noticia? 

6-¿Se añade información innecesaria que contribuye a pensar en algo de 

 culpabilidad de la víctima? 

7- ¿Se presentan personas en situación de tensión emocional? 

8- ¿Se percibe respeto y apoyo social hacia la víctima? 

9- ¿Se presenta la información sobre el agresor como injustificada? 

10-¿Se percibe manifestación del medio en contra de este tipo de 

 comportamiento? 

11- ¿A qué tipo de Violencia se refiere la información? 

 - Física. 

 - Sexual. 

 - Psicológica. 

12- ¿Encontramos en los medios programas informativos que ayuden a erradicar 

 la violencia de género? 

 

 

 

 

                                                 
7 Metodología utilizada para  tratar el sexismo en el  texto ya en trabajos anteriores ( Martín Casado, 2010,...) 
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B) Entrevista en profundidad 

 

Este método se llevará a cabo con el fin de recoger posibles propuestas y 

recomendaciones de quienes “se enfrentan” directamente a este tema en cada caso. 

Pretendemos llevar a cabo una investigación basada en la información que nos puedan 

aportan los responsables de los medios y quienes son personas expertas conocedoras 

de la temática de género.  

 

Debemos tener en cuenta que la entrevista en profundidad es una técnica 

cualitativa que nos permite obtener información sobre el marco de referencia del individuo 

y su visión del problema, a través de una comunicación directa y profunda  entre 

entrevistador y entrevistado.  

 

a) Para ello los puntos tratados en la entrevista serán los siguientes:  

 

1. Concepto de Violencia de Género.  

2. Cercanía de Violencia de Género o hecho mediático.  

3. ¿Cómo se está ofreciendo esta información?. 

4. Consideración de la cantidad de informaciones referentes al tema.  

5. ¿Dónde ubicar las noticias referidas al tema en los informativos?. 

6- ¿Qué resaltar y qué dejar de modo  superfluo? 

7. Conocimiento de sus opiniones, actuaciones posibles, disposiciones de 

colaboración,… 

8. Conocer si ofrecen información positiva. 

9. Posibles propuestas. 

 

b) Encuentros igualmente con profesionales universitarios, personal Docente e 

 Investigador  especializado en la temática de género.  

 

Opinión y posibles sugerencias sobre el tratamiento mediático de la Violencia de 

 Género. Tratando los siguientes puntos en la entrevista:  

 

1. Concepto de Violencia de Género.  

2. Sentimiento de cercanía hacia el tema.  

3. ¿Cree que se trata adecuadamente en los medios? 

4. ¿Se habla la cantidad suficiente? 
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5. ¿Dónde debería ir ubicada la noticia?  

6. ¿Qué se puede hacer para mejorar?  

7. ¿Qué resaltar y qué "dejar" de modo superfluo?  

8. Opinión del tema en general. 

9. Actuaciones a las que está dispuesto/a.    

 

Una vez recogida toda la información derivada de la aplicación del análisis de 

contenido y de las entrevistas se tratarán las conclusiones referentes a tres aspectos 

fundamentales: 

 

1. Tratamiento de las informaciones periodísticas aparecidas en los medios. La 

importancia de la aparición de lo masculino frente a lo femenino. 

2. Cumplimiento de normas deontológicas de igualdad y carencia de sexismo. 

3. Cumplimiento del código para el tratamiento informativo de la Violencia de 

Género. 

 

C) Necesidades 

 

Una vez definidas las propuestas, determinaremos las necesidades para implantar 

dichas medidas de forma eficaz.  

 

D) Acciones 

 

 Como resultado de esta investigación se marcarán, en caso necesario, las 

acciones y medidas pertinentes para corregir las desviaciones detectadas así como se 

definirán las propuestas para implantar dichas medidas de forma eficaz, tal y como se 

deprende de las necesidades marcadas.  
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2. Estado de la Cuestión.   

Hacia la comprensión de los conceptos 

 de género y Violencia de Género y su relación  

con los Medios de Comunicación 
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2.1  ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE GÉNERO  

 

Es importante, en la introducción de este trabajo, dejar clara la diferencia entre los 

conceptos sexo y género, y la importancia que tiene este segundo en la actualidad para 

lograr el alcance de la igualdad entre hombres y mujeres como base para entender el 

concepto de violencia de género. Para ello, intentaremos aproximarnos a estos conceptos 

de modo aclaratorio y explicativo a la vez. 

  

Para entender el concepto "género" debemos diferenciarlo del "sexo", referido éste 

último sólo a los rasgos biológicos y anatómicos de la mujer por el hecho de nacer así: 

mujer. Antropológicamente, la diferencia sexual constituye la base de la organización de la 

sociedad, distinguiéndose en el ser humano el sexo masculino y el sexo femenino que los 

convierten en hombre y mujer respectivamente. (Puleo, 2000) 

 

El concepto de género originalmente se refería a una clase gramatical para dividir 

los nombres sustantivos según pertenecieran a uno u otro sexo (género masculino y 

femenino). Sin embargo, una nueva acepción del término comenzó a utilizarse en 

Estados Unidos en los años setenta, en el siglo XX, en el ámbito de las ciencias sociales 

a partir de la publicación en 1975 de The Traffic in Women de Gayle Rubin. Desde este 

momento, género también denomina un “conjunto de comportamientos y relaciones con 

los que cada sociedad transforma la sexualidad biológica en un conjunto de pautas 

implícitas y explícitas que rigen las relaciones entre mujeres y hombres, y según las 

cuales se atribuyen a unas y otros distintas tareas” (Areste, 2003: 25). Por tanto, 

podemos concluir que la realidad social es sexuada. 

 

 El concepto género no es un concepto estático, ni universal, sino que está 

formado por la realidad cultural que la sociedad le aporta al sexo femenino o masculino, 

por serlo anatómicamente. Esta construcción determinará, en cada época y cultura, gran 

parte del tratamiento de la persona, en cuanto a su sexo, (sexo-género) ya que marcará 

su rol, estatus, estereotipo,… y por supuesto su identidad. 

 

  “Cuando miramos a una persona distinguimos su sexo por la apariencia. 

Asumimos que tendrá un conjunto de características, capacidades, comportamiento, 

según su género: masculinidad o feminidad. Sexo y género son usados como términos 
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descriptivos o categorías sociales que crean diferencias fundamentales en la sociedad 

occidental”. (Howson, 2003: 39)8 

 
Existen diferencias biológicas entre masculino y femenino, pero no son suficientes 

para justificar las diferencias sociales y laborales entre ellos. Según el feminismo, la 

sociología clásica asumía estas diferencias como algo biológico, lo que se refutó 

mostrando los cambios que ha habido a lo largo de la historia y la geografía en la división 

del trabajo por sexos y las disposiciones de género. 

 

Había que distinguir entre género y sexo, entre diferencias biológicas y las 

creadas por disposiciones sociales. Según esta ideología el sexo es físico, inmutable y 

natural. Cuestión de anatomía y biología, que clasifica a cada individuo como masculino o 

femenino. Por el contrario, el género se refiere a las diferencias psicológicas y sociales 

establecidas entre hombres y mujeres, que varían con las culturas. Las diferencias no 

son inherentes sino aprendidas. 

 

En la explicación del género como constructor social, la autora Alicia Puleo, 

(2000) deja muy clara esta cuestión basándose en el rol o papel de la mujer, refiriéndose 

al lugar que ocupa dentro del sistema social. Es obvio analizar el rol o papel que 

representa el género femenino, ya que distintos enfoques feministas tratan como 

fundamental la división sexual del trabajo, característica del género femenino por su rol. 

Roles que cambian a lo largo de la historia y la geografía pero que en ningún momento 

reflejan una igualdad entre el género femenino y masculino. 

 

Como ejemplo de roles de género podemos tomar las divisiones de trabajo, 

donde las tareas consideradas propias de la mujer se dan en el ámbito de lo privado 

(domésticas, reproductivas, y lo referente a este entorno) y las considerados propias del 

hombre, en el ámbito de lo público (ámbito laboral, político…). Añadiendo al primero, el 

ámbito de la mujer, un trabajo no reconocido ni remunerado, y al segundo, el del hombre, 

una labor totalmente reconocida socialmente y remunerada. Las decisiones tomadas 

desde el ámbito de lo público afectan al ámbito de lo privado, discriminándolo y dando 

así sólo valor al público. A lo largo de la historia las mujeres no han estado 

representadas, ni contempladas en sus códigos y leyes, no en lo público. 

 

                                                 
8
 Traducción de la autora 
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“Económicamente hombres y mujeres constituyen casi dos castas; en igualdad 

de condiciones, los primeros tienen situaciones más ventajosas, salarios más elevados, 

más oportunidades de triunfar que sus competidoras recientes; los hombres ocupan en 

la industria, la política, etc., mayor número de puestos y siempre son los más 

importantes” (Beauvoir, 2002: 55). 

 

 El movimiento feminista de los 60 y los 70 y el pensamiento que trajo consigo, 

influyó en las disciplinas académicas. En humanidades y ciencias sociales comenzaron 

a considerar cuestiones de género. Una de las primeras preocupaciones de la 

sociología feminista fue resolver el conflicto implícito entre los conceptos de género y 

sexo (Howson, 2003: 40). Los estudios de género, surgen entonces, a partir de los años 

70 en EE.UU.; concepto introducido primeramente en los países anglosajones, y 

acuñado en España en los años 80, donde las áreas de sociología, educación, salud, 

política, historia, filosofía,... le aportan los más ricos estudios a este ámbito.9  

 
Harold Garfinkel afirmó en 1967 que en las sociedades occidentales la actitud 

natural hacia el sexo y el género tiene 3 características fundamentales: 

 

1- El cuerpo humano se clasifica entre dos sexos mutuamente excluyentes, a 

cada uno de los cuales se le suponen unas características, comportamientos y 

actitudes sociales ligados al género o indicadores de éste: masculinidad o 

feminidad. Pero las ambigüedades físicas o psicológicas existentes indican que ni 

el sexo ni el género son inherentes al individuo sino interpretaciones sociales 

(Kessler y McKenna, 1978). 

 

2- El sexo es invariable y científicamente determinable. Se rechazan las 

ambigüedades. 

 

3- Los sexos son complementarios y se presupone la equivalencia entre sexo y 

sexualidad, la atracción por el sexo opuesto. Garfinkel (Howson, 2003). 

 

                                                 
9
 Algunos autores como Poulain de la Barre, ya en el siglo XVII, publica textos en los años 1673,1674 y 1675, donde 

critica la inferioridad de las mujeres, este autor hace alusión a una desigualdad que iba más allá de lo natural, es una 
desigualdad que se manifiesta en lo social y político. Reclama la igualdad para la mujer en sus obras: “Sobre la igualdad 
de los sexos”, “Sobre la educación de las damas para la conducta del espíritu en las ciencias y en las costumbres”, “Sobre 
la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos”. (Cobo, 2000). 
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Los teóricos feministas recogen el descubrimiento del género como cuestión 

social que quedó anticipada en la Ilustración, tal como enuncia Amelia Valcárcel, el 

individuo descubre de modo individual y colectivamente que la desigualdad es un hecho 

histórico. (Cobo, 2000). 

 

Rousseau, autor que hace una crítica a la desigualdad social, política y 

económica, es consciente de la situación de opresión a la que se ven sometidas las 

mujeres. Contradictoriamente no toma conciencia activa, ve la sociedad dividida en dos 

sexos y es el primero en asignar dos espacios: el público, y el privado y doméstico, 

otorgando el primero, el público, al varón y el segundo, el privado, a la mujer. Dando al 

primero todo el ámbito de poder y al segundo la sumisión. (Puleo, 2000). 

 

En 1949 aparece la autora pionera en publicar una reflexión sobre la situación 

social de las mujeres y considerada por muchos la persona que da base firme al 

concepto de género y del feminismo: Simone de Beauvoir. Destaca en este año su libro 

El segundo sexo, donde escribe: “que no se nace mujer; se llega a serlo. Ningún destino 

biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la 

hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto... al que se 

califica de femenino”. (Beauvoir, 2002: 99). 

 

La distinción entre sexo y género tiene importancia por varios motivos: 
 

 

Estudios sociológicos han mostrado grandes diferencias en educación académica 

entre chicos y chicas. Podrían deberse a que son tratados de distinto modo por los 

educadores, o a que perciben ciertas profesiones como “de chicas o de chicos”, 

pensando en las futuras posibilidades de empleo, cuando tengan que elegir.(Subirats, 

2013) 

 

Cuando sexo y género son considerados una misma cosa, es fácil justificar que 

ciertas diferencias sociales se deban al hecho de ser mujer. 

 

La distinción entre género y sexo mostró que las diferencias sociales, económicas 

y políticas entre hombres y mujeres no son una consecuencia de sus diferencias 

biológicas, sino del contexto social. 
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A mediados del siglo XX era común, tanto en el discurso popular como en el 

académico, explicar las diferencias sociales entre hombres y mujeres, como los 

diferentes tipos de trabajo desempeñados según el sexo, entendiendo que eran 

consecuencia de las diferencias biológicas, algo natural. 

 

Ann Oakley (1972) fue una de las primeras sociólogas en desafiar estas creencias 

al introducir la distinción conceptual entre género y sexo: mientras el sexo se refiere a las 

diferencias físicas, genitales, como primer argumento para clasificar a la gente, el género 

se refiere a las diferencias establecidas entre hombres y mujeres en lo psicológico, social 

y representativo. Por tanto, este último es determinado por la sociedad y culturalmente 

variable. 

 

El género, es decir, la masculinidad o feminidad, ha tenido diferentes significados 

según las épocas o culturas. 

 

A pesar de la importancia que los sociólogos dan al género como socialmente 

determinado y no biológico, apenas se ha aplicado al cuerpo humano este argumento. Es 

decir, si el género depende de la variación cultural, ¿qué misión desempeña el cuerpo en 

la determinación social del género y en los cambios en los conceptos de masculinidad y 

feminidad? Podríamos decir que el cuerpo es el primer elemento tomado en cuenta para 

definir el género, en función a él la sociedad atribuye una serie de roles que definirán 

posteriormente el género. 

 

Como vemos, esto es la base del concepto actual de género, algo más de lo que 

se nace, la mujer se hace, por causas del entorno social y cultural que la rodea. Idea 

básica que apoya el concepto y que sin duda Simone de Beauvoir fue la primera en 

plantear con claridad en su bibliografía, lo cual no quiere decir que en la realidad social 

en ese momento se tomaran muy en serio estas nuevas teorías. 

 

“Todo lo que han escrito los hombres sobre las mujeres es digno de sospecha, 

porque son a un tiempo juez y parte”, dijo en el siglo XVIII Poulain de la Barre, feminista 

poco conocida (Beauvoir, 2002: 56). 

 

Pero continuando con la evolución del concepto: cuando surge lo que las 

feministas teóricas consideran como “segunda oleada del feminismo”, a finales de los 

años sesenta, lo que se pensaba en la mayoría de las sociedades industriales es que la 



       El tratamiento de la Violencia de Género en los Medios de Comunicación de Castilla y León.   

 

23 

 

discusión entre lo masculino y lo femenino era fundamentalmente un “hecho de 

naturaleza biológica”; pero al empezar esta segunda oleada del movimiento feminista se 

rompió con esta creencia ya que no permitiría ningún cambio en las diferencias sociales. 

A finales de los años sesenta, las feministas recurrieron a la idea de conformación social; 

se debía dar un valor social a lo masculino y lo femenino. En este momento el término 

género simplemente pretendía limitar el concepto sexo, no sustituirlo, como ha ocurrido 

realmente10. 

 

Las ideas culturales sobre el género pueden conformar nuestra comprensión del 

cuerpo humano. La conducta corporal, gestos, movimientos significativos para las 

relaciones, dependen de las imágenes sociales de género, no son sólo innatos. Así el 

género se convierte en una práctica diaria que refuerza las diferencias. (Morgan, 1986). 

Diferencias que percibimos en nuestra experiencia directa e indirecta, a través de los 

medios de comunicación, los cuales tienen un gran poder de influencia en la forma en 

que la sociedad percibe y define el género, afirmación fundamental sobre la que se basa 

y pretende influir el presente estudio. 

 

 

2.2 GÉNERO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EL PODER DE LOS MEDIOS 

 

Las imágenes que provocan reacciones  

por parte de grupos de personas, o de individuos 

 que actúan en nombre de grupos, constituyen 

 la Opinión Pública con mayúsculas. (Lippmann, 2003: 42) 

 

 

Fue en 1963 cuando Betty Friedan saca por primera vez a la luz, lo que ella 

consideraba, la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de la 

feminidad. Desde entonces nadie duda del poder de los medios en la construcción de las 

identidades de género. Hombres y Mujeres son más que un sexo, son géneros 

diferenciados por cuanto construye nuestra realidad social, en muchos casos forjada en 

gran medida por la información recibida de los medios de comunicación. 

                                                 
10

 Para definir el “sistema sexo/género”, Gayle Rubin en su artículo “The traffic in women”, cita que el género es: “aquel 

conjunto de convenciones en las que se apoya la sociedad para transformar la sexualidad biológica en productos de la 
actividad humana y dentro de las cuales se satisfacen esas necesidades sexuales trasformadas”. (Tubert, 2003, 159). 
Vemos así cómo se acepta que el carácter no emana de la biología, sino que es una construcción social, pero totalmente 
relacionada con lo biológico, como se indicó en el inicio del capítulo 
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Por ello es necesario conocer el tratamiento de género en la información  y 

publicidad referente a violencia de género, para con ello poder conocer la imagen de 

género que se da de los protagonistas en este tipo de informaciones, de modo más 

certero.  

 

En la prensa de nuestro país el tratamiento y visibilización de la violencia de 

género por las páginas de los periódicos hasta comienzos de los años ochenta, fue casi 

inexistente, por eso ahora es momento de conocerlo con exactitud, ya que el trato que 

demos a este tipo de información incide en la imagen de género y con ello en la acción de 

maltrato.  

 

 El detonante que dio visibilidad a este problema fue el asesinato de Ana Orantes, 

a manos de su exmarido, el 17 de diciembre de 1997,  a los trece días de aparecer en el 

programa de Tele 5, El diario de Patricia, tal y como señalamos en la justificación del 

objeto de estudio. Desde entonces, los casos de Violencia de Género son seguidos por 

los medios de comunicación, lo que ha supuesto concienciación y alarma social frente a 

la temática, debido a su frecuencia de aparición. Por ello, cómo se presentan este tipo de 

noticias es un factor determinante ante la imagen social forjada sobre este tipo de 

violencia.   

 

En una encuesta a la población europea y española, a la pregunta sobre el origen 

de la información que poseen sobre el tema referido a Violencia de Género: el 97% de las 

personas responde que la obtiene de la televisión, el 49,7% de los periódicos vía digítal o 

papel, el 51,8% de la radio y sólo el 16% de libros. El 14% indica que de su  trabajo y el 

4,2% de formación en ello,  propiamente dicha.11    

     

   Esto nos da idea de la importancia que los medios de comunicación tienen en la 

formación de opiniones y la responsabilidad que ello conlleva a la hora de tratar esta 

cuestión social, máxime con el auge de las nuevas tecnologías que hace de los medios el 

principal "pasatiempos" de muchas personas  y sobre todo de  jóvenes.  

 

Los medios otorgan  poder, la imagen que tenemos sobre "las cosas", construye 

nuestra realidad, nos dan información seleccionada y el discurso que percibimos; tienen 

                                                 
11

 http://www.fmujeresprogresistas.org/violencia10.htm,  revisado el 15-10-10.  

 

http://www.fmujeresprogresistas.org/violencia10.htm
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poder simbólico. Construyen temáticas sociales, (Varela, 2012). Por ello, también, imagen 

de género. Sensibilizan frente al problema de Violencia de Género, y la necesidad de 

avanzar hacia la igualdad.  

 

Los medios de comunicación deben contribuir de una forma decisiva a la 

educación social, en contra de este tipo de violencia. El medio actúa como agente 

educador y didáctico social, y como tal debe tratar con especial cuidado este tipo de 

informaciones, eliminando los elementos de distorsión que impiden identificar el 

verdadero problema,  la violencia por dominación del hombre.  

 

Es por ello que, en las últimas décadas, se ha dedicado un esfuerzo investigador 

al análisis de la violencia mediática como factor influyente en la sociedad receptora de la 

información. Por esto, el presente trabajo pretende contribuir en este ámbito, analizando 

el tratamiento de dicha información, con el objetivo de mejorarla, optimizando  sus efectos 

en la sociedad.  

 

Por tanto, en este apartado intentaremos hacer un acercamiento teórico capaz de 

dar como definitivo el poder de los medios, y por consiguiente demostrar cómo también, 

por ende, en el tratamiento de la Violencia de Género tienen poder social, debiéndose  

estudiar con cuidado todo lo que transmite cada noticia; en este caso concreto la forma 

en que representa al género, a la víctima, al agresor,… ya que esta representación tiene 

una gran significación en la sociedad en que es percibido.   

 

Recojamos, pues, aportaciones teóricas que confirman este planteamiento inicial. 

Lograr tener una imagen de la realidad es una tarea imposible, “pues el medio real es 

demasiado grande, demasiado complejo y demasiado fugaz como para poder conocerlo 

directamente. No estamos preparados para afrontar tanta sutileza, tanta variedad, tantas 

permutaciones y combinaciones. Y, aunque tengamos que actuar  en ese medio, 

debemos reconstruirlo en un modelo más sencillo de poder afrontarlo” (Lippman, 1965: 

11). Cincuenta años después Luhmann trató este tema bajo el título: “reducción de la 

complejidad” (Neumann, 2003: 193). 

 

Nuestras percepciones podemos clasificarlas, entonces, en las que percibimos “de 

primera mano”, y las que percibimos de los medios de comunicación. Pero como ya 

enunció Lippmann, no somos conscientes de estas diferencias; la gente tiende a adoptar 

la experiencia indirecta de un modo tan completo, amoldando a ella sus percepciones, 
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que no distingue entre experiencias directas ni indirectas; volviéndolas inseparables. De 

ahí, entonces, que la influencia y el poder que tienen sobre nosotros los medios de 

comunicación, sea en gran parte mayor de lo que imaginamos, no siendo conscientes de 

esto. (ibidem, 2003) 

 

El modo en que la información es tratada, indica el modo de actuar del profesional 

de la comunicación. También su criterio para seleccionar y determinar lo que en cada 

caso "debe ser contado" sobre el tema tratado referido a Violencia de Género. Su trabajo 

supone una manera de acercar la sociedad a cada caso; a partir de la cual el lector podrá 

emitir su opinión. El tratamiento, pues, que el periodista le da a la información, influirá en 

el modo en que la realidad de violencia de género es percibida y afrontada socialmente; 

por ello, deberá hacerlo con el máximo rigor y cuidado posible. Para Lippmann (2003) es 

importante hacer llegar al público lo que tendrá interés para él, lo que da el “valor a la 

noticia”.  

 

Como podemos comprobar, la tecnología evoluciona y aparecen nuevos medios, 

sin duda tan influyentes, o más, que los que ya llevaron a elaborar estas  afirmaciones, 

como pueden ser la televisión e internet, lo que nos lleva a afirmar que la construcción de 

la persona es siempre en parte mediática, desde que ésta es receptora de medios de 

comunicación.  

 

De todos los medios, uno de los que más influencia ha tenido siempre es el medio 

prensa, (ahora en soporte digital). Medio surgido de la revolución industrial y del 

nacionalismo democrático, junto con la capacidad de tener acceso a la lectura que nos 

permitió la imprenta y ahora facilitan las nuevas tecnologías. Internet supone abaratar el 

coste del medio, y que el público tenga un mayor acceso a la información y publicidad, lo 

que significa que los medios gozan cada vez de mayor poder social, sobre todo en el 

"incontrolable"12 campo de las redes sociales.   

 

Debemos tener en cuenta que los medios y máxime los nuevos medios, o medios 

offline, no sólo influyen en la opinión pública, también reflejan ésta, por tanto muestran la 

cultura particular donde se encuentran, por lo que analizarlos en sus contenidos, implica 

conocer en qué aspectos y temáticas influyen.   

                                                 
12

 Por incontrolable nos referimos a que quienes crean el contenido en redes sociales  son los propios receptores, 

convertidos en emisores,  con ello, formar al profesional que emite la información es más complejo, pues cualquiera puede 
ser emisor de información, y por ende constructor de imagen,  en este caso de género, a través de les redes en cualquier 
momento.  
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Las noticias, son consideradas como fuente importante de creación de opinión. Y 

hoy en día, en la segunda década del siglo XXI nace el concepto de  la "posverdad", 

referida no sólo a lo que los medios cuentan, sino lo la verdad o idea creada por el 

público mediante la información que queda, la que se manifiesta como conclusión, tema o 

verdad, manifiesta en redes y medios, aunque no sea referida de manera "veraz" con la 

información original, nos referimos a una verdad construida, con mayor poder que la 

verdad en sí.  

 

"la posverdad, un híbrido bastante ambiguo cuyo significado denota circunstancias 

en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los 

llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. (Amon, 2016) 

 

Debemos tener en cuenta el considerado poder del comunicador en general, al 

ofrecernos temas concretos, otorgándonos una visión concreta, ya construida, de la 

realidad. Con ello, las  informaciones mediáticas dirigen la atención e incluso la acción del 

público, máxime cuando hablamos de mensajes publicitarios.  

 

Cuando hablamos del poder de los medios, nos referimos a los efectos que son 

capaces de crear en la sociedad. La prensa es capaz de formar opinión gobernante, ya 

Hume (1967, 29) enunció que “el gobierno se funda sólo en la opinión”.  Los medios son 

capaces de hacer tomar a los gobiernos opiniones, por el mero hecho de ser temas 

enunciados en ellos, pidiendo respuesta social. En muchas ocasiones, la comunicación 

entre una sociedad y sus representantes es exclusivamente mediática, y como respuesta 

a lo sucedido en los medios se toman medidas.  

 

Las políticas de igualdad surgen como respuesta al claro problema que 

manifestaban los medios sobre la Violencia de Género, siempre existente y nunca tratada 

en épocas anteriores por presentarse como problema privado, asociado a la mujer, y 

lejos del interés público, terreno asociado en exclusiva, históricamente, a los hombres. Es 

en este caso donde debemos agradecer a los medios el interés por este tema, pues sin 

ellos, el interés político, y social sería menor.  

 

https://elpais.com/elpais/2016/09/23/opinion/1474647422_293415.html
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Los medios forman parte importante de la sociedad en la que vivimos, hablan de 

nuestros problemas, de nuestras costumbres, de nosotros mismos; nos permiten conocer 

mejor nuestra sociedad13.  

 

 

2.3  SITUACIÓN DE LA MUJER A COMIENZOS DEL SIGLO XXI. LA MUJER Y SU 

LUCHA HISTÓRICA 

Como ya indicamos en la metodología, para entender la situación de la mujer, del 

género femenino, y su realidad en Violencia de Género, es conveniente conocer, al 

menos brevemente, su situación a lo largo de la historia, el momento actual. Sólo así 

podremos entender el contexto de nuestro ámbito de estudio. 

2.3.1  Breve recorrido histórico de la situación social de la mujer  

Para entender la situación de la mujer, y poder entender así la situación de 

subordinación, tan relacionada con la Violencia de Género, es importante conocer la 

situación real de la mujer, la cual explicaremos a través de en un rápido recorrido sobre su 

lucha histórica 

 

La historia nos muestra que la forma actual de entender los sexos como opuestos 

no fue precedida por otra donde se observaban sus similitudes. 

 

 Las mujeres han sido educadas, históricamente, bajo el poder de los hombres, 

para aceptar todo con humildad, siguiendo los preceptos de su cultura, muy definida por 

algunas confesiones religiosas. Podemos decir que hasta bien entrado el siglo XVIII no se 

planteó de modo serio ningún aspecto contrario a esta manera de entender el papel 

asignado a la mujer. 

 

Es a finales del siglo XVII, cuando comienzan a plantearse debates que parecen 

alterar las ideas sobre la relación entre los sexos. Varios fenómenos simultáneos 

confluyen en la interpretación de los géneros. Se están gestando en Europa nuevas  

formas de pensamiento como resultado de los movimientos políticos, nos referimos en 

                                                 
13  “El objetivo consciente o inconsciente, de los redactores y de la prensa es reproducir en la ciudad, en la medida que sea 

posible, las condiciones de vida del pueblo. En el pueblo todo el mundo conocía a todos los demás. Todos llamaban a los 
otros por su nombre. El pueblo era democrático. Nosotros somos una nación de aldeanos. Nuestras instituciones  son 
fundamentalmente  instituciones rurales” Park (1955, 93). 
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especial a la Revolución Inglesa del siglo XVII y la Reforma Protestante. Como resultado, 

surgió la obra de la autora inglesa Mary Astell que denunciaba la situación de las mujeres  

en el matrimonio en el año 1700. 

 

En el siglo XVIII comienzan a cuestionarse los roles de género, mientras la política 

comenzaba a reclamar igualdad en los estados, aunque podemos resaltar que lo político 

avanzaba más que la realidad sobre igualdad de género. Los hombres seguían 

adquiriendo derechos en la política, antes reservada a unos pocos, mientras  que las 

mujeres continúan  relegadas al ámbito de lo privado.  

 

La Revolución Francesa, que supuso el triunfo del pensamiento ilustrado y permitió 

el ascenso de la burguesía al poder, no tomó en cuenta a las mujeres, quienes seguían al 

margen de lo público. Todas estaban excluidas de la ciudadanía. 

 

Rousseau, sin duda alguna, el más grande pensador del siglo XVIII, en su obra de 

1762, Emilio, o de la educación, reconoce a hombres y mujeres como iguales en todo, 

pero demostrando ser consciente de la verdadera situación de discriminación de la mujer, 

considera a hombre y mujer sólo distintos en la sexualidad, y de esta diferencia deduce la 

clara superioridad del varón14. Hecho que produjo un claro retroceso hacia la igualdad de 

la mujer. El autor la define por su maternidad, sometida al varón y como fundamental para 

perpetuar la raza humana, y todas sus obligaciones sociales están justificadas con esta 

tarea natural.  

 

A la obra de Rousseau, respondió Mary Wollstonecraft, autora británica que con su 

obra: Vindicación de los derechos de la mujer (1792), escribió la que es considerada la 

primera obra del pensamiento feminista, pues aportó argumentos racionales, no sólo 

ejemplos de la vida cotidiana (Puleo, 2000). 

 

Esta autora acepta la mujer y su función natural de la maternidad como algo digno, 

que no justifica la necesidad de ser sólo educadas para agradar al varón, pues este hecho 

perjudica a todos por convertirlas en educadas para la inutilidad, la vanidad y desde luego 

nunca para poseer ningún tipo de virtudes. 

                                                 
14“(...) en la unión de los sexos, cada uno concurre de igual forma al objeto común, pero no de igual manera. De esa 
diversidad nace la primera diferencia asignable entre las relaciones morales de uno y de otro. Uno debe ser activo y fuerte, 
el otro pasivo y débil; es totalmente necesario que uno quiera y pueda; basta que el otro resista poco. Establecido este 
principio, de él se sigue que la mujer está hecha especialmente para agradar al hombre; si el hombre debe agradarle a su 
vez, es una necesidad menos directa, su mérito está en su potencia, agrada por el mero hecho de ser fuerte. Convengo en 
que no es ésta la ley del amor, pero es la naturaleza, anterior al amor mismo”. (Rousseau, 1762:pp. 534 -535). 
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Durante el siglo XIX, las mujeres siguieron esta corriente marcada por 

Wollstonecraft. La lucha por los derechos civiles fue protagonizada por mujeres con 

formación, que se cuestionaron la desigualdad en el tratamiento de los sexos. 

 

Tras décadas de lucha, nadie se atrevía a aceptar el voto femenino, los medios de 

comunicación transmitían el miedo al sufragio femenino como el paso que nos llevaría a 

una sociedad anarquista, por no mencionar los miedos al equilibrio familiar. 

(Schneider,2002: pp. 21-23). 

 

En los primeros años del siglo XX, algunas mujeres decidieron luchar por caminos 

menos diplomáticos, que no las conducían a nada. Las británicas Emmeline y Christabel 

Pankhurst, líderes de la Unión Social y Política de las Mujeres emprendieron campañas de 

desobediencia civil para llamar la atención mediante acciones contra la sociedad civil 

(escándalo público, desacato a las autoridades,…), llegando a interrumpir mítines políticos 

con denuncias a la desigualdad femenina (Ceder, 2002: pp. 22-23). 

 

El sufragio femenino de las primeras democracias occidentales, se consiguió al 

finalizar la primera Guerra Mundial. En Inglaterra y Estados Unidos se les otorgó a las 

mujeres este derecho, también como agradecimiento a su labor, en muchos casos como 

trabajadoras durante los conflictos bélicos. Conseguir el voto no resultó ser el camino claro 

hacia la igualdad. 

 

Los prejuicios de género están muy arraigados y continúan ejerciendo una fuerte 

influencia en la vida de las mujeres a lo largo del siglo XX. Siglo en el que destacamos a 

dos grandes autoras como pioneras: Simone de Beauvoir y Virginia Wolf.  

 

La francesa Simone de Beauvoir elaboró el estudio considerado con mayor 

influencia sobre las mujeres occidentales: “El segundo sexo”, (1949), del que se recoge la 

frase que se cita en el primer capítulo: “No se nace mujer, se llega a serlo”.  

 

Beauvoir analiza extensamente la socialización y formación de la mujer, de los 

mitos que le han definido a lo largo de la historia, las culturas, y los distintos roles que 

ocupa en la sociedad: madre, esposa, prostituta, lesbiana e independiente. 
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La británica Virginia Woolf, realizó ensayos en los que se planteaba temas sobre la 

condición femenina. Se preguntaba: ¿Por qué ha habido tan pocas mujeres reconocidas 

genio a lo largo de la historia? A lo que respondió considerando que el talento en una 

mujer no era suficiente si no se le daban unas condiciones materiales idóneas que le 

permitieran transmitir sus inquietudes y aportaciones. Puso de ejemplo la hermana de 

Shakespeare, a quien se le negó la educación que se le dio a su hermano y, por eso, su 

genio nunca se demostró;  teniendo un trágico fin.  

 

El cuerpo femenino es asociado a problemas, “troubled body”, como indican  

algunos autores Hughes y  Witz (1997), y la propia Simone de Beauvoir. A menudo es 

percibido como un espectáculo o fantasía y objeto de fetichismo. En la cultura popular se 

induce al cuerpo femenino a lucirse. Las mujeres están obligadas a hacer de sus cuerpos 

un espectáculo aceptable, un objeto ajeno a sí mismas. Con esta idea crecen las niñas, lo 

que afecta profundamente a sus relaciones consigo mismas y con los demás. (Howson, 

2003).15 

 

Virginia Wolf (2004) considera que las mujeres deben negarse a las tareas 

destructivas del hombre, pues a ellas no les pertenece nada, ni siquiera poseen patria. 

 

“Y si el hombre dice que lucha para proteger Inglaterra de la dominación extranjera, 

la mujer reflexionará y se dirá que, para ella, no hay “extranjeros”, puesto que, por 

mandato de ley, se convierte en extranjera si contrae matrimonio con un extranjero”. 

(Woolf, 2004) 

 

Estas ideas, tanto de Woolf como de Beauvoir, pronto fueron superadas y, en 

pocos años, las mujeres occidentales participaron en una auténtica revolución; la siguiente 

generación reivindicó independencia intelectual y fisiológica rompiendo con convenciones 

anteriores. La incorporación de métodos anticonceptivos puso fin a su labor principal, 

natural e inexcusable, la maternidad. Ahora podía decidir y utilizar su sexo de otra manera. 

 

                                                 
15 Esta situación ha sido más notable en la relación entre hombres de raza blanca y mujeres negras. Un ejemplo es 

Saarbjiie Baartman, esclava de origen africano, que murió en 1815 y fue disecada para exponer sus grandes pechos y 
genitales en fiestas, hasta que pasó al museo del hombre de París. La hegemonía blanca sigue influenciando las 
representaciones de la feminidad negra. Incluso los de raza negra tienden a representarla con estereotipos blancos. Un 
ejemplo es Nora Darling en “She´s Gotta Have It”, de Spike Lee. Es un estereotipo de mujer negra sexualmente voraz y 
promiscua, acorde al ideal racista. (Ibídem). 
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Las mujeres pasan a formar parte en instituciones y ocupar un papel importante en 

la sociedad, surgen entonces los estudios de género. Reivindicaciones  que siguen en la 

actualidad. 

La segunda ola del feminismo o el llamado feminismo contemporáneo está 

protagonizado así por mujeres como Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Katte Millet, 

Wollstonecraft... grandes referentes del movimiento feminista, sin duda relevantes para la 

construcción de la teoría feminista y el avance social que esto supone.   

 

Las tendencias contemporáneas del feminismo, desarrolladas fundamentalmente 

desde Francia, reclaman que las mujeres accedan a sus derechos, así como protegerles 

de cualquier tipo de discriminación por su sexo, como lo hicieron las autoras de las que 

hemos hablado anteriormente.  

 

La tercera ola, desde finales del siglo XX y comienzos del XXI de la teoría feminista 

continua en su proceso de trabajo por la igualdad. Se divide entre dos corrientes: el 

feminismo de la igualdad (Valcárcel, 2013; Amorós, 2000...) y el de la diferencia, (Sendón, 

2007,...). Etapa de grande aportaciones a la teoría feminista, con más seguidoras en la 

igualdad, no obstante la división y oposición con el mismo fin resta siempre efectos. Se 

incluye también en esta etapa el surgimiento del  ecofeminismo (Puleo, 2011) como 

alternativa necesaria en la consecución del equilibrio mundial.  

 

En el momento actual se sigue dando una desigualdad clara y objetiva entre 

hombres y mujeres, así lo demuestran los datos. Una realidad a veces peligrosa por 

invisibilizada y normalizada; que necesita cierta predisposición crítica y concienciación 

para ser percibida, y sólo así trabajar sobre ella.  

 

La nueva conciencia social que surge hacia la igualdad de género,-en derechos y 

oportunidades-, acompañada por un nuevo movimiento de activismo, que incluye nuevas 

generaciones de jóvenes, de mujeres y hombres,  puede ser el comienzo de la cuarte ola 

del feminismo. Un momento, -la cuarta ola-, en el que el feminismo expresa en el entorno 

social sus teorías, no es ya una teoría practicada por una minoría, es una realidad. En 

este momento el activismo llega a las calles y se manifiesta claramente en los individuos 

como parte de  la realidad social establecida. El movimiento feminista está normalizado y 

manifiesto. Posiblemente el inicio de la cuarta ola del movimiento feminista. El principio de 

la desigualdad de género.  
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La igualdad de género es un reto marcado desde los principios de la ONU, que la 

consideran necesaria para el desarrollo y equilibrio mundial.  

 

2.3.2 La mujer en la España actual 

 

Tras leer a varias autoras de nuestro tiempo (Amorós, Puleo, Tubert, Camps, 

Varela…) vemos que todas coinciden en la idea de que la consecución de la igualdad 

sigue siendo una reivindicación pendiente para las mujeres españolas. 

 

Aparentemente el entramado jurídico y legal garantiza la igualdad formal entre 

hombres y mujeres, realidad que es considerada por la mayoría de las autoras que 

estudiamos a través de datos objetivos como una auténtica entelequia. 

 

Los datos nos permiten entender cómo las mujeres españolas sufren 

discriminación en diversos ámbitos, uno de ellos, y el más agresivo, la Violencia de 

Género, tema que nos concierne especialmente en este estudio. 

 

Las primeras manifestaciones del movimiento feminista español surgen en la etapa 

de la transición. Tan sólo quince días después de la muerte de Franco, un grupo de 

feministas se reúne por primera vez, lo hizo de modo clandestino en Madrid, llevando a 

cabo las primeras jornadas de liberación de la Mujer. (De Grado, 2004) 

 

En España, las primeras elecciones a la democracia se celebraron en 1977, año en 

el que la mujer vota pero no aparece como candidata, el hombre sigue estando en las filas 

del poder y el desánimo de las feministas se acrecienta al no aparecer mujeres en las 

listas electorales.16 

 

Pero el movimiento feminista español sigue mayoritariamente la línea del 

feminismo de la igualdad.  

 

                                                 
16  Sobre el  movimiento feminista español véase: la liberalización posible de Mª Victoria  Abril y Mª Jesús  Miranda. De la 

transición política a la democracia. La evolución  del feminismo en España durante el periodo 1975-1988, de Pilar Folguera. 
El feminismo en España: Breve resumen, 1953-1985  de Rosa Pardo. El movimiento feminista en España, 1900-1985: 
Logros y dificultades de Geraldine Scanlon. 
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En 1983, el 24 de octubre, nace el Instituto de la Mujer17, institución encargada de 

marcar las directrices de la política del Gobierno con respecto a la mujer, teniendo como 

base lograr el principio de igualdad y no discriminación. 

 

La mujer en los años ochenta está definida por el trabajo precario y el desempleo, 

la crisis de estos años refuerza la figura del varón, lo que impide la integración de ambos 

sexos en las actividades públicas y domésticas en igualdad de condiciones (Izquierdo, 

1988). Los años noventa, en este sentido, se consideran igual a la década anterior.  

 

La tasa de paro femenina en los años noventa es la más alta de los países de 

Europa, siendo en nuestro país a principios de esta década doble que la masculina. Lidia 

Falcón anunció el paro y la marginación laboral de la mujer como el verdadero desafío del 

feminismo. (Falcón, 1994).  

 

. En el siglo XXI, año 2008 se creó el Ministerio de Igualdad,18 que tan sólo tuvo 

una duración de dos años, integrándose en octubre de 2010 a Sanidad y Política Social. 

Actualmente, y desde 21 de diciembre de 201119, se enmarca en el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, institución que sigue encargada de marcar las 

directrices de la política del Gobierno con respecto a la mujer, manteniendo como base 

lograr el principio de igualdad y no discriminación. 

 

La primera década del Siglo XXI, supone una época de recesión y crisis 

económica, e incluso social, mundial: En 2009 la tasa de paro femenina en España es de 

nuevo la más alta de Europa, y aun existiendo un nuevo Ministerio de la Igualdad por 

primera vez en nuestro país, el desempleo femenino se dispara (también el masculino, 

pero en menor medida), y el número de mujeres muertas a manos de sus parejas también. 

Lo que de nuevo demuestra, que las situaciones de crisis son siempre un retroceso en los 

avances  hacia la igualdad.  

 

No obstante, lo que predomina en nuestro país es la corriente feminista de la 

igualdad o el feminismo ilustrado, heredero del feminismo socialista de los años setenta. 

Su propuesta es la abolición total de discriminaciones y desigualdades entre hombres y 

mujeres para garantizar la igualdad de oportunidades entre ambos, filosofía equiparable a 

                                                 
17 Creado por el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González como presidente.  
18 Creado por el Partido Socialista Obrero Español, con Bibiana  Aido como Ministra.  
19 Desde 2011 a 2017 con El Partido Popular, y continuando  integrado con otros Ministerios , sin nombre propio.   
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la del autor Poullain de la Barre (1984) que reclamaba la equiparación de derechos entre 

hombres y mujeres.  

 

Igualdad que tiene su máximo exponente de contradicción en los datos sobre  

Violencia de Género, existente aun en nuestros días, (y el resto de Europa aunque sea 

con otras denominaciones), rompiendo con todos los esquemas y políticas de avance 

hacia la igualdad entre hombres y mujeres, demostrando que existe un sentimiento de 

superioridad masculina latente que debemos erradicar. 

 

Respecto a la situación de la mujer en los medios, podemos recoger cómo 

continúa su imagen estereotipada en publicidad, tal como indica el Observatorio de la 

Imagen de las Mujeres20 con algún pequeño cambio que la incita, incluso, a exigirse más 

obligaciones como mujer de este siglo, "la Cárcel de Cristal" (Martín Casado, 2010, 

2011).  

Atendiendo a las noticias, según el Observatorio y datos del último Monitoreo 

Global de Medios21, que analiza la equidad de género en las noticias de 130 países, 

podemos recabar algunos datos significativos sobre su aparición, como por ejemplo, que 

las mujeres aparecen principalmente en tres categorías destacables: un 43% de los 

casos como fuente de opinión popular, un 37% como fuentes de experiencia popular y un 

9% como expertas en temas. Dato que teniendo en cuenta el poder de los medios, no 

sitúa a la mujer en una situación de protagonismo ni reconocimiento personal. Si  

atendemos a su aparición numérica o protagonista, solo el 26% de las personas en las 

noticias de Internet y los tuits de los medios, son mujeres: Sigue quedando patente la 

invisibilidad de las mujeres en el protagonismo social y mediático como noticia, pero no 

como consumidora estereotipada.  

 

    2.3.3  La cuestión de género en la Comunidad de Castilla y León 

 

El concepto Violencia de Género lleva, entonces, implícito, una situación de 

dominio del sexo masculino sobre el femenino, dominio que lleva a la  agresión de este 

primero hacia el segundo como consecuencia de esta supuesta inferioridad;  lo cual se da 

en sociedades donde no prima la igualdad y prevalece la cultura patriarcal. Por ello, 

                                                 
20

El estudio se cierra y concluye en 2016, no obstante se actualizan solamente  los datos de Ministerio en su cierre antes 

de la maquetación.  Datos de Observatorio de Imagen de las Mujeres. Mujer y medios de Comunicación. 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/comunicacion/home.htm [visitado el 14 de enero de 2017] 
21

 El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) es la investigación del género en los medios más extensa que 
existe en cuanto que barca el mayor número de países en un estudio. Ver en: 
http://www.fundea.org/es/blog/GMMP%202015mujeresenlosmedios [visitado el 14  de enero de 2017] 
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vayamos a hacer un rápido recorrido sobre la sociedad de Castilla y León a principios de 

siglo XXI, para conocer en mayor medida la relación existente entre hombres y mujeres.  

 

Para entender cómo la sociedad entiende esta relación nos apoyaremos en los 

estudios e informaciones obtenidas de fuentes secundarias, o información recogida de lo  

ya elaborado.    

 

El principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se encuentra 

consolidado como algo formal en Castilla y León. Sus dirigentes manifiesta que la igualdad 

entre hombres y mujeres es un objetivo que se pretende alcanzar en el siglo XXI. 

 

Partimos de que la sociedad a la que nos referimos tiene una idea preconcebida 

sobre lo referente a hombres y mujeres, que hace compleja, desde una base de 

desigualdad cultural, percibir o lograr una igualdad entre géneros.   

 

Somos partícipes de nuestra propia culturización, organizamos cognitivamente las 

percepciones y saberes relativos al rol de sexo a partir de nuestras concepciones sobre el 

mundo. 

 

Los conceptos relativos sobre roles sexuales son el resultado de una interpretación 

activa de un determinado orden social que utiliza categorías sexuales de acuerdo con 

modelos universales. Estos modelos los adoptan uno y otro sexo, pero los modelos 

masculinos son valorados más positivamente que los femeninos porque implican poder, 

aptitud, independencia, etc. Características muy importantes en las sociedades 

occidentales (Kohlberg, 1967). 

 

La asociación de los valores masculinos con “lo bueno”, y los femeninos con “lo 

malo”, también es considerada, como se ha dicho en puntos anteriores, por el feminismo 

de la diferencia, que aboga entre otras cosas por valorar como positivos esos atributos 

asociados a la mujer. Valorar lo femenino en positivo.  Aunque la verdadera igualdad sería 

valorar tanto en positivo como en negativo cualquier tipo de atributo dependiendo de las 

circunstancias, independientemente de que fuera propio de hombres o mujeres. 

 

Investigaciones de las últimas décadas revelan que cada vez con mayor frecuencia 

el maltrato está presente en los noviazgos entre adolescentes y jóvenes. En concreto, el 

95,3% de las chicas y el 92,8% de los chicos admiten haber ejercido violencia psicológica 
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sobre sus parejas. Datos extraídos del estudio realizado por Múñoz Rivas (2007) de la 

Universidad Autónoma de Madrid, sobre las relaciones de pareja entre los jóvenes y 

adolescentes españoles, estudio que también incluye los jóvenes de Castilla y León, edad 

entonces en la que debemos prestar especial atención, fomentando la formación como 

prevención de esta circunstancia.  

 

La juventud castellano-leonesa, en pro de la mujer, defiende de forma contundente 

su derecho a la igualdad de oportunidades. Manifiestan que ha de mejorarse la actuación 

de las  Administraciones y la sociedad para conseguir igualdad inter-sexos. 

 

Desde la administración regional se llevó a cabo, entre otras acciones, la edición 

de un manual sobre “Sexismo y redacción periodística”, que reconoce la necesidad de 

tratar de manera responsable el uso del lenguaje por los profesionales periodistas en el 

ámbito de la comunicación, ya que el uso sexista del lenguaje discrimina y excluye a la 

mujer de la noticia en muchas ocasiones. Tema que se tiene en cuenta, también para este 

estudio sobre el tratamiento del lenguaje en la Violencia de Género.  

 

La Dirección General de la Mujer,  consciente de este hecho,  y conocedora de una 

buena voluntad social, creó el actual “Pacto Social contra la Violencia de Género”, en el 

año 2013, con 317 adhesiones de  instituciones y empresas  y 2.279 adhesiones a título 

individual, donde la sociedad se manifiesta conocedora del problema social de Violencia 

de Género y preocupada por él, manifestándose abiertamente en contra, disposición a no  

tolerarlo más. Partiendo de la base de que la erradicación de este tipo de violencia es un 

problema que nos concierne a todos y todas. 

 

Tal como se especifica en la web donde podemos encontrar información sobre este 

pacto22: "Es una iniciativa de movilización y sensibilización de toda la sociedad; todas las 

personas, las organizaciones empresariales, las instituciones, las asociaciones, las 

organizaciones sindicales, los medios de comunicación, los distintos centros educativos, 

formamos parte de la sociedad, y todas y todos tenemos la obligación moral de 

implicarnos en la erradicación de este grave problema". 

“La finalidad del Pacto Social es vincular a toda la sociedad para conseguir un 

rechazo a la Violencia de Género y fomentar modelos alternativos de convivencia, 

basados en el respeto y en la igualdad. 

                                                 
22

 Información substraída de : http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1236755587414/_/_/_[visitado el 10 
de febrero de 2016] 
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Este Pacto Social, es un documento abierto a toda la sociedad castellana y 

leonesa para que cualquier entidad o persona a título individual pueda manifestar su 

adhesión, a través del formulario” 

 

En cuanto a legislación regional, el 20 de diciembre de 2010 se publica en el 

BOCYL la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y 

León23, ley que pretende mejorar la seguridad y la recuperación de las mujeres víctimas 

de Violencia de Género y de las personas dependientes de las mismas. 

 

Ley pionera que incorpora un concepto amplio de víctima ( no sólo la mujer, sino 

también los hijos y demás personas dependientes de ella) y de violencia de género (la 

ejercida por un hombres sobre una mujer en cualquier ámbito, no sólo en el de la pareja o 

expareja), y que recoge las actuaciones y prestaciones necesarias para proporcionar a las 

víctimas una atención integral, así como la necesidad de sensibilización, investigación y 

prevención incluyendo aquí a los medios de comunicación como agentes educadores y 

sensibilizadores. 

 

En el texto de la ley se promueven campañas sensibilizadoras y educativas, así 

como informativas sobre los derechos de estas mujeres, desconocedoras en muchos 

casos de cómo poder salir de la situación en la que se ven inmersas, o incluso a descubrir 

una realidad de la que a veces no son conscientes. Una iniciativa que debe implicar  

también a los hombres como grandes protagonistas del cambio.  

 

Supone un compromiso de tratamiento adecuado en los medios y la publicidad, así 

como de seguir investigando en su evolución y modo de ayudar a erradicarlo, como este 

mismo estudio pretende.   

 

Contempla también la atención a las víctimas, la sanidad, la estructura de la red de 

atención, acceso al empleo,... puntos cuyo seguimiento no competen a este estudio, pero 

sin duda es importante conocer que existe una ley que lo ampara y contempla de modo 

real.  

En el año 2015 se impulsó desde la Junta de Castilla y León a través de  la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un nuevo Modelo Integral para 

atender a las víctimas de Violencia de Género denominado: "Objetivo Violencia Cero", que 

                                                 
23

 Véase BOCYL nº 244, página 96493 y siguientes.  
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pretende coordinar los recursos existentes para lograr mayor eficacia ante la erradicación 

de la Violencia de Género.   

Modelo que  trata de coordinar todos los recursos disponibles e implicar en un 

trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada una de las 

etapas del proceso, ya que el problema requiere de un abordaje desde múltiples planos de 

actuación (policial, judicial, social, laboral, educativo...)24,    

 

Era necesario aclarar la necesidad de seguir mejorando, de lo contrario no tendría 

ningún sentido hablar de Violencia de Género y la intención de seguir avanzando en su 

erradicación, pues como mencionamos en su definición, está sustentada en una sociedad 

patriarcal, anclada en la creencia de superioridad del hombre sobre la mujer, de manera 

naturalizada, por el mero hecho de serlo.   

 

Y para concretar más directamente en el tema que nos concierne, su tratamiento 

mediático, se suscribió en el “Código para el Tratamiento  Informativo de la Violencia de 

Género”, firmado por 33 profesionales de los principales medios de comunicación de 

Castilla y León, pretendiendo buscar el uso adecuado de las informaciones que hacen 

alusión a este tema, en cuyo avance sigue trabajando tal y como demuestra la pretensión 

de este estudio.  

 

 

Mencionamos también el presente estudio, comenzado en 2010, que analiza dos 

etapa. Una primera desde 2007 a 2010, donde ya se concluyen la gran parte de las 

mejoras presentadas, y una segunda, hasta 2016. Cerrado a inicios del 2017. Trabajo que 

analiza el tratamiento de la Violencia de Género, en los medios de comunicación,  y 

Publicidad desde 2007 hasta 2016, permitiendo definir medidas correctoras,  

recomendaciones ante los medios, y profesionales de la comunicación.  Un paso más 

hacia el logro de la igualdad. 

 

Así mismo, esta comunidad durante el año 2016, y planificada hasta el 2017, lanza 

una campaña de publicidad con el fin de concienciar contra la Violencia de Género, la cual 

analizaremos en puntos sucesivos de acciones de comunicación. 

 

 

                                                 
24

 Información expuesta en : http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284393774280/_/_/_[visitado el 19 

de enero de 2016] 
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2.4  APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

2.4.1 Concepto de Violencia de Género  

 

Tras conocer el recorrido histórico de la mujer, será más fácil entender la situación 

de dominio de lo masculino sobre lo femenino, como causa cultural subyacente, que 

mantiene aún, en la mente de algunos individuos, el sentimiento de patriarcado. El cual, 

puede conllevar situaciones de violencia25.   

 

La preocupación social por la violencia es un hecho que queda patente en los 

medios de comunicación, foros políticos y académicos;  pero vayamos, pues, a conocer 

el concepto del que trataremos en el presente estudio y guía de recomendaciones.  

 

  Conocer la violencia que tiene como protagonista al ser humano es un hecho que 

se comienza a investigar en los años sesenta desde numerosas disciplinas científicas 

como: el derecho, la biología, la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía o la 

criminología; que han buscado las determinantes del comportamiento agresivo (Garrido, 

2004) 

 

El concepto violencia  es tan antiguo como la especie humana, pero no es hasta el 

siglo XIX cuando referido a la violencia humana es estudiado con metodología científica.  

   

Violencia viene del verbo "violentar" que significa obligar, forzar a una persona. 

 

 Y analizando la etimología  de la expresión: “los diccionarios coinciden en que la 

palabra castellana violencia procede de la expresión latina violentia, la cual a su vez 

deriva de vis, entre cuyas acepciones se encuentra fuerza, vigor, ataque o ímpetu, pero 

también poder, influencia, energía, naturaleza, esencia. Este último implica una 

concepción de la violencia como una actividad propia de la naturaleza humana y 

vinculada con el ejercicio del poder y la dominación social” (ibídem, 2004:18). 

 

                                                 
25

 Para ampliar información  se recomienda  conocer la historia de las Mujeres a través de los cinco volúmenes de este 

título: " Historia de las Mujeres" dirigido por George Duby y Michele Perrot, existente en  edición española.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Aplicándolo al ámbito de las relaciones, violentar sería ir contra algún derecho, es 

una fuerza que se emplea contra ella, una conducta contraria a la voluntad de alguien. 

(Dufau y Fonseca, 2002). 

 

En el caso de Violencia de Género sería violentar a una persona por el mero 

hecho de ser mujer, por pertenecer al género femenino, sobre el que se siente 

dominación y poder desde el género contrario, el masculino.  

 

"En sus análisis de los distintos tipos de opresión, Iris M. Young, advierte que la 

violencia, como una de las caras de la opresión, no sólo está presente como agresión 

física directa, sino que los miembros del grupo oprimido la experimentan en el temor 

incrustado en sus cuerpos. Saben que están en el punto de mira de esa violencia que 

puede desatarse en el momento más inesperado porque está siempre latente" (Puleo, 

2015). 

 

Cuando pensamos en Violencia de Género hacemos juicios de valor viniendo a 

nuestra mente imagen de insultos, vejámenes, etc., consecuencia del dominio de un 

hombre contra una mujer. Una situación que se da a lo largo de toda la historia y sólo a 

finales del siglo XX se toma conciencia de ella como problema social, una causa que nos 

atañe a todos y todas, y sobre la que es preciso tomar conciencia activa, participación 

social. 

 

Para llegar a lograr esta sensibilización es importante comunicar adecuadamente 

este tipo de informaciones o campañas, con el fin de lograr la imagen óptima de la mujer, 

una imagen que no denigre aún más su marcado rol de “debilidad u objeto”.  

 

Por ello, en esta causa contribuyen tanto las instituciones políticas como los 

medios de comunicación, que siguen de cerca la temática sobre este aspecto a través de 

su trabajo de publicación, apoyo a las víctimas, o campañas de sensibilización; 

intentando romper definitivamente con el ámbito privado de este hecho y convirtiéndolo 

en un problema social que atañe a toda la sociedad, debiendo pasar, por tanto, a la 

esfera pública.  

 

Muchas personas utilizan el concepto violencia doméstica para referirse a la 

Violencia de Género; lo cual es un error, puesto que la violencia doméstica hace 

referencia a la que se ejerce en el hogar por cualquier miembro de la familia, mientras 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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que la Violencia de Género, como bien indica Varela en su libro Feminismo para 

principiantes  son: “las agresiones contra las mujeres como fórmula para controlarlas y 

mantenerlas en la obediencia y su rol tradicional… estos son los crímenes del 

patriarcado, las manifestaciones de la Violencia de Género” (2008, 58). 

 

"Nuñez Ladeveze, en Valverde (2008), afirma que hacer comprender los 

acontecimientos de la actualidad significa superar su evanescencia para poder insertarlos 

en su permanencia, en su significado frente al destino colectivo. Por lo tanto, es 

importante el modo en que la sociedad conoce la violencia sobre la mujer, pues si es 

informada convenientemente de sus causas y de sus consecuencias, podrá posicionarse 

en contra de ello. Pero si los medios pasan “de puntillas” sobre el problema, limitándose a 

llenar sus páginas de casos, sin reflexionar, entonces están colaborando a su 

pervivencia" (Martín-Casado T.G.; Echazarreta C.; Vinyals, M, 2014: 551) 

 

La Ley orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, sobre Medidas de Protección 

Integral Contra la Violencia de Género, introduce por primera vez la perspectiva de 

género como análisis del problema social e incorpora el factor cultural como causa del 

fenómeno, dejando patente que la Violencia de Género que contempla y que pretende 

combatir es una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres (hechos que alimentan la raíz 

misma de este tipo de violencia), ejercida sobre éstas por parte de quienes sean o hayan 

sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad, aún sin convivencia (Unizar, 2004). La Violencia de Género 

según esta Ley comprende todo tipo de violencia física y psicológica, incluidas las 

agresiones sexuales, amenazas verbales, y cualquier privación de libertad. Situando 

España como país pionero ante este tipo de temáticas y su legislación.  

 

Así mismo la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y 

Protección Integral contra la Violencia de Género, establece en su artículo 3 el concepto 

de Violencia de Género, entendiendo como tal aquella que -como manifestación de la 

discriminación- reconoce la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres, y se ejerce sobre éstas por el mero hecho de serlo. 

Comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como consecuencia, 

o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento de la salud 

física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o 

http://www.unizar.es/igualdad/doc/1_2004.pdf
http://www.unizar.es/igualdad/doc/1_2004.pdf
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/12/aj-bojaVerPagina-2007-12/0,,bi=699365292885,00.html
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/12/aj-bojaVerPagina-2007-12/0,,bi=699365292885,00.html
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privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada 

(noticias.juridicas)26 

 Así mismo, la  Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en 

Castilla y León,  en su artículo 2, punto 1, entiende por Violencia de Género cualquier 

acto de violencia hacia las mujeres, que se ejerce contra ellas por el hecho de serlo, y 

que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada, incluyendo en su punto 

2, todos los tipos de violencia susceptibles de poder ejercerse contra la mujer: la violencia 

física, psíquica, sexual, trata de mujeres, acoso laboral,... o cualquier otra forma que 

lesione o pueda lesionar la dignidad de la mujer  en todos sus ámbitos27,:  

- Ámbito de la pareja, ex pareja o relación de afectividad análoga, 

- Ámbito familia 

- Ámbito laboral, 

- Ámbito social o comunitario. 
 

 Ley actualmente en vigor, por la que se rige este tipo de violencia en esta 

Comunidad Autónoma.  

 

 Vayamos ahora a analizar cuál es entonces la situación de Violencia de Género 

en España y especialmente en Castilla y León, que hace necesaria la existencia de estas 

leyes, y el hecho de seguir tomando medidas, en este caso referidas a los medios de 

comunicación y profesionales de la comunicación en general.   

2.4.2  Situación actual de Violencia de Género y Campañas de concienciación 

 A) Nacional 

Como ya indicamos en puntos anteriores, la situación de la mujer en el hogar, y su 

relación con su pareja dentro de éste, siempre fue relegada al ámbito privado, y carente 

de interés, incluso cuando esta relación suponía situaciones de violencia bien psicológica 

                                                 
26

  Ver ley completa en: http://noticias.juridicas.com/ [visitado el 12 de mayo de 2010] 

27 
El texto íntegro se puede consultar en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l13-2010.tp.html[ visitado el 10 

de enero de 2011] o Publicado en BOCL núm. 243 de 20 de Diciembre de 2010 y BOE núm. 317 de 30 de Diciembre de 

2010.Vigencia desde 21 de Diciembre de 2010 
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o física,  o  incluso llegar a la muerte. Pero lo sorprendente, el indicador de que algo no 

va bien, es que esto perdura hoy en día, y en pleno siglo XXI se mantiene en muchos 

casos, incluso en la mayoría, lo privado se mantiene aún oculto, ellas siguen teniendo 

miedo a comunicarlo y hacerlo manifiesto.   

 

En España, este problema privado se manifiesta públicamente, por primera vez en 

los medios, con el caso de Ana Orantes, [cfr. Cap. I ], donde la gravedad de los hechos 

dejó claro ante la opinión pública que el problema de Violencia de Género no debía 

tratarse como un problema privado, sino que era un problema público, de todos y todas, 

donde debemos intervenir. Por tanto, debía ser conocido en el ámbito público, tratándose 

como un problema en éste, con el fin de poder ayudar y ser considerado un problema 

común a todas las personas28, un problema de la comunidad, un problema social. La 

Violencia de Género debe ser entendida como una cuestión social.   

 

Desde ese momento los casos de Violencia de Género se vuelven de interés 

público, y los medios de comunicación comienzan a tratarlos en sus informativos,  

tertulias, especiales, etc., aunque, a veces, no con la seriedad y rigor que se requiere, 

como ocurre cuando sobre estos casos se da mayor cantidad de información  

sensacionalista que objetiva, carente de rigor profesional.  

 

El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ya en 2001, publicó un informe 

referido a la notoriedad que alcanzan estas noticias en el  receptor, donde se concluyó 

que el efecto de este tipo de informaciones tenía un gran calado social, pues el 92% de 

los encuestados recordaba este tipo de noticias en los seis últimos meses. Por tanto, la 

Violencia de Género era, y es, gracias a los medios de comunicación, un problema social 

del que todos nos sentimos partícipes, lo que permite llevar a cabo proyectos de apoyo 

social a la Violencia de Género gracias a la participación global.    

 

A nivel social podemos resaltar las Campañas llevadas a cabo por el Ministerio 

encargado de Igualdad, que en el primer año de nuestro estudio, 2007, lanzó a nivel 

estatal la campaña de apoyo a las víctimas con fines informativos. En ella se indica que 

pueden llamar al 016 como teléfono de ayuda, y en el Código para el tratamiento 

Informativo de la Violencia de Género de  Castilla y León, -especialmente observado en 

su cumplimiento en este estudio-, se pide a los profesionales que en cualquier 

información incorporen el número 016  para ayudar a las víctimas.  

                                                 
28 

Cada vez que indico la palabra todos en el texto  me refiero tanto a hombres como a mujeres,  pues comprende el caso 

de lo femenino y masculino.  Se especifica  para evitar pensar la referencia como exclusiva de hombres.   
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Años después, en 2016, se sigue dando información de este número e indicando 

que no deja rastro en la llamada, para con ello evitar el miedo de las víctimas a ser 

descubiertas por sus agresores. Pese a todas estas acciones podemos comprobar cómo 

los datos de Violencia de Género no reflejan mejoras en cuanto al número de víctimas y 

agresiones o denuncias se refiere.    

 

Imagen 1: Campaña nacional contra La Violencia de Género de 2007 

 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
29. 

 

En el año de esta campaña, 2007, hubo 126.293 denuncias, donde tan sólo tan en 

el 11,22 % de los casos fueron interpuestas por las propias víctimas; el resto lo hacen 

también las familias, aunque en menor medida en este año, y sobre todo las propias 

fuerzas de seguridad, que ponen el 77, 31% de las denuncias existentes, así como los 

profesionales de la sanidad por partes sanitarios referidos a lesiones, tal y como vemos 

en el gráfico adjunto.   

 

Gráfico 4. Datos de denuncias recibidas en el año 2007 

Fuente: Datos del Consejo General del Poder Judicial.
30 

 

                                                 
29

 Ver todas las campañas en el enlace:  http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas07/telefono016.htm[visitado el 10 

de octubre de 2015] 
30

Ver los datos en las web:  http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-

Observatorio/Datos-estadisticos[visitada el 10 de febrero de 2016] 
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En este mismo año mueren 77 mujeres a manos de sus agresores31,  casos que 

son a los que dan cobertura mediática, siendo escasa la información existente sobre el 

resto de datos referidos a esta temática.  

 

 Los datos de nuestro estudio en una primera fase desde 2007 hasta 2010, arrojan 

los siguientes resultados en cuanto al número de víctimas.  

 

Gráfico 5. Víctimas mortales y denuncias.  

Fuente: Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  y  Poder Judicial de España.32 

 

 En 2009 podemos observar una disminución del número de víctimas mortales en 

20 mujeres respecto al año anterior, pasando de 76 a 56, lo que implica un 26,3% menos. 

Una disminución, como vemos, muy significativa, que se deberá a múltiples causas 

sociales y culturales difíciles de determinar, pero también es cierto que  coincide con dos 

años seguidos de campañas en "otro estilo", publicidad institucional de concienciación en 

las que se incluye al hombre como parte implicada, apoyando a la víctima y 

enfrentándose con el agresor. La Violencia de Género ya no se representa como algo 

femenino, sino que implica a todos los agentes externos, y víctimas, también a los 

menores, niños y niñas, como se ve en la campaña de 2008, y la propia campaña de 

2009 que indica el empoderamiento de la mujer, que es valiente y además cuenta con el 

apoyo social, tal como muestra el mensaje : "Ya no te tengo miedo: Contra el maltratador 

Todas y Todos a una".  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Ver gráfica de víctimas en la página 6  de este estudio 
32

 Elaboración a partir de datos de Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  y del  Poder Judicial de España.  

      Víctimas  de Violencia de Género en España   

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Muertes 71 76 56 73 61 52 54 54 60 

Denuncias 126.293  142.125  135.540  134.105  134.002  128.543  124.894  126.742  129.193 
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Imagen 2. Campaña del Ministerio contra la Violencia de Género de 2008 

 

 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
33. 

 

Imagen 3. Campaña de 2009 

 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad servicios Sociales e Igualdad. 

 

Resaltamos también la campaña “Saca tarjeta roja” al maltratador. En todas ellas, 

tanto hombres como mujeres, se muestran en contra del agresor. No es un género contra 

otro, sino todos, ambos géneros, contra el hombre agresor.34 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Para ver campañas completas con vídeos , radio y gráfica visitar las web del ministerio: 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas08/toleranciaCero.htm[ visitado el 18 de febrero de 2016] 
34

 Las campañas  las podemos ver en el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad,  en los anexos de este 

trabajo y ver su análisis en el  artículo de este tema de Martín- Casado, Echazarreta  y Vinyals citado en bibliografía.  
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Imagen 4. Campaña 2010 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad de Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Tras estos años se detectó una cierta mejoría. El jueves 30 de diciembre de 2010 

el poder judicial comunicó en su página web una situación de mejora: "Balance positivo 

tras 5 años de aplicación de la Ley Integral: Datos estadísticos judiciales en aplicación de 

la L. O. 1/2004" (datos desde julio 2005 a junio 2010)" 

 

"La respuesta judicial ha mejorado: En los cinco años de funcionamiento, los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer acordaron 140.936 órdenes de protección, un 73% 

de las solicitudes. Más de 145.000 acusados fueron condenados por Violencia de Género 

por los órganos judiciales especializados. En tres años y medio de datos estadísticos -

desde enero de 2007 hasta junio de 2010-, más de 470.000 denuncias por Violencia de 

Género se presentaron ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En este período 

las denuncias han experimentado un incremento de un 17%".35 Dato que se puede 

considerar positivo, ya que supone una visibilización, conocimiento del problema y mayor 

posibilidad de afrontarlo.  

 

Inmaculada Montalbán, Presidenta del Observatorio contra la Violencia  

Doméstica y de Género del C.J.P.J. destacó en 2010 que la respuesta judicial contra la 

Violencia de Género había mejorado.  

 

                                                 
35

 Ver La noticia Completa en Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género la noticia. de Balance Positivo de la 

web: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-
estadisticos/Balance-positivo-tras-5-anos-de-aplicacion-[visitado el 15 de enero de 2011] 
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Pero en 2010 el número de víctimas mortales volvió a aumentar, pasando a 73. 

Como vemos este dato no es representativo de nada positivo, no refleja mejoras; lo que 

implica que los poderes judiciales, políticos, la educación y la comunicación deben seguir 

trabajando en este aspecto.  

 

Tras estos datos la campaña de comunicación de 2011 para ayudar a esta causa 

representó a la mujer víctima en tres edades, pero con un rostro serio y triste junto a la 

frase: "No te saltes las señales, elige vivir", frase poco convincente si la cara, el rostro, de 

quien ha elegido vivir es triste y marcado por la pena. Es así también una campaña 

estereotipada36 y poco apropiada para luchar por la causa. La mujer sigue mostrándose 

en los estereotipos de débil y sumisa, puede estar asustada pero no por ello ser una 

mujer débil y sumisa. Este tipo de campañas no animan a las mujeres a salir de su 

situación.  

 

"Muestra una mujer que manifiesta en su rostro la tristeza del pasado y no la 

alegría que puede suponer el cambio. Una contradicción entre lenguaje verbal y no 

verbal. Una estereotipia de “fuerte” en la parte verbal, y de triste y "no tan fuerte" en la 

imagen visual, en que aparece como derrotada por el pasado" (Martín-Casado, 

Echazarreta y Vinyals, 2014: 556). 

 

Imagen 5. Campaña contra la violencia de género de 2011 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 

La tendencia a mostrar a los hombres en las campañas contra los malos tratos es 

relativamente reciente, el concepto cambió cuando el profesor Jesús Neira, el 6 de 

                                                 
36

 Para ampliar el concepto de estereotipo o entender  cuándo puede ser indicador de sexismo en las campañas ver Martín 

Casado, 2010, citado en bibliografía.   
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agosto de 2008 defendió a una mujer que estaba siendo agredida en la vía pública  por 

su pareja. A partir de ese momento la imagen de los hombres ante el maltrato cambió, y 

ellos comenzaron a manifestar su contrariedad ante el agresor en los programas, tertulias 

e informativos. También así en las campañas de publicidad. Por ello, ahora el nuevo 

concepto de las campañas resalta la idea: “todos y todas contra el agresor”.  

 

Una serie de campañas que desde 2007 hasta la actualidad han sufrido cambios. 

Nos encontramos ante una forma de comunicar donde se ha pasado del anuncio 

informativo, o solo con mujeres, a la inclusión del hombre como factor que apoya la 

causa. La mujer ha sufrido mejoras en el sentido de que ya no aparece como una mujer 

víctima, sino como una mujer que ha superado ser víctima para recuperar su vida, un 

tono positivo que indica que hay salida y refleja la situación de éxito tras buscar solución. 

Se ha producido mejora al situar una mujer que pasa de la imagen negativa al tono más 

positivo, de la desesperación a la posibilidad de esperanza y felicidad.  

 

Vemos así como las campañas de 2012 y 2013 apoyan la idea de "hay salida" y 

muestran una mujer que supera su situación, pasando de la tristeza y la oscuridad a la 

alegría, y la recuperación de color en su vida, como metáfora publicitaria.   

 

Imagen 6. Campaña contra la Violencia de Género de 2012-13 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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Imagen 7. Audiovisual de la Campaña contra la violencia de género 2012-13 

Fuente: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Vemos así la mujer desde su situación de maltrato al paso del éxito, una campaña 

menos estereotipada y más positiva, aparece  como mujer valiente y positiva que puede 

salir de esta situación.   

 

A pesar de estas campañas, se detecta un aumento de Violencia de Género entre 

los jóvenes, tal y como mencionamos en el punto anterior, donde los estudios 

demuestran un pensamiento poco igualitario entre la juventud española. Lo que implica 

que estas campañas no "les llegan", no se sienten parte del público objetivo.   

 

La Delegación del Gobierno de España para la Violencia de Género presenta dos 

estudios referentes a la Violencia de Género y su extensión ante las nuevas tecnologías 

en los/as jóvenes: "El ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la 

juventud: un riesgo en la sociedad de la información y del conocimiento”  y "La Evolución 

de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género"  

cuyos datos se publican en 2013.  

 

En España solemos utilizar “ciberacoso” para referirnos a muchas y variadas 

prácticas perniciosas que se realizan a través de Internet. Por ejemplo, usamos 

indistintamente ciberacoso y ciberbullying para referirnos al acoso escolar a través de 

Internet. Utilizamos ciberacoso para referirnos al “Grooming” o el intento de un adulto por 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Evo_Adol_Igualdad_Prevencion_VG.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Evo_Adol_Igualdad_Prevencion_VG.pdf
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seducir y agredir sexualmente a un/a joven. (Torres, 2013:151). Hoy en día no hay datos 

exactos que nos permitan medir cuantitativamente el acoso a través de las nuevas 

tecnologías.  

 

Donde sí tenemos conclusiones como las siguientes:  

 

 "En primer lugar sabemos que, a diferencia del acoso que se produce offline y de 

la violencia de género, el ciberacoso en general no se produce recurrentemente de 

hombres contra mujeres, si bien el porcentaje de víctimas de ciberacoso pertenecientes 

al género femenino es mayor que el de personas del género masculino" (Torres, 

2013:25). 

 

 "En este trabajo se asume que el ciberacoso genera desigualdad y exclusión 

social, porque produce efectos psicológicos y sociales negativos en las víctimas como 

depresión, miedo, o aislamiento social. Pero también se trata de una forma de exclusión 

digital ya que limita las posibilidades de las jóvenes acosadas para disfrutar de Internet 

con libertad y autonomía" (Torres, 2013: 152). 

 

"La cuestión más dañina es la referida a las ilimitadas posibilidades distributivas 

de la información que supone Internet" (ibídem: 154). 

 

"Así, Internet y las redes sociales se constituyen para el acosador en el recurso 

sistemático para entrar en contacto de forma alternativa con la víctima cuando los 

canales de comunicación tradicionales entre ambas personas han desaparecido"  

(ibidem: 157). 

 

Los datos sobre la evolución de la igualdad en la adolescencia arrojan resultados 

también significativos, como es el hecho de que el 9,2% de las adolescentes reconocen 

haber vivido situaciones de maltrato por parte de sus parejas, mientras que el 13,1 % de 

los chicos reconoce haber ejercido alguna situación de maltrato con sus parejas. Lo que 

demuestra que quizá casi un 4% de las jóvenes no reconocen el maltrato en sus 

agresores.  (Díaz Aguado, 2013)  

 

Los jóvenes tiene una fuerte tolerancia al maltrato como si de un hecho natural se 

tratara, así lo demuestran datos como que el 26% de los chicos consideran normal 

controlar las relaciones de sus parejas, y ellas consideran que no es maltrato que te 
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controlen todo lo que haces en un 26,2 % de los casos, tal y como vemos en los datos del 

siguiente gráfico extraídos del estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género referido a: "La Evolución de la adolescencia española sobre la 

igualdad y la prevención de la Violencia de Género" 

 

Gráfico 5. Porcentaje de jóvenes que consideran que esta conducta no son 

maltrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

Fuente: Estudio de Díaz Aguado, 2013. 

 

Para entender el papel crucial que suponen los medios en este tipo de conductas 

y pensamiento, el estudio nos indica los siguientes datos dentro de los aspectos más 

importantes e influyentes en los jóvenes:  

 

"Los más influyentes en la adolescencia: Las dos principales fuentes de 

información en el tema de la violencia de género que reconoce la adolescencia actual 

son: el cine/la televisión (destacada como bastante o muy influyente por el 77,7%) e 

Internet (por el 58.8%)37 (ibidem, 294). 

 

"Lo más influyente en el profesorado: Las fuentes que el profesorado reconoce 

como más influyentes en su idea de la violencia de género son: los informativos de 

                                                 
37

 Un mismo joven puede reconocer más de un medio como influyente por eso el total sumaría más de un 

100%.  
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http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Evo_Adol_Igualdad_Prevencion_VG.pdf
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televisión (el 85,4% les reconoce bastante o mucha influencia), la prensa escrita (el 

77,7%), el cine (el 69,8%) e Internet (el 66,6%) (ibidem, 294).  

 

"Los documentos audiovisuales son utilizados frecuentemente para prevenir la 

violencia de género desde la escuela y su utilización aumenta en los últimos años. El 

83,6% del alumnado que recuerda haber trabajado este problema manifiesta que  “hemos 

visto vídeos, anuncios o reportajes sobre el tema” y el 52,5% que “hemos visto cine”. En 

2010 estas cifras eran, respectivamente, del 67% y del 44%." (ibidem) 

 

Es importante entender que en este nuevo modelo educativo hacia la igualdad 

debemos implicarnos toda la sociedad y también los medios y las nuevas tecnologías, 

como parte de nuestra cultura. 

  

 Tras estos datos de Violencia de Género en jóvenes en el año 2014 se lanzó la 

campaña de comunicación siguiente:  

 

Imagen 8. Campaña 2014- 2015 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Es una campaña dirigida a educar frente a la Violencia de Género, a reducir la 

tolerancia e intentarlo sobre todo entre los jóvenes.  

 

En cuanto a los datos sobre los índices de mortandad de mujeres fallecidas  a 

causa de sus maltratadores, hemos estudiado los ocurridos desde 2007 hasta 2015, y 

analizaremos su tratamiento mediático en la Comunidad de Castilla y León, pues 

recordemos que es el objetivo de este estudio conocer el tratamiento de la Violencia de 

Género en los medios de Castilla y León, desde la suscripción del Código para el 

Tratamiento Informativo de la Violencia de Género en los Medios de Comunicación hasta 
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este momento, con el fin de poder comprobar su cumplimiento o incumplimiento, y en 

base a esto marcar nuevas medidas sobre el tratamiento de dicha temática.  

 

Destacamos la campaña que se lanza desde la Consejería de Familia e Igualdad 

de Oportunidades de Castilla y León en 2016, al cierre de este estudio, por su implicación 

de jóvenes, tanto como protagonistas como de creadores de la campaña, hombres y 

mujeres concienciados y conocedores del problema, utilizando un mensaje igualitario y 

educador, haciendo alusión a problemas reales de Violencia de Género entre los/as 

jóvenes.    

 

Imagen 9. Campaña 2016 

 

 

 

Fuente: Máster: "Comunicación con  Fines Sociales,..." (Uva)
38

 

 

Campaña llevada también a cabo a través de audiovisual y radio, y seguida en 

redes. Implica a los protagonistas, utilizando un tono positivo y esperanzador, capaz de 

llegar e implicar más a los jóvenes como público objetivo principal de esta campaña.   

 

                                                 
38

 Campaña llevada a cabo por alumnado del Máster de Comunicación de Fines Sociales: estrategias y Campañas . En 

concurso de ideas para  Junta de Castilla y León. Dirección General de la Mujer. 2016-17  
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Una vez vistas las campañas, para acercarnos de modo más acertado al contexto 

que engloba nuestro estudio, es preciso conocer el índice de casos a nivel nacional, sólo 

así podremos determinar una idea de normalidad, o anormalidad,  por comparativa con la 

realidad de estos hechos al concretarlo en Castilla y León, nuestro ámbito de estudio.   

 

Para conocer y localizar los casos, consideramos de primordial importancia como 

fuente la página del Ministerio unida a la web de Red feminista39, en su hoja 

especializada en Violencia de Género, pues en ella no sólo nos aportan información 

sobre el número de víctimas,40 también nos muestra datos referentes al tipo de violencia:  

mujeres víctimas de sus parejas, otras relaciones familiares, por agresiones sexuales, 

casos con orden de alojamiento,… Considerando que esta información es válida  pues es  

coincidente con la recogida por parte de la Policía Local, aunque esta última es menos 

explícita. 

 

Tomaremos datos desde 2006 para conocer lo sucedido antes y después de la 

creación del Código. El dato de mujeres fallecidas en España a manos de sus parejas o 

ex-parejas en 2006 es de 69, superado en 2007 al alcanzar el número de 71 según  el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El año 2008 no supuso ningún gran 

avance, podemos decir que a pesar de los esfuerzos, que como veremos se llevan a 

cabo desde las Administraciones Públicas desde su política de igualdad, la realidad 

demuestra que no se producen notables mejorías, ni siquiera pequeñas mejorías en este 

aspecto, pues sólo tenemos que comprobar que en el año 2008 fallecieron 76 mujeres a 

manos de sus parejas, más que en el año anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 www.redfeminista.com 
40 

Dato que ya tenemos desde el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.  
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Gráfico 6. Víctimas mortales de 2010 a 2011 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Gráfico 341 Datos de Víctimas de Violencia de Género en España.  

      Víctimas  de Violencia de Género en España   

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Muertes 71 76 56 73 61 52 54 54 60 

Denuncias 126.293  142.125  135.540  134.105  134.002  128.543  124.894  126.742  129.193 

Fuente: elaboración propia a partir de Datos de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.  

 

Resaltamos cómo en el año 2009 se produce una gran esperanza y pensamiento 

positivo sobre las políticas de acción en esta causa, pues el número de víctimas mortales 

disminuye a 56, según Ministerio de Igualdad. Un sentimiento de optimismo que vuelve a 

cambiar tendencia con los datos del 2010, al aumentar el dato a 73, año con mayor 

número, hasta el momento, de la segunda década del siglo XXI.  

 

Destaca que el año con menor número de denuncias- dentro de nuestro  ámbito 

de estudio- sea el 2013 con 124.894 y el año  con mayor cantidad el  2008, con 142.125. 

En el año 2010 se habló de mejoría desde el poder judicial, pero los datos demuestran 

que no hay tendencias claras a los largo de este año, sino que aparece información de 

una temática sin evolución, con pocos resultados de las intervenciones sociales, que 

sigue su transcurso avanzando muy lentamente. 

 

                                                 
41

 Lo presentamos repetido en esta página por la importancia de la presencia de estos datos en este punto. 
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Tomamos alguna reflexión de otros estudios sobre efectos de las campañas 

nacionales de sensibilización contra la violencia de género. 

 

"Las campañas de comunicación responden a objetivos contra la Violencia de 

Género, objetivos de los que ellas forman una pequeña parte de la solución, y no la 

solución en sí. No obstante, sin duda, no parece haya ningún tipo de relación que vincule 

las políticas contra la Violencia de Género, con el número de casos existentes. Es decir, 

no hemos podido observar ninguna campaña que represente datos significativos sobre 

sus efectos" (Martín-Casado, T.G.; Echazarreta, C; Vinyals, M; 2014: 559). 

 

Observamos cómo las campañas existentes no están produciendo mejoras 

cuantitativas significativas ante este tipo de violencia, también es cierto que un cambio 

tan importante en la sociedad, ante un tema tan arraigado, como es la cultura patriarcal y 

el androcentrismo, no se puede pretender conseguir un cambio de tendencia a corto 

plazo; es necesaria la persistencia en el tiempo, por lo que es preciso seguir investigando 

y mejorar para, en este caso, lograr una comunicación más eficiente ante esta causa.  

 

Es importante considerar, ampliar, las acciones comunicativas y notorias hacia 

esta causa,- como hizo el código sobre los medios de comunicación y pretende a su vez 

este estudio-. Nada se puede hacer sin una adecuada formación y sensibilización sobre 

el problema. Por ello educar, y sobre todo a jóvenes, es importante para aprender a 

cambiar una imagen contraproducente ante la igualdad.  

 

Veamos desglosado con detalles los datos del último año tomado en cifras de este 

estudio, en cuanto a víctimas, el 2015, donde observamos la importante labor de las 

denuncias a través de atestados policiales.  
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Gráfico 7. Denuncias recibidas en 2015.  

Fuente: Datos del Poder judicial, 2015. 

 

Como vemos es llamativo el gran número de denuncias existentes en nuestro 

país, un dato por otro lado poco difundido a través de los medios, que basan su 

información, casi exclusivamente, referida a los casos de muertes por Violencia de 

Género, un gran problema, pero sólo la "punta del Iceberg". Es quizá este silencio 

mediático el gran enemigo de este problema, el gran contribuyente a que la realidad no 

se conozca en toda su amplitud. No olvidemos que el problema salió a la luz gracias a los 

medios de comunicación [Cfr. Cap. I], siendo ellos un agente primordial para conocer el 

problema y educar hacia su mejora.  

 

Debemos tener presente el carácter educador que poseen los medios de 

comunicación y la necesidad de formar a sus profesionales en este aspecto. "Los 

profesores de la Sociedad de la Información, en cuanto educadores en materia de 

comunicación, habrán de ser capaces de discernir en la práctica el doble proceso de la 

enseñanza de la imagen y de la enseñanza con imágenes como dos campos  de la 
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educación en materia de comunicación" (García Matilla, 2012)42. Dos ámbitos que en 

gran medida construyen la realidad y el espacio de conocimiento de los receptores del 

mensaje, por ello deberán ser cuidadosos con la realidad que muestran, la que se oculta 

y el modo de mostrarla. Será importante también que las personas receptoras estén 

formadas en este tema, para ser ellas las que tengan más información que la que 

aparece en los medios y reclamen a éstos determinadas temáticas, siendo capaces de 

ser críticos y detectar el sexismo en los mensajes.  

 

Pero hoy en día no sólo debemos formar a los profesionales de los medios, sino 

también a los usuarios de éstos, principalmente de las redes sociales, ya que son 

emisores del mensaje y por tanto nuevos "informadores" del siglo XXI,  los "prosumer"43 

el testimonio de quien emite mensajes a través de las redes, y reenvía éstos, es también 

constructor de imagen de género y Violencia de Género; por tanto cuidar su formación y 

sensibilidad ante el tema, como nuevos emisores, es tarea importante para el logro de un 

adecuado tratamiento de la igualdad. Un nuevo reto que se plantea en la "nueva sociedad 

de la información".  

 

Pero vayamos ahora a estudiar la situación de la Violencia de Género en la 

Comunidad de Castilla y León, como compete a este estudio,  donde se toma conciencia, 

y se pretende implantar medidas correctoras en los medios de comunicación,  en caso de 

que fueran necesarias.  

 

B)   Violencia de Género. Situación en Castilla y León  

 

Vayamos ahora a concretar en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Observemos los datos respecto al total de incidencias nacionales según los datos 

ofrecidos por la Junta de Castilla y León a través de su web44, así como otros datos del 

Ministerio y el Poder Judicial referidos  a esta Comunidad Autónoma.  

 

  En 2006, Castilla y León era la séptima Comunidad Autónoma española en 

índice de muertes por malos tratos, con 3 muertes y 5.639 casos penales pendientes 

                                                 
42

 Visitado en : http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_776/enLinea/7.htm [ visitado el 11 de junio de 2012] 
43

 Termino referido al receptor que se convierte en emisor y por tanto nuevo influyente de la comunicación. Concepto 

nacido del uso de Redes Sociales, donde se da  feed back ,  y la respuesta,  también es visible.  
44

 http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1173962226513/_/_/_`[visitado el 20-5-2010] 
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sobre violencias contra la mujer, ocupando el sexto lugar en España, respecto al total de 

casos existentes.45  [Cfr. Cap. I] 

  

 En el año 2007  Castilla y León fue la séptima Comunidad Autónoma en índice de 

malos tratos, y 7.079 asuntos penales en los juzgados con competencia en violencia 

sobre la mujer46.  

 

En 2008, fue la novena Comunidad Autónoma en asuntos penales, la séptima 

Comunidad Autónoma con mayor índice de muertes, es el año que más casos registra, 

seis son las mujeres fallecidas por Violencia de Género.  

 

En el año 2009, Castilla y León era la sexta Comunidad Autónoma en asuntos 

penales, con 2.106 casos. Un año positivo, aun así, pues no se produce ningún caso de 

muerte por Violencia de Género. Un dato alentador que pronto cambia, pues en 2010, 

vuelve de nuevo la misma tendencia.    

 

En 2010 Castilla y León ocupa la séptima posición con 7.771 asuntos penales 

abiertos en esta competencia, frente a los 194.056 existentes a nivel nacional. Con cuatro 

muertes en esta Comunidad. Mostramos en el siguiente gráfico los datos a los que 

hacemos alusión de manera simplificada para así ser más fácil la comparativa entre años.  

 

Gráfico 8. Dato de Víctimas: denuncias y muertes 

    Casos de denuncias y muertes en Castilla y León     

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Muertes CyL  2 6  0 4 2 2 4 3 2 

Denuncias 7.079 5.459 2.106 7.761 4762 4.132 4.154 5.132 4.644 

Fuente: Elaboración propia  con datos de Poder Judicial
47. 

 

En estos años no se observa ninguna variación de tendencia, ni cambio 

significativo concluyente, sino, más bien, puntual. En 2010 entró en vigor en esta 

comunidad la precitada Ley autonómica contra la Violencia de Género, año en que 

aumentó considerablemente el número de casos. Se podría considerar positivo si el 

                                                 
45 Analizaremos en este estudio el tratamiento de la Violencia de Género en los medios, lo cual implica estudiar cómo 

cuentan las noticias acaecidas en esta comunidad, pero también las noticias que hacen referencia a casos nacionales.   
46

 Datos indicados  extraídos de www.jcyl.es, 24-05-201, [visitado el 24-5-2010] 
47 

Datos obtenidos de : http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1173962226513[visitado en 2010 y 2016] y 

datos del poder judicial en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-
Observatorio/Datos-estadisticos/[visitado en 2015 y 2016] 
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aumento no se refiere a casos reales, sino a la visibilización de éstos debida a la 

concienciación de la mujer, y la sociedad, por denunciar y buscar salida, es decir porque 

existe cada vez mayor conciencia social.  La mejora es de nuevo una cuestión 

educacional que sólo con el trabajo constante, la formación, junto al medio y largo plazo, 

podremos conseguir solventar.   

 

Otro dato que nos sirve para conocer la situación en nuestra comunidad 

autónoma es el número de mujeres que tiene orden de protección. En este caso sí 

observamos una reducción del número a partir de 2010, y no sólo en Castilla y León 

sino también a nivel nacional, un dato algo alentador si consideramos que menor 

número de víctimas estén en esta situación a comienzos de esta segunda década del 

siglo XXI, pero en 2015 vuelve a cambiar la tendencia, aun así el número de víctimas 

es menor en esta segunda década.   

 

Gráfico 9. Órdenes de protección en ámbito regional y nacional. 

      Órdenes de protección adoptadas       

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

C y L 1.238 1.339 1.260 1115 1088 854 814 856 891 

Nacional 27.967 30.405 28.782 25.531 23.514 21.245 19.349 18.775 20.827 

          Fuente: elaboración propia a partir de datos del Poder Judicial
48

 

 

Por todo esto recalcamos la necesaria labor de continuar trabajando en esta 

causa y contar con el apoyo de los medios como agente educador y formador de la 

sociedad, además de informador.  

 

Pero vayamos, en el siguiente punto, a conocer las políticas que abogan por esta 

causa y su relación con los medios. Así entenderemos mejor el marco en que se ubica el 

Código de Análisis y el sentido de la creación de nuevas propuestas, o de una guía de 

recomendaciones sobre el tratamiento de la Violencia de Género en los medios de 

comunicación y publicidad.   

 

 

 

 

                                                 
48

 Ampliar los datos en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-

Observatorio/Datos-estadisticos [visitado en 2015 y 2016] 
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2.5  POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

Para entender la situación real de género, y su trascendencia como problema 

social, -en el que ya se toman medidas desde diferentes ámbitos, como el político, o 

jurídico-, será conveniente conocer las normativas, leyes, o códigos, principales que lo 

contemplan. Sólo así nos acercaremos de modo más certero al tema tratado y su relación  

con los medios. 

 

Para comprender la relación entre las políticas regionales, nacionales, e 

internacionales, es preciso un recorrido temporal, que nos permitirá ver cómo unas son 

consecuencia, o van relacionadas, con las otras; siendo en muchas ocasiones las 

políticas internacionales, o nacionales, las inspiradoras de las políticas regionales. 

También podemos comprobar cómo las regionales, en ocasiones se anticipan siendo  

capaces de ser pioneras. 

 

2.5.1   Legislación y políticas concernientes a igualdad de género y Violencia 

de Género. Regulación en los medios   

 

 A) Ámbito Internacional  

 

 Para entender la situación real de género, y su trascendencia como problema 

social, será conveniente conocer las normativas, leyes o códigos principales que lo 

contemplan. Sólo así nos acercaremos de modo más certero al tema tratado y su relación 

con los medios. 

 

 A nivel internacional destaca la Declaración y Plataforma para la Acción aprobada 

por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, la cual 

señala como uno de los objetivos estratégicos el de fomentar una imagen de las mujeres 

equilibrada y sin estereotipos en los medios de comunicación.  

 

 Resaltamos el objetivo estratégico D.1 en donde se señalan las medidas para prevenir y 

eliminar la violencia contra las mujeres, se recoge la medida 125 que, además de a otros 

organismos, está dirigida a los medios de comunicación, y en el punto “j”) se dice: 

“Concienciar acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación en la 

promoción de imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres; eliminar los modelos 
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de conducta generadores de violencia que en ellos se presentan, así como de alentar a 

las personas responsables del contenido que se difunde a que establezcan directrices y 

códigos de conducta profesionales; y sensibilizar sobre la importante función de los 

medios de información en lo relativo a informar y educar a la población acerca de las 

causas y los efectos de la violencia contra las mujeres y, estimular el debate público 

sobre el tema”. 

 

Comprobamos entonces que existen documentos internacionales con respecto al 

género y a la comunicación, sobre todo a partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer 

de 1995, organizada por Naciones Unidas, (Naciones Unidas, 1996) que pueden servir de 

punto de apoyo para la introducción del género en los instrumentos de autorregulación. 

Estos documentos a los que nos referimos son los siguientes49: 

 

 La Comunicación como Fuente de Poder para las Mujeres. Documento elaborado 

por más de 400 periodistas procedentes de 80 países. Encuentro convocado por 

la Asociación Mundial de Comunicación Cristiana (WACC/ AMCC), de Londres, 

Isis Internacional y el International Women’s Tribune Centre, de Nueva York. 

(Bangkok, 1994). 

 

 Plataforma de  Acción de Toronto. Simposio Internacional sobre la Mujer y los 

Medios de Comunicación, organizado por la UNESCO. (Toronto, marzo 1995). 

(UNESCO, 1995). 

 

 Plataforma de acción de Pekín. Capitulo J. Las mujeres y los medios de 

comunicación. (IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, ONU, Septiembre 1995).  

(Naciones Unidas, 1995). 

 

 Plataforma de acción Pekín+ 5. Capitulo J. Las mujeres y los medios de 

comunicación. (ONU, 2000). (Naciones Unidas, 2000). 

 

 Global Media Monitoring Project (2000). World Association of Christian 

Communication. (WACC, 2000). 

 

 Borrador de Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la 

Información. (ONU, Ginebra, octubre de 2003)  

                                                 
49 Citados en bibliografía. 
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 También el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado en Estambul en 2011 

establece la conveniencia de que el sector de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y los medios de comunicación, participen en la elaboración y aplicación de 

medidas que contribuyan a prevenir la violencia contra las mujeres y reforzar el respeto 

de su dignidad. 

 

 B) Ámbito Nacional  

 Que la Violencia de Género es un problema de estado es patente desde la 

políticas creadas tanto a nivel nacional como regional, veamos algunas  de ellas. 

Referido a  nivel nacional, cabe reseñar la Constitución Española actualmente en 

vigor, cuyos artículos 14 y 9, punto 2, abogan por la igualdad entre personas y la no 

discriminación bajo ningún concepto, donde se alude de forma directa a la no 

discriminación por razones de sexo, entre otras, tal como citamos a continuación. 

(Gobierno de España, 1978) 

 

 Artículo 14: Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 

 Artículo 9: 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social.50 

 

 En nuestro país, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo51, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, contempla en su Título III de modo específico la 

importancia del tratamiento igualitario de género en los contenidos de los mensajes 

periodísticos y publicitarios, lo que demuestra una toma de conciencia de la importancia 

del poder de los medios como factor creador de conciencia social de igualdad. 

                                                 
50

 Extraído de www.noticiasjurídicas.com, [visitado el 10/5-/010]. 

 
51

 BOE-A-2007-6115 
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 Veamos algunos artículos que buscan la igualdad de género efectiva en esta Ley 

y competen al ámbito de este estudio: 

 

 Artículo 11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo 

y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 

 

 Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad 

pública: Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la 

transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y 

hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio 

de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 Artículo 39. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad 

privada: Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres 

y hombres, evitando cualquier forma de discriminación.  

 

 Así mismo, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de publicidad52 

hace referencia exacta a cualquier tipo de discriminación que se pudiera ejercer contra la 

mujer en su Título II, artículo 3: 

 

Es ilícita: 

a)  La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores 

y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren 

sus artículos 14, 18 y 20. 

Apartado 4.Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que 

presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando 

particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto 

desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada 

a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro 

ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género. 

 

                                                 
52

 BOE-A-1988-26156 

 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2004.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-26156
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-26156
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 No es objeto de este estudio entrar en el tratamiento de género en el mensaje 

publicitario, sino de la Violencia de Género, pero si mencionamos que existe una clara 

conciencia de utilización vejatoria de la mujer en gran parte de los mensajes mediáticos, 

también en el publicitario, y por ello es necesaria la creación de normas que ayuden en la 

mejora de esta causa. 

 

Con los mismos fines de disminución del problema, y partiendo de que el 

desconocimiento es la causa de que la Violencia de Género se extienda entre los jóvenes 

con naturalidad, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2013 

se creó la aplicación "Libres", que no deja rastro de llamada a quienes la usan. En su 

primer mes tuvo 4000 usuarias y en 2014 se crea la "App53" "protégete" con el fin de 

ayudar a los jóvenes a evitar  el "ciberacoso54".  

 

Nuevas medidas que definen nuevas formas de comunicar y llegar a los jóvenes en el 

siglo XXI a través de los medios de comunicación offline, los soportes móviles, 

smartphone  y Apps 

 

 C) Ámbito Regional 

 En Castilla y León, tanto  la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, como la Ley 13/2010, de 9 

de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León, encomiendan a la 

Administración promover y llevar a cabo acciones positivas dirigidas a lograr una imagen 

positiva de la mujer en los distintos medios de comunicación, y a garantizar que no 

incluyan contenidos que puedan incitar al ejercicio de la violencia de género. 

  

 Comencemos por orden cronológico. El artículo 9, de la Ley  1/2003, en lo referido 

a la competencia en materia de promoción de igualdad, contempla en el punto 4 la 

actuación en el ámbito de la comunicación social para que las imágenes, contenidos y 

lenguajes reflejen la pluralidad de papeles sociales que mujeres y hombres pueden 

compartir. 

 

                                                 
53

 App: Aplicación que se descarga en los dispositivos móviles, de Android o Apple, pero en estos casos son adaptables  a 

los dos tipos de smartphone.  
54

 Acoso a través de las redes Sociales y/o nuevos  dispositivos móviles.  
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 También es muy importante, y directamente relacionado, el contenido del artículo 

12, sobre la clasificación de las actividades de promoción de la mujer, que engloba, entre 

otras, las siguientes categorías: 

 

 Artículo 12. Clasificación de las actividades de promoción de la mujer 

 

 Las actividades de promoción de la mujer reguladas en la presente Ley se 

engloban en las siguientes categorías: 

1. Sensibilización y concienciación en materia de igualdad de género. 

4. Promoción de una imagen no estereotipada de la mujer en la sociedad actual. 

6. Promoción de la igualdad y de la participación de las mujeres en la vida pública. 

7. Formación para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

8. Información, asesoramiento y orientación para la mujer. 

9. Promoción de la mujer del ámbito rural. 

12. Promoción de la mujer a la sociedad del conocimiento y de la información. 
 

 Destaca igualmente el punto 13.8: Eliminar el lenguaje sexista en todas sus 

manifestaciones. 

 También el artículo 8.10, habla de Implantar módulos de enseñanza en igualdad y 

valores no sexistas en todos los niveles educativos. 

 

Estos artículos atañen de manera muy directa a nuestro proyecto y pretenden en 

muchos casos los mismos objetivos de género. 

 

Pero, sin duda alguna, el artículo 15 es el más relacionado con el concepto básico en 

este proyecto, tal y como observamos en las siguientes premisas que recoge: 

 

 Artículo 15. Medidas de acción positiva para la superación de la imagen 

 estereotipada de la mujer 

Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León, en su ámbito de 

competencias, promoverán y llevarán a cabo acciones positivas dirigidas a conseguir los 

siguientes objetivos en relación con la superación de la imagen estereotipada de la mujer: 
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1. Apoyar el tratamiento de la igualdad de oportunidades y la promoción de una 

imagen positiva de la mujer en los distintos medios de comunicación y agencias 

de publicidad. 

2. Promocionar la imagen de la mujer en un plano de igualdad con el hombre. 

3. Incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la comunicación. 

4. Impulsar los observatorios para la publicidad y los medios de comunicación. 

5. Incentivar y garantizar que los medios de comunicación tanto los financiados 

con fondos públicos o con cualquier otro recurso no emitan en su programación 

imágenes o contenidos sexistas, vejatorios para la mujer o que puedan incitar al 

ejercicio de la violencia de género55.                                                                                           

           El  II Plan Contra la Violencia de Género de Castilla y León, 2007-2011, señala 

como objetivo operativo 3: Difundir entre la sociedad las diferentes manifestaciones y 

consecuencias de la desigualdad y violencia de género, con el fin de sensibilizar, 

modificar actitudes e impulsar su rechazo social. Dentro de este objetivo, una de las 

medidas a cumplir es la de sensibilizar a los medios de comunicación sobre la 

importancia que tiene un adecuado tratamiento mediático de la desigualdad y de la 

violencia de género.   

 Este plan planteó la aprobación de la Ley Contra la Violencia de Género como 

expresión de lo popular, una conciencia que pretende ser llevada a lo social como factor 

clave para su erradicación, y que ve la luz en el año 2010 (Ley 13/2010, de 9 de 

diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León), que incorpora la formación y 

necesidad de sensibilización como herramientas necesarias para erradicar el problema, 

tal como se apoya  desde este estudio.  

 En el Capítulo I se recogen las medidas de sensibilización dirigidas a toda la 

sociedad. Se contempla la realización de estudios y trabajos de investigación que nos 

permitan conocer con mayor precisión las causas y consecuencias de la violencia, así 

como la colaboración de los medios de comunicación: 

 

 El artículo13 recoge la obligación de los poderes públicos de promover acuerdos 

de autorregulación en todos los medios de comunicación social, en los que se 

                                                 
55 Disponible en: 

http://www.peregrinoalerta.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Familia/Page/PlantillaN3/1173962251786/_/_/_?asm=jcyl&paginaN
avegacion=&seccion=&tipoLetra=medium . [Visitado el 24 de mayo de 2010]. 

http://www.peregrinoalerta.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Familia/Page/PlantillaN3/1173962251786/_/_/_?asm=jcyl&paginaNavegacion=&seccion=&tipoLetra=medium
http://www.peregrinoalerta.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Familia/Page/PlantillaN3/1173962251786/_/_/_?asm=jcyl&paginaNavegacion=&seccion=&tipoLetra=medium
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recojan pautas de orientación sobre cómo tratar la violencia de género y la imagen 

de las mujeres. 

 

 El artículo 15 insta a los poderes públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus 

competencias, a impulsar y desarrollar programas de formación específicos para 

profesionales de los distintos ámbitos vinculados a la violencia de género, entre 

ellos el de los medios de comunicación. 

 

 El artículo 18 señala que la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

promoverá la existencia de contenidos sobre igualdad de mujeres y hombres y 

sobre violencia de género en los ámbitos académicos relacionados o que tengan 

que intervenir en la atención a las mujeres, y en los que formen a profesionales de 

la enseñanza y de los medios de comunicación. 

 

 El Pacto Social contra la Violencia de Género56, pretende involucrar a la sociedad 

contra la Violencia de Género, también a los medios de comunicación,  lo que unido a 

Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, son iniciativas para 

constituir un marco jurídico y social que permitan llevar a cabo aquellas acciones que 

contribuyan a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

 Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las 

mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes 

del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, 

bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los 

fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se 

refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género 

 

  Hagamos ahora alusión a la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia 

de Género en Castilla y León que en la definición de su objeto menciona la  

sensibilización a la sociedad sobre esta lacra social. 

 

                                                 
56

 Pacto social contra la violencia de Género, "El Pacto Social contra la Violencia de Género es una iniciativa de 

movilización y sensibilización de toda la sociedad; todas las personas, las organizaciones empresariales, las instituciones, 
las asociaciones, las organizaciones sindicales, los medios de comunicación, los distintos centros educativos, formamos 
parte de la sociedad, y todas y todos tenemos la obligación moral de implicarnos en la erradicación de este grave 
problema". disponible en: 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/[visitado el 26-5-2010] 
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 En el Capítulo I se recogen las medidas de sensibilización dirigidas a toda la 

sociedad. Se contempla la realización de estudios y trabajos de investigación que nos 

permitan conocer con mayor precisión las causas y consecuencias de la violencia, así 

como la colaboración de los medios de comunicación. 

 

 Artículo 4. Hace alusión a la necesidad de formación sensibilización e 

investigación en este área, y la necesidad de colaboración de agentes sociales y 

económicos donde pueden entrar sin ninguna duda los medios de comunicación.  

 Artículo 4. Los siguientes principios regirán las actuaciones que se lleven a cabo 

 para la consecución de las medidas previstas en la presente ley: 

 a) Enfoque integral de la violencia de género y consideración desde su naturaleza 

 multidimensional y transversal. 

 b) Prevención como eje fundamental para erradicar la violencia contra las 

 mujeres, analizando sus causas y fomentando actitudes desde la perspectiva de 

 género que promuevan la igualdad de oportunidades a través de medidas de 

 sensibilización, investigación y formación. 

 
c) Coordinación y colaboración entre todas las entidades públicas y privadas y los 

agentes sociales y económicos implicados en el ámbito de la violencia de género 

 

 El artículo 13 recoge la obligación de los poderes públicos de promover acuerdos 

de autorregulación en todos los medios de comunicación social, en los que se 

recojan pautas de orientación sobre cómo tratar la violencia de género y la imagen 

de las mujeres. 

 

 El artículo 15 insta a los poderes públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus 

competencias, a impulsar y desarrollar programas de formación específicos para 

profesionales de los distintos ámbitos vinculados a la violencia de género, entre 

ellos el de los medios de comunicación. 

 

 El artículo 18 señala que la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

promoverá la existencia de contenidos sobre igualdad de mujeres y hombres y 

sobre violencia de género en los ámbitos académicos relacionados o que tengan 
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que intervenir en la atención a las mujeres, y en los que formen a profesionales de 

la enseñanza y de los medios de comunicación. 

 

 Reseñamos de modo muy especial y lo haremos más adelante de una forma más 

detallada, el "Código para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género" de 2006, 

suscrito por la Junta de Castilla y León y  33 medios de comunicación de esta 

Comunidad, el cual aborda el tema que nos concierne de modo exclusivo; Código que 

marca las pautas de buenos usos que deben llevarse a cabo para lograr el trato correcto 

de las noticias sobre violencia de género. Dicho código marca doce puntos en los que se 

definen los aspectos a considerar por los medios de comunicación, doce cuestiones a 

seguir para que la mujer, la víctima, sea tratada con mayor dignidad y respeto en este 

tipo de informaciones. 

 

 Las Directrices de funcionamiento en Castilla y León del modelo de atención 

integral a las víctimas de violencia de género «Objetivo Violencia Cero», aprobadas 

mediante Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, señalan como uno de los objetivos del 

modelo la sensibilización sobre la Violencia de Género, mediante el fomento de actitudes 

de rechazo a este tipo de violencia, dirigidas a favorecer un cambio de actitud en la 

sociedad, impulsando la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de 

comportamientos sexistas. 

 

Un plan que entre otras acciones, y partiendo de la necesidad de colaboración 

ciudadana, elaboró la "Guía de información y sensibilización ciudadana: Violencia cero 

Reacciona", que a través de la Consejería y con la colaboración de varias instituciones  

universitarias, políticas y sociales, comienza definiendo qué es la violencia de género, 

cómo se manifiesta y reconoce, y dónde acudir en caso de que sea necesario. Una guía 

esclarecedora por sus contenidos sociales, necesarios de difundir a la sociedad57.  

 

 El Decreto 52/2014, de 16 de octubre, es por el que se crea y regula el 

Observatorio de la Comunidad de Castilla y León58, órgano colegiado que tiene como 

finalidad el estudio, análisis y seguimiento de realidades de la sociedad de Castilla y 

León, haciendo mención especial a materias esenciales como son: el género, la 

convivencia escolar y las agresiones al personal sanitario. 

                                                 
57

 Descargar el contenido de esta guía en la web: 

http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284384712431/, que referencia al texto completo en PDF.  
58

 Ver texto de Decreto en: 

https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/1246988964069/Normativa/1284662119499/Redaccion. 
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 Se aprueba el Decreto 10/2015, de 29 de enero, de aplicación de las medidas 

para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la 

organización y el funcionamiento de los órganos colegiados de asesoramiento y 

participación en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud, que regula el 

Consejo Regional de la Mujer, órgano de participación y asesoramiento en materia de 

promoción de la igualdad entre mujeres y hombre y prevención de la violencia de género, 

en el que participan los centros directivos en materia igualdad, de educación y sanidad de 

la administración autonómica y de la local, federaciones y asociaciones de mujeres, 

organismos de juventud, organizaciones agrarias, sindicales y empresariales, y 

representación de la administración del Estado en materia de violencia de género, entre 

otros. 

 

 Como instrumento de planificación de la política regional en materia de 

igualdad y prevención de la violencia de género, actualmente se encuentra vigente el 

"Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género 

en Castilla y León 2013-2018" 

 
 Dicho Plan  se fundamenta en dos grandes objetivos de carácter general que son, 

conseguir que la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres sea una 

realidad,  prevenir y erradicar la Violencia de Género en todos los ámbitos de la sociedad 

y de la vida. Contemplando entre una de sus seis áreas de intervención la Atención 

Integral a Víctimas de Violencia de Género. No hace alusión directa a su tratamiento en 

medios. 

 
 Nueve son los principios rectores que inspiran el plan: unidad, enfoque integral, 

transversalidad de la perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres, 

cooperación y colaboración institucional, colaboración con los agentes económicos y 

sociales, participación, atención a la diversidad y promoción de la autonomía de las 

víctimas de Violencia de Género. 

Veamos estas normativas y actuaciones en un cuadro resumen. 

 

 

 

 

 



Estudio en Medios y Publicidad. 

 

74 

 

Gráfico 10. Fechas claves frente a la Violencia de Género Nacional y 

Castilla y León. 

1978 
La Constitución española reconoce el derecho a la 
igualdad. Especialmente en su artículo 14. 

1983. 
Comienzan a publicarse en España las cifras relativas a denuncias por 
malos tratos en las comisarías de policía del país. 

1983 Se crea el Instituto de la Mujer y los Centros de Información de la Mujer. 

1986 Se crea la primera casa de acogida para mujeres maltratadas 

1986 
El 5 de noviembre la Comisión de Derechos Humanos del Senado creó 
en su seno la Ponencia de Investigación de malos tratos a mujeres 

1987 
Una circular del Fiscal General del Estado instaba a la persecución de 
los malos tratos a mujeres y niños y niñas. 

1989 
La Ponencia de investigación de malos tratos a mujeres publica un 
informe sobre las mujeres maltratadas. 

1995 
Cumbre de Beijing, plantea por primera vez la necesidad de abogar por 
la igualdad  de la mujer en el mundo desde la ONU. 

1998 
I Plan  Nacional de acción contra la violencia doméstica. 1998-2000. 

2001 II Plan integral contra la violencia doméstica 2001-2004. 

2003 
Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de Castilla 
y león. 

2005 Creación del Observatorio de Género de Castilla y León. 

2006 
Código para el tratamiento informativo de la violencia de género en 
Castilla y León. 

2007 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

2007-2011 I Plan contra la Violencia de Género en Castilla y León (2007-2011 

2007-2011 
V Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de 
Castilla y León (2007-2011). 

2008 Pacto Social contra la Violencia de Género. 

2010 
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en 
Castilla y León 

2011 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado en 
Estambul en 2011 

2013-2018 

Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018 
(acuerdo35/2013, de 16 de mayo de la Junta de Castilla y León).   

2014 
El Decreto 52/ 2014, de 16 de octubre, es por el que se crea  y regula el 
Observatorio de la Comunidad de Castilla y León. 
 

2015 
"Objetivo Violencia Cero"  Modelo integral para atender a las Víctimas. 
Castilla y León 

2015 

Decreto 10/2015, de 29 de enero, de aplicación de las medidas para la 
reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la 
organización y el funcionamiento de los órganos colegiados. (Regula el 
Consejo Regional de la Mujer). 

Fuente: Elaboración 
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3. El tratamiento de la Violencia de Género en los 

 Medios de comunicación  de  Castilla y León. 

 

Elaboramos modelos interpretativos imperfectos 

 (insuficientes dimensiones, relaciones, elaboración y medición), 

 que se mejoran mediante el incremento de su alcance 

explicativo y predictivo, y de su coherencia interna.   

Este es el objeto del método científico.  

(Critto, 1982:260)  
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3.1   BÚSQUEDA DE UN REFERENTE CIENTÍFICO 

 

Para llevar a cabo la parte empírica de este trabajo será necesario tomar un 

referente científico de reconocida validez, por ello, y debido a los objetivos que 

perseguimos, consideramos que el método científico de "análisis de contenido" es el más 

adecuado para nuestras pretensiones, así como la "entrevista en profundidad" con 

profesionales y expertos o expertas en el tema, llevada a cabo con el objetivo de 

enriquecer las recomendaciones consideradas tras analizar los resultados del análisis de 

contenido. Vayamos pues a conocer, y a justificar, esta metodología así como a explicar 

el modo concreto de su ejecución.   

 

 3.1.1 Análisis de contenido  

 

En este apartado intentaremos explicar el método científico sobre el que nos 

apoyamos, justificar su validez. Como veremos en los puntos siguientes explicaremos la  

justificación del método, la muestra, y cada una de las partes sobre las que hemos 

desarrollado las diferentes variables que aportan la información buscada.  

 

Esta investigación daba comienzo explicando y definiendo el marco teórico que 

nos permitía abordar científicamente este estudio. Una vez revisada la documentación, e 

investigación que trata el género y la Violencia de Género, resulta conveniente un estudio 

basado en el análisis de contenido, técnica que explicaremos exhaustivamente a 

continuación, al igual que el diseño de la investigación y fase de pre-análisis, que nos 

permitirá culminar  con el análisis y las conclusiones pertinentes. 

 

  A) Justificación del método de estudio y sus orígenes.  Metodología   

El método que llevaremos a cabo se refiere al análisis de contenido, entendido 

éste no como un hecho aislado, sino como un método que tiene en cuenta el resto de 

enfoques; muy importante, como ya ha quedado claro a lo largo de la investigación, la 

importancia del contexto, y más cuando hablamos de construir el concepto de género y 

Violencia de Género a través de las noticias e información transmitidas por los  medios.  

 

El análisis de contenido surge, según indica Smith, en Suiza durante el siglo XVIII, 

“cuando un grupo del clero y la academia analizaron conjuntamente noventa himnos 

titulados Song of Zion. A finales del siglo XIX comenzó a usarse en Estados Unidos para 

el análisis de contenidos de algunos periódicos” (Smith, 1988). 



       El tratamiento de la Violencia de Género en los Medios de Comunicación de Castilla y León.   

 

77 

 

 

Esta técnica se considera que fue utilizada por Lasswell en la década de los 

treinta, y en 1950 por Bernard Berelson, quien la definió como “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantificable del contenido 

manifiesto de la comunicación” (Rodríguez Soto, 1997:244). Características que, sin 

duda, hacen del análisis de contenido un método científico.  

 

Pero fue Smith quien estableció los orígenes en Estados Unidos, durante el 

periodo de la Segunda Guerra Mundial, para entender la información transmitida por la 

radio alemana. Smith lo considera objetivo, pues las descripciones se restringen a un 

fenómeno observable de forma directa o indirecta (lo referido al contenido latente del 

mensaje) y lo considera sistemático porque contiene un conjunto de reglas que permiten 

la réplica del análisis. (Ibídem). 

 

Este método se concreta pues, en un análisis cuantitativo versus cualitativo, 

aunque debemos tener en cuenta lo observable de modo directo, y lo indirecto, que en 

muchos casos lleva implícito contenidos latentes. 

 

"El objetivo principal es entonces la descripción de ese contenido, de su fondo o 

de su forma. Por lo general, las investigaciones en las que el objetivo principal es la 

descripción son las investigaciones de carácter exploratorio y las investigaciones e índole 

histórico" (López Aranguren, 2015:6).   

 

En el análisis de contenido se debe especificar qué se pretende analizar, cuáles 

serán las fuentes del contenido (en este caso los medios de Castilla y León, en concreto 

en las informaciones referentes a violencia de género) cuantificar el contenido (en este 

caso la muestra con las variables de estudio) y detectar las tendencias que se 

manifiestan. El análisis de contenido es una técnica de investigación basada en datos 

primeramente cuantitativos, objetivos, pero éstos no son de relevancia si no van 

acompañados de una interpretación subjetiva, por supuesto basada en los datos 

cuantitativos obtenidos.  

 

Bardin, en su obra El análisis de contenido, lo cita del siguiente modo: “El análisis 

de contenido se mueve entre dos polos: el del rigor de la objetividad y el de la fecundidad 

de la subjetividad. Disculpa y acredita en el investigador esa atracción por lo oculto, lo 
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latente, lo no aparente, lo potencial inédito (no dicho), encerrado en todo mensaje” 

(Bardín, 1977:7).  

 

Con lo que lo definió como: “Conjunto de técnicas de análisis  de comunicación, 

cuyo objetivo es obtener indicadores (cualitativos o no) mediante procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo 

inferencias de conocimientos relativas  a las condiciones de producción/ recepción 

(variables interferentes) de estos mensajes” (ibídem)59. 

 

Como vemos, es una técnica muy apropiada para el estudio que en este caso nos 

concierne. Nos permite analizar el contenido del mensaje periodístico, o publicitario,  

capaz de ofrecernos información sobre la idiosincrasia de una época. Datos cuantitativos 

que, tras una libre y lógica interpretación subjetiva, contribuyen a enriquecer el estudio 

con aportaciones críticas. 

 

El análisis de contenido de los mensajes debe permitirnos un análisis que vaya 

más allá de lo obvio, debemos entender todos los significados que se hallan en el 

mensaje analizado, no sólo lo referido al texto e imagen, significados y significantes, sino 

también a los efectos psico-sociológicos que es capaz de crear, en este caso forjando el 

concepto de género y Violencia de Género. 

 

Tal como enuncia el profesor Eguizábal, “la función de un análisis de contenido es 

doble:  

1º Una función heurística, el análisis de contenido enriquece el tanteo exploratorio. 

Sirve para “ver”. 

 

2º Una función de verificación, confirmar o invalidar nuestras hipótesis, trazadas 

como líneas de partida del análisis. Sirve para verificar”. (Eguizábal, 1990)  

 

3.1.2  La entrevista en profundidad   

 

La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa que se 

realiza con determinadas personas de forma individual, con el fin de obtener información 

sobre diferentes aspectos en relación a un determinado tema, bien sea referente a la 

persona, o al problema a  tratar, como será el caso concreto que nos concierne.   

                                                 
59 Traducción de la autora. 
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Existe gran variedad de tipos de entrevistas en profundidad, si bien una de las 

más usuales es la entrevista "semiestructurada". Podríamos indicar es aquella en la que 

el entrevistador trata el tema en función a una serie de puntos programados previamente, 

sobre los que pretende obtener la información del entrevistado; éste deberá responder 

libremente, el entrevistador dirige, pero siempre sabiendo escuchar con detalle la 

exposición de la información. (Ortega, 1990). 

 

En función a la profundidad de la investigación podemos discernir dos tipos de 

entrevistas: entrevista centrada en el problema y entrevista centrada en la persona, de las 

cuales llevaremos a cabo la primera, centrada en el problema, que en este caso será el 

tratamiento de la temática de Violencia de Género en los medios de comunicación. Para 

ello, el tema o problema, se analiza dividido en diferentes puntos, la planificación del 

desarrollo de la entrevista se realiza por parte del  director o directora de la investigación, 

quien deberá controlar la realización, el entrevistado simplemente debe responder a las 

preguntas formuladas.  

 

En cuanto a la selección de las personas a entrevistar, no es necesario que la 

elección se realice de manera aleatoria, cualquier método es válido siempre que implique 

llegar a individuos relacionados con el tema a tratar. (Santesmases, 2007). 

 

La entrevista debe llevarse a cabo en un lugar donde el entrevistado se sienta 

cómodo, y debe durar el tiempo necesario como para llegar a la información buscada; 

normalmente se considera terminada cuando las respuestas comienzan a ser repetitivas. 

Puede ser suficiente una hora de duración, no obstante el tiempo es variable, sin deber 

ser nunca muy superior al que acabamos de indicar.  

 

 

 3.2   PLANTEAMIENTO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Una vez confirmada la metodología, tiene cabida explicar la hipótesis, el objeto de 

estudio y la metodología concreta de trabajo que llevaremos a cabo; así como todas las 

dificultades e inconvenientes aparecidos al avanzar la investigación. 
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3.2.1 Objeto de estudio 

 

Este estudio pretende concretar primeramente el tratamiento de la Violencia de 

Género en los medios de Castilla y León, a partir de una metodología de trabajo basada 

en la entrevista en profundidad y sobre todo el análisis de contenido (explicado 

anteriormente) que comprende un análisis del texto y la imagen apoyado en variables y 

conceptos medibles que veremos a continuación. Se trata de un estudio cualitativo y 

cuantitativo de las diferentes noticias referidas a violencia de género, aparecidas en 

diferentes soportes desde enero de 2007 hasta 2010; en una primera fase, y desde 2013 

hasta 2015 en una segunda fase del análisis empírico. Nos referimos a aquellas 

informaciones que se  presentan en los medios de comunicación de Castilla y León, con el 

fin de comprobar su adaptación al Código de Tratamiento Informativo de la Violencia de 

Género. 

 

Es, pues, el objeto de este estudio analizar la relación que se establece entre las 

representaciones de género, (los contenidos), y los significados que se desprenden de 

dichas apariciones. Representaciones que influyen en la construcción de la igualdad o 

desigualdad de géneros, pues la imagen que obtenemos de cada contenido nos permite 

construir significados de ambos géneros.  

 

Forma, igualmente parte del estudio, el análisis de otros aspectos relevantes del 

contenido, como es el tratamiento del texto y de la imagen,… partiendo de la premisa de 

que puede ser mejorable, tal como indicamos al principio, y por ello, quizá sea necesario 

marcar medidas correctoras y nuevas propuestas, enriquecidas con la entrevista en 

profundidad, llevada a cabo con profesionales de los medios. Indicaciones que convertidas 

en una guía o manual, y comunicadas adecuadamente, puedan contribuir a un mejor uso 

de la información sobre Violencia de Género.   

 

Para ello, se han elaborado una serie de cuestiones que han sido tratadas a través 

del estudio cualitativo, tomando como referencia los datos y la información obtenida del 

análisis cuantitativo. 

 

3.2.2 La hipótesis 

La hipótesis de partida, como ya sabemos, es una propuesta que espera ser 

verificada a través del estudio, para después traducirse en resultados que nos permitan 

medir su veracidad o demostrar su falsedad.  
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Recordemos que pretendemos comprobar si las informaciones de Violencia de 

Género tienen en cuenta el Código marcado en 2006, así como otros aspectos que 

consideremos puedan ser mejorables, contribuyendo al mejor tratamiento de género en 

los medios de comunicación.  

 

Partiendo de que dicha comunicación ha experimentado una mejora considerable 

respecto al tratamiento de la Violencia de Género en la información referida a este hecho, 

llevaremos a cabo el seguimiento de las correspondientes noticias y variables tenidas en 

cuenta en cada una de ellas, con el objeto de verificar nuestros objetivos.  

  

  3.2.3  La muestra de análisis  tomada para el análisis de contenido  

 

En este caso el tipo de muestreo más adecuado es un muestreo estratificado, que 

consiste en dividir la población en grupos llamados estratos, que son más homogéneos 

que la población como un todo. Cada estrato lo conforman así cada uno de los años de 

estudio, de los cuales tomamos los medios, de 2007 a junio de 2010, y del 2013 al 2015,  

así el estudio se divide en dos etapas,  permitiendo detectar algún tipo de evolución, 

cerrando la toma de datos en la mitad de la segunda década. Los elementos de la 

muestra son, entonces, seleccionados al azar, o por un método sistemático de cada 

estrato. En este caso se ha hecho de forma aleatoria, es decir, cada información referida 

a Violencia de Género tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para la muestra.  

Por tanto, los seis años que conforman el estudio se dividen en  dos grupos de tres.    

 

El  tipo de muestreo empleado, el aleatorio, es uno de los más recomendados en 

las investigaciones sociales, ya que cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad de ser elegido o tomado como parte de la muestra. Esto es lo que permite 

obtener conclusiones en la muestra y a partir de aquí inferir en lo que pudiera ocurrir en la 

población, con un elevado grado de acierto. 

 

Respecto al número de medios analizados tomamos, en principio, como unidad de 

análisis, los 33 que constituyen el universo, cuyos directivos firmaron el acuerdo con el 

Código para el Tratamiento Informativo Contra la Violencia de Género. De ellos, 13 será el 
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tamaño de la muestra de medios a analizar, según nos indican los datos estadísticos que 

nos permiten alcanzar resultados fiables y, por tanto, objetivos60.   

 

En lo que se refiere a las noticias analizadas, tomamos como fórmula estadística, 

aquella que nos permita calcular la cantidad representativa de informaciones que 

debemos analizar, tomando como universo el total de noticias por año referentes a los 

casos publicados de Violencia de Género. Hemos tomado 74 casos de 2007, 75 de 2008 y 

63 de 2009. Como podemos comprobar no hemos tomado 2010 entero porque el estudio 

comprende hasta junio de 2010 en su primera fase; analizaremos así la mitad del 

resultado obtenido como muestra para cada año, pues junio supone la mitad del año 

transcurrido. Del mismo modo tomaremos los datos de la segunda etapa.  

 

Utilizaremos así la fórmula que nos permita calcular la muestra de una población 

finita estratificada como es la que tenemos en este estudio61.  

                                                 

60
 N = 29 medios de comunicación de los que extraemos la información. 

Se toman los valores: 

  
2/z  = 1, 64     = 0.10 q  = 0,10     .90,010,011  qp  

Cálculo de  n : 242064,2490,0·10,0·
10,0

64,1
··
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Cálculo de n : 13
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n
n es el tamaño de la muestra de periódicos a analizar.  

 
61

     exponemos la fórmula:  

qp
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n ··
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Dónde: 

 n : Cantidad teórica de elementos de la muestra. 

n : Cantidad real de elementos de la muestra a partir de la población, tamaño muestral. 
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Las variables asociadas a fenómenos naturales que tienen un tamaño poblacional 

determinado siguen el modelo de la distribución Normal y se toman valores tabulados de 

esta distribución que se encuentran en cualquier libro de estadística que contenga la 

tabla de distribución normal, por ejemplo en Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales62. 

 La representatividad de una muestra está dada en considerar que la misma fue 

extraída de una población con un determinado nivel de confianza (se trabaja 

preferiblemente con un 95 % de confianza o más), de asumir un determinado porcentaje 

en el error de cálculo, que debe estar comprendido entre un 1 hasta un 10 % (0,01 hasta 

0,10); y de considerar un adecuado porcentaje (desde un 1 hasta un 20 %) en valores 

probabilísticos (0,01 hasta 0,20) de que la muestra no posee las características de la 

población63. 

                                                                                                                                                    
N : Número total de elementos de la población, tamaño poblacional igual a 212 informaciones analizadas. En la 

segunda etapa de estudio serían  168 casos (54 en 2013+54 en 2014 y 60 en 2015), pero tomaremos como 

referencia la cantidad mayor (212) en el cálculo y así el índice de error será menor en los resultados.    

 : Error asumido en el cálculo.  

Toda expresión que se calcula contiene un error de cálculo debido a las aproximaciones decimales que surgen 

en la división por decimales y error en la selección de la muestra, entre otras, por lo que este error se puede asumir entre 

un 1 hasta un 10 %. Cogemos   = 0.05 (un error del 5 %), que es el adecuado por el tamaño de la población (N>10). 

 Valor estandarizado en función del grado de fiabilidad o nivel de confianza de la muestra calculada.   

Este último valor se obtiene de la distribución Normal, que es la distribución más frecuentemente utilizada en las 
aplicaciones estadísticas, justificada por la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a parecerse en 
su comportamiento a esta distribución. Fue descubierta por Gauss y Laplace al estudiar los errores en las medidas, por lo 
que se la llamó “curva de errores”. Aunque fue el matemático A. Quetelet el que averiguó que muchos resultados de 
censos, medidas, 

62
 Ver en: Cólera, J;  García,R.;  Oliveira M.J. "Matrius I Determinats" . 

 

63
 Por ello para calcular la muestra:  

N = 74+75+63 = 212   2/z
 = 1, 96     = 0.05 

q
= 0,05     

.95,005,011  qp
 

Cálculo de  n :  
 

739904,7295,0·05,0·
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··
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  El tamaño muestral es de 54 noticias en los tres primeros años, por lo que 

18
3

54


 son las que deben ser analizadas por año. Y estas 18 se eligen de forma 

aleatoria, es decir completamente al azar. En la segunda parte del estudio se actúa de 

forma similar, pero dividido entre 179 casos (54+55+60) en total, ocurridos como suma de 

los tres años. Lo que resulta aplicando la fórmula indicada:  

52 dividido entre 3 = 17,3 por año. Analizaremos 17.  

 

Debido a que hemos obtenido como unidad muestral la cantidad de 18 y 17 

noticias por año, -en la primera y segunda etapa del estudio respectivamente-, para cada 

uno de los 13 medios que conforman la muestra, tomaremos esta cantidad en los tres 

primeros años de análisis y 9, la mitad, hasta junio de 2010. Las mismas proporciones en 

la segunda fase del estudio, implicando 17 noticias en la segunda etapa. Dicha cantidad, 

según la fórmula que acabamos de utilizar, nos permite asegurar que la muestra estudiada 

es representativa de nuestro universo de estudio, las noticias referentes a Violencia de 

Género. 

 

Las noticias analizadas así, serán 18 y 17 años por año en cada medido, las cuales 

siempre implicarán el estudio de los casos publicados en los medios de Castila y León, 

referido a todos los ocurridos en el ámbito regional, y el resto hasta 18 ó 17, en cobertura 

nacional. 

Por ello podemos concluir diciendo que hemos determinado el tamaño que tiene 

que tener una muestra extraída de una población para realizar un estudio fiable sobre 

ella. De forma que las conclusiones resultantes se puedan extender a toda la población al 

ser significativas estadísticamente.   

3.2.4  Datos generales analizados. La noticia, la unidad de análisis 

                                                                                                                                                    

Cálculo de n :  

 

 

 

 

30,54
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Serán analizadas, pues, en una primera fase, las noticias que comprenden la 

muestra de análisis: 18 (de 2007 a 2010) y 17 (2013 a 2015) noticias por año 

respecticamente en cada período, en cada uno de los medios que conforma nuestra 

unidad muestral; En ambas etapas analizaremos los casos tratados en soportes a nivel 

regional, 8 en la primera etapa y 9 en la segunda, y el resto, hasta 18 ó 17, a nivel 

nacional; así como el resto de temas referentes a Violencia de Género en cada uno, 

donde estudiaremos aquellos aspectos que consideramos relevantes para lograr los 

objetivos perseguidos y la justificación del cumplimiento, o incumplimiento, de la hipótesis. 

 

Se analizarán aspectos tanto de la parte escrita como verbal, la parte textual y la 

imagen, así como, de modo concreto, el cumplimiento de cada uno de los doce puntos 

marcados en el Código para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género. 

Posteriormente, también, se estudiará el resultado de las entrevistas en profundidad con 

profesionales, e investigadores/as del tema. 

 

Cada noticia comprendida en nuestra unidad muestral será entendida como una 

unidad de análisis, a la que le otorgamos un número según el orden de recogida de la 

información, el cual no tendrá otro sentido posteriormente, salvo el de determinar el 

número total de noticias analizadas. Se estudiarán por soportes, y de cada uno, los casos 

tomados según el año en el que fueron publicadas. Analizando así desde 2007, hasta 

2010 y desde 2013 hasta 2015, ambos incluidos como datos del estudio. Las entrevistas 

se realizarán hasta  enero de 2017. 

 

La información ha sido registrada mediante una base de datos elaborada para este 

estudio, donde parte de los resultados más relevantes se recogen y exponen a lo largo del 

mismo.   

 

Las variables tomadas en cuenta en la primera parte del estudio, el análisis de 

contenido serán las siguientes:  

 

A) Datos Generales   

 

Clasificamos la información básica para el análisis.  
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- Enumeración: Primeramente enumeramos cada noticia, con el objetivo de 

simplificar cada caso e identificarlo de modo más sencillo si fuera necesario, sabiendo así, 

además, en qué momento hemos cubierto la muestra correspondiente a tomar de cada 

medio.   

 

- Soporte: La segunda variable de la que tomamos anotaciones es sobre el soporte 

analizado, con el fin de poder conocer indistintamente los resultados de cada uno de modo 

individualizado, en caso de que se considere pertinente, y también para poder llevar 

igualmente recuento de los casos analizados por diario o medio.  

 

-  Fecha: El tercer dato es la fecha en la que la noticia es publicada, para poder 

determinar así, con concreción, la ubicación de cada una de ellas y saber igualmente las 

recogidas por año.  

 

- Lugar: La cuarta variable tomada en cuenta es el lugar donde ocurrió el caso de 

Violencia de Género distinguiendo entre: 

 

  1. Casos ocurridos en Castilla y León. 

  2. Casos ocurridos a nivel nacional. 

 

Estos casos se toman de modo diferenciado, pues aunque todos ellos deberían ser 

tratados del mismo modo, pretendemos detectar posibles diferencias de trato informativo 

entre los casos ocurridos en esta comunidad y los ocurridos a nivel nacional. Los 

primeros, los regionales, son seguidos con mayor interés por la población, por ello, el 

cumplimiento del “Código”, en estos casos, será aún más necesario.  

 

 - Ciudad: La siguiente variable hace referencia a la ciudad donde se cometió el 

caso de violencia, con el objetivo de poder analizar casos tomados de cualquier ámbito 

geográfico español y garantizar el análisis de los sucedidos en Castilla y León. También 

así se podrá observar un tratamiento de la noticia distinto (en caso de que lo hubiere) en 

alguna ciudad de Castilla y León, o nacional, referente a la noticia de Violencia de Género.  

Se tomará nota del lugar concreto, localidad, donde ocurrió el hecho. 

 

 - Sección/ Bloque: la siguiente variable hace alusión a las diferentes secciones o 

bloques informativos que suele tener un medio, con el fin de poder determinar esa 

ubicación en que se haya la noticia referente a Violencia de Género, para su posterior 
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reflexión sobre si el lugar se adecua, o no, al tipo de hechos.  Para ello dividimos el lugar 

de aparición de la información en 13 apartados64: 

 

  1 Portada 

  2 Nacional 

  3 Internacional 

  4 Regional 

  5 Especiales 

  6 Sociedad 

  7 Economía 

  8 Deportes 

  9 Servicios 

  10 Cultura 

  11 Información programación 

  12 Sucesos 

  13 Otras 

 

 - Página: (referido a impreso) Se refiere a la ubicación concreta que tiene la noticia, 

ya que este hecho implica estar en una hoja con mayor o menor notoriedad, pues como 

ya sabemos las páginas impares, portada, y contraportada, son más vistas y 

memorables que el resto, las pares. Será así interesante saber dónde están ubicadas las 

noticias de Violencia de Género, para conocer mejor la importancia que se le da en el 

soporte ante el receptor. Para ello hemos dado las siguientes numeraciones a los 

diferentes ítems de la variable. 

 

1 Portada 

2 Par 

3 Impar 

4 Contraportada 

 

 - Tratamiento de la noticia: Nos referimos sólo y exclusivamente a si la noticia ha 

sido tratado con rigor y profesionalidad (datos objetivos) o si, por el contrario, se da una 

información vaga y poco contrastada, repleta de matices y datos poco interesantes, 

recogiendo testimonios de personas poco conocedoras del caso, o intrascendentes. Esta 

variable nos aporta información sobre la seriedad con que se aborda la noticia, ya que 

                                                 
64

 Apartados teniendo en cuenta la división de tipo de  información más común en los informativos y prensa.  
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esto influye en la imagen que construye de los casos el receptor. Un tratamiento 

profesional y serio es una ayuda social hacia la concienciación adecuada del problema. El 

modo en que se trata este hecho lo hemos recogido en dos ítems principales: 

 

- Un 1, Informativo. Dando el valor de 1 a las noticias tratadas con rigor y 

profesionalidad, entendida ésta la que cuenta con testimonios de profesionales y 

datos pertinentes al caso, evitando adjetivación; sólo se limita a hechos 

contrastados.  

 

- Un 2, Sensacionalista. Consideraremos una noticia de este tipo cuando no ofrece 

información pertinente, ni enriquecedora, sobre la realidad de los hechos, no 

aporta testimonios profesionales, sino de personas poco conocedoras de lo 

sucedido, presentándolo además como trascendental, o cuando ofrece opiniones 

o información morbosa innecesariamente.65  

 

- Otro: Cualquier otro formato que pudiera diferenciarse de lo anterior.  

 

 - Protagonista de la noticia: En esta variable pretendemos analizar quién es el 

protagonista de la noticia, qué persona acapara la mayor atención, o a la que se refiere la 

información prioritariamente como protagonista de los hechos, para así poder determinar 

si se da, o no, protagonismo a la víctima; o si. por el contrario, se incide más en el agresor. 

Se determina también el protagonismo de otro tipo de agentes como: profesionales, 

personas ajenas al caso, o incluso personas poco conocedoras de lo acontecido.  

Determinando entonces así si el protagonismo lo ocupa la parte esperada, la víctima, o si 

por el contrario, lo ocupan personajes irrelevantes, usurpando el espacio a la víctima.   

 

 - Sexo del periodista: esta variable trata sobre el sexo del profesional que firma la 

noticia, con el fin de determinar si éstas están elaboradas de modo igualitario por hombres 

y mujeres, o si por el contrario existe algún sexo predominante. También, si es necesario, 

se estudiará, la diferencia de trato de la noticia según el género del profesional de la 

comunicación, es decir si existe diferencia de tratamiento informativo dependiendo del de 

la persona que lo redactó.  

 

                                                 
65

 Ante la posibilidad de que esta variable pudiera no ser del todo objetiva,  se ha definido cada item  con el 

acuerdo total y supervisión de cuatro investigadores de modo indistinto, informando que los resultados han 

sido totalmente coincidentes.  
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 B) Análisis figurativo 

  

 Este análisis se refiere a la aparición de hombres y mujeres en cuanto a su  

aspecto físico. Es decir, en este caso nos referimos al análisis de su imagen, bien en el 

medio audiovisual o bien en fotografías. Pretendemos, así, conocer el protagonismo que 

se le da a la víctima, agresor, u otros, en la imagen, con objeto de poder determinar quién 

acapara el protagonismo ante el receptor en una primera impresión de la noticia.  

 

En este tipo de análisis hemos tenido en cuenta las siguientes variables: 

 

De nuevo, el primer dato del que tomamos nota, dentro de este tipo de análisis, es 

sobre el lugar en el plano de cada género, el número de hombres y mujeres que 

aparecen..., datos de cada noticia analizada como forma de organizar y poder trabajar de 

modo más adecuado con la información, tal como vemos seguidamente.  

 

- Imagen: La siguiente variable sobre la que tomamos resultados es, obviamente, 

referida a la existencia o ausencia de imagen acompañando la noticia, pues aquella no es 

sólo una información adicional, sino que aporta mayor riqueza a ésta. Las noticias 

acompañadas de imagen gozan de un protagonismo y notoriedad mayores ante el 

receptor. Para determinar esta diferencia hemos dividido la variable en dos ítems. 

Cumplimentando nuestras observaciones, y clasificándolas con la consiguiente 

numeración:   

 

- 1. las noticias acompañadas de imagen. 

- 2. las noticias carentes de imagen. 

 

- Número de mujeres aparecidas: Con el objetivo de conocer quién ocupa el 

protagonismo en la fotografía, tomaremos la información referente al número de mujeres 

aparecidas, lo cual es relevante teniendo en cuenta que ellas son siempre las víctimas en 

este tipo de noticias. Será significativo, también, enlazar esta variable con su ocupación en 

plano, como forma de determinar una mayor presencia, si la hubiere. 

 

- Número de hombres aparecidos: al igual que la anterior, intentamos poder 

determinar quién ocupa el protagonismo de la noticia, conociendo de antemano que la 

víctima es mujer, y el agresor, un hombre.  
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- Sexo del protagonista: en este aspecto pretendemos determinar quién es el 

protagonista de la imagen, puesto que es la primera información recibida por el receptor. 

Es importante discernir si el protagonista es hombre o mujer, pues determinaremos así 

qué género protagoniza este tipo de información.  Esta variable se complementa cuando el 

protagonismo es claro, bien por la ocupación en plano, el tamaño, o un color distintivo. 

Variable importante por lo que supone de usurpación de la prioridad a la víctima, e incluso 

ocupar su papel como tal.  En esta variable asociamos: 

 

- 1 aparición protagonista de la mujer. 

- 2 protagonismo del hombre. 

 

- Ocupación en plano de la mujer: Pretendemos determinar si la mujer aparece en 

un plano principal, secundario, o si por el contrario no aparece en la noticia, con el objetivo 

de conocer no sólo la cantidad de apariciones, sino el protagonismo en éstas.  

 

- 1 Ocupación en primer plano. 

- 2 Ocupación en plano secundario. 

- 3 No aparece. 

 

 - Ocupación en plano del hombre: Al igual que la anterior, pretende medir el 

protagonismo, en este caso de los hombres en sus apariciones. Otorgando:   

 

- 1 Ocupación en primer plano. 

- 2 Ocupación en plano secundario. 

- 3 No aparece. 

 

C) Análisis textual 

 

En este punto pretendemos estudiar el tratamiento que se le da al texto, intentando 

discernir entre un uso correcto, e igualitario, para hombres o mujeres, y un uso sexista, no 

igualitario entre hombres y mujeres, el cual será clasificado en tres tipos como indicamos a 

continuación.  

 

La primera variable de la que tomamos nota en este análisis textual será: 
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- El número de noticias analizado, cuyo valor coincidirá con el de los análisis 

anteriores, permitiéndonos así organizar y tratar adecuadamente cada noticia. 

 

- La variable, que consideramos nos aporta información concerniente al texto, 

será la referente al uso adecuado o inadecuado de éste, dividiéndola en dos 

valores: 

 

- 1 Uso adecuado: considerado éste el que no induce a tratamientos 

diferenciados entre hombres y mujeres en el texto y uso de éste.  

 

- 2 Uso inadecuado: aquel que por su forma no trata del mismo modo a 

ambos géneros, otorgando diferencias entre ellos en cuanto al 

protagonismo que les otorga, o en cuanto al trato diferenciado que les da.  

 

- Tipos de error: esta variable pretende discernir los tipos de errores encontrados 

en el texto, aquellos usos del lenguaje que llevan a un tratamiento diferenciado 

entre hombres y mujeres. Los dividiremos en tres grupos denominados y 

clasificados del siguiente modo: 

 

- 1 Sobregeneralización: se refiere a generalizar tanto el mensaje en lo 

masculino, que lo femenino pareciera no estar incluido en el él y, por tanto, 

el mensaje parece hecho exclusivamente para hombres, cuando no es así. 

Debido a que la RAE y la norma social contempla el masculino como 

genérico, caer en este tipo de invisibilización es muy frecuente. Al ser el 

español una lengua donde el genérico es masculino, esto se da con mayor 

asiduidad.  Nos referimos a un lenguaje en el que las mujeres no aparecen 

explicitadas y quedan ocultas bajo el genérico masculino. Un lenguaje no 

inclusivo.  

 

- 2 Sobreespecificación: Cuando se presentan mensajes como exclusivos 

de un género, normalmente el femenino, tratando temas que vinculan a 

ambos, pero la utilización de lenguaje parece dirigido sólo a mujeres, 

aunque el  mensaje debería ir destinado tanto a un género como a otro.  

 

En este caso se refiere a resaltar tanto lo femenino, que excluye lo 

masculino, cuando en realidad son temas que también le atañen a él, 
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aunque sean principalmente femeninos, esto se da en mensajes de malos 

tratos, temas de maternidad, enfermería... 

 

- 3 Estereotipación: Hace referencia a aquellos mensajes que reproducen 

una imagen pública del hombre y la mujer respondiendo a atributos típicos 

de cada género, en muchas ocasiones aparentemente pasados de moda, 

pero que aún perduran en la mente de muchos receptores. Cuando se 

habla de las mujeres encasillándolas en estereotipos propios de su 

género, se las considera como: débil, frágil, sumisa, indecisa, poco nivel 

intelectual… (Vietna García, 2003: 27; Martín-Casado, 2010). 

 

 Estos estereotipos suelen ser más claros en el lenguaje visual que en el verbal. 

 

 Una vez explicadas las variables de análisis pasaremos a explicar el análisis del 

cumplimiento de cada Punto del Código Objeto de estudio.  

 

3.2.5 Análisis del cumplimiento del Código para el Tratamiento informativo de 

la Violencia de Género  

 

El Código para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género fue elaborado 

por la Dirección General de la Mujer en 2006, y firmado por  treinta y tres directivos de los 

Medios de Comunicación de Castilla y León, los cuales se comprometieron con su 

seguimiento a tratar la información referente a la Violencia de Género tal como se 

indicaba. Años después, queremos plantearnos una observación que determine si 

estamos consiguiendo los objetivos o principios marcados con los medios firmantes del 

Código mediante el texto formulado, o si esto no ocurre. Para ello analizaremos el 

seguimiento de los doce puntos definidos en este código, al menos por los medios que 

forman parte  de nuestra muestra estadística. No es otro el objetivo que contemplar los 

aspectos que pudieran detectarse como erróneos, para así poder determinar mediadas 

correctoras, incidiendo de modo más acertado en las pautas que debe cumplir la 

información concerniente a  Violencia de Género, la emitida por el medio o la persona, 

bien sea influencers o simplemente emisor66 

 

                                                 
66

 Nos referimos especialmente a determinados  influencers, o personas particulares que por su gran número de 

seguidores en red, también deberían conocer estas pautas  para un buen uso de  la información sobre Violencia de 
Género.   
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Los doce puntos concernientes a este código, que en su día se firmó y redactó 

desde los Profesionales y la Junta de Castilla y León,  tienen fácil respuesta a través de 

las siguientes preguntas, que hacen alusión a cada una a uno de los doce puntos del  

código.  

 

1.- ¿Se manifiesta en la información la violencia como algo más que un 

delito: un daño a los derechos humanos? 

En este aspecto se pretende estudiar si los medios cumplen con el punto uno, 

ofrecer este tipo de violencia como un hecho que atenta contra los derechos 

humanos. No como un caso aislado sino una falta que atenta contra los derechos 

fundamentales.  

 

2.- ¿Se presenta como un problema que afecta a todos?   

Los medios deben ofrecer este tipo de violencia como un hecho que afecta a 

todos y todas, no sólo a la víctima. Los afectados por esta causa somos todos, es 

un problema social, no sólo de los implicados directamente.  

 

3.- ¿Encontramos noticias positivas y exitosas sobre el maltrato?  

Este punto se refiere a si los medios aportan una imagen positiva de la mujer 

ofreciendo casos "exitosos" relacionados con esta temática.  

 

4.- ¿Se añade información de punto de asesoramiento? 

Nos referimos a que la noticia debe servir de apoyo informativo a aquellas mujeres 

que están en situaciones parecidas y no saben dónde acudir.  

 

5.- ¿Se aporta información técnica que aporte mayor credibilidad a la 

noticia? 

Nos referimos al tipo de información que aparece en la noticia, la credibilidad y 

profesionalidad con que se da, si concierne a testimonios creíbles o carentes de 

interés, perdiendo valor la noticia y el tema tratado. 

 

6.- ¿Se añade información innecesaria que contribuye a pensar en algo de 

culpabilidad por parte de la víctima? 

Nos referimos al tipo de testimonios de personajes con poco protagonismo real y 

grande en la noticia, que actúan de agentes distorsionadores, cambiando, en 

ocasiones,  los roles de la víctima y el agresor; son informaciones con poco rigor 

periodístico. 
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7.- ¿Se presentan personas en situación de tensión emocional? 

Hacemos alusión a la aparición de personas en situaciones de tensión, donde es 

más importante su estado anímico que la información aportada, se da más en 

medios audiovisuales: internet, televisión o radio; es un elemento distorsionador 

de información. 

 

8.- ¿Se percibe respeto y apoyo social hacia la víctima?  

Es necesario que de los comentarios e informaciones, se perciba una opinión a 

favor de la víctima, un respeto y apoyo a esta causa.  

 

9.- ¿Se presenta la información sobre el agresor como injustificada? 

No debe presentarse información no requerida sobre el agresor y menos si lo 

justifica, pues distorsiona la imagen de víctima de la mujer, confundiendo la 

realidad de los hechos. 

  

10.- ¿Se percibe manifestación del medio en contra de este tipo de 

comportamiento?  

Debe quedar claro el apoyo del medio hacia este tipo de víctimas y en contra del 

agresor. 

 

11.- ¿A qué tipo de violencia se refiere la información? 

 - Física. 

 - Sexual. 

 - Psicológica. 

 

Debe quedar claro el tipo de violencia sufrida por la víctima, pues no es sólo 

violencia física la Violencia de Género.  

 

12.- ¿Encontramos en los medios programas informativos que ayuden a 

erradicar la Violencia de Género? 

 

Los medios deben ayudar a concienciar contra la Violencia de Género a través de 

programas de sensibilización a favor de esta causa.  

 

Estos doce puntos han sido considerados en el análisis de contenido, aspectos 

básicos para obtener las conclusiones y poder determinar los resultados. 
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4. Resultados de la investigación:  

Prospectiva de Violencia de Género en  

Castilla y León a través del análisis de la información. 
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4.1 EXAMEN DE LOS RESULTADOS SOBRE DATOS GENERALES ESTUDIADOS DE 

LA NOTICIA. ANÁLISIS TÉCNICO  

 

 Tal y como ya hemos indicado, primeramente se observan las variables genéricas, 

que nos ayudarán a determinar la información estrictamente referente al soporte tomado 

como muestra; la aparición de la noticia de Violencia de Género en éste, tal es, su 

ubicación, sección en la que aparece… Posteriormente analizaremos los resultados en el 

tratamiento de este tipo de violencia mediante el estudio del texto y la imagen.  

  

Vayamos ahora a explicar las variables tenidas en cuenta en el apartado de datos 

generales. 

 

Primeramente vamos a analizar los datos obtenidos sobre la sección donde se 

encuentran situadas las noticias de Violencia de Género, tal y como vemos en los gráficos 

siguientes. Aparecen ubicadas en una sección u otra dependiendo del medio analizado.  

 

- Sección: teniendo en cuenta la distribución temática que hemos llevado a 

cabo para las secciones, tomaremos la información de la sección en que aparece  tal y 

como vemos a continuación:   

 

Gráfico 11. Secciones de la información 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Destacamos, de modo favorable, cómo la mayoría de los medios lo sitúan 

principalmente en la sección nacional, lo cual implica que dan una importancia al tema  

como algo más que un hecho puntual; lo ubican como temática a tener en cuenta dentro 

de los problemas planteados a nivel nacional. Tan sólo tres de los medios analizados en la 

1- PORTADA O TITULARES

2- NACIONAL

3- INTERNACIONAL

4- REGIONAL

5- ESPECIALES

6- SOCIEDAD (ROSA)

7- ECONOMÍA

8- DEPORTES

9- SERVICIOS

10- CULTURA

11- INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN

12- SUCESOS

SECCIÓN/BLOQUE
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primera etapa lo incluye en la sección de sucesos, y en algún caso puntual se incluye en 

sociedad.  

 

En la segunda etapa los medios lo incluyen en la sección Nacional, Regional y Local 

y en pocos casos en la de Sociedad o Sucesos. Incluso en algún caso la noticia es la 

portada del Periódico, dándole así gran protagonismo. Los casos ocurridos en Castilla y 

León, aparecen en Portada, o inicio de la página web, en el caso de ocurrir en la ciudad 

donde se publica el diario, profundizando en su contenido en el interior y dedicándolo 

varias páginas (3 ó 4).  

 

Imagen 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia de Prensa,  9-12-2014 

 

Veamos el lugar donde aparecen ubicadas las noticias en  los medios de Castilla y 

León; nos referimos a la media de los soportes analizados, donde fundamentalmente 

predomina la prensa, en papel o escrita, pues los medios audiovisuales: televisión, y radio, 

son una parte minoritaria de los medios firmantes del Código tratado; no obstante, también 

han formado parte de la unidad muestral del presente estudio.  
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Observamos una ubicación media distribuida fundamentalmente en el bloque de 

Nacional y seguida por la sección de Sucesos; podemos comprobar, así, de modo muy 

oportuno, su aparición en el primero, espacio que goza de mayor credibilidad y rigor 

informativo. Esta sección siempre es considerada por el público con mayor seriedad, lo 

que implica una imagen más notoria y significativa de los problemas de Violencia de 

Género dentro de la Comunidad de Castilla y León.  

 

Los resultados quedan reflejados en los gráficos nº 12, 13 y 14 que se indican a 

continuación: 

 

       Gráfico 12. Distribución de las noticias en los bloques informativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13. Columnas por secciones (primera etapa) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nº CASOS % 

1- PORTADA O TITULARES 5 0,94%

2- NACIONAL 270 50,85%

3- INTERNACIONAL 0 0,00%

4- REGIONAL 78 14,69%

5- ESPECIALES 2 0,38%

6- SOCIEDAD (ROSA) 60 11,30%

7- ECONOMÍA 0 0,00%

8- DEPORTES 0 0,00%

9- SERVICIOS 0 0,00%

10- CULTURA 0 0,00%

11- INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN 0 0,00%

12- SUCESOS 116 21,85%
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En la segunda etapa del estudio vemos cómo la sección de Sucesos pierde 

protagonismo, localizándose las noticias en las secciones de Nacional y Regional, lo que 

supone una notable mejoría.   

 

Gráfico 14. Ubicación en la segunda etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comprobamos, por tanto, que existe una ubicación principalmente en Nacional. 

Hay diarios muy significativos en nuestra comunidad que lo ubicaban (dos de ellos) en 

Sucesos o Sociedad. En la última etapa lo han corregido y lo hacen ya en Nacional o 

Regional - Local.    

 

Otros medios, tomados como parte de nuestra muestra lo ubican principalmente en 

Nacional, seguido de Regional. Es el caso de los medios audiovisuales y alguno de 

prensa.  

 

Estos medios no han modificado su ubicación. Tal y como indica el Código para el 

Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, la sección de Sucesos no es la más 

indicada para este tipo de informaciones, pues no se trata sólo de un crimen; es una 

acción en contra de derechos humanos básicos, como la igualdad, por lo que quizá 
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debería tomarse como noticia nacional, tal como ya indicamos, y que básicamente 

comprobamos que se cumple67.   

 

- Lugar donde se produce el suceso: Respecto a la variable referente al 

lugar donde se produce cada caso de violencia de los analizados, distribuimos entre los 

ocurridos en Castilla y León y el resto de España.  

 

Comprobamos en este apartado cómo la media de los casos aparecidos en los 

medios deja clara constancia de un predominio referido a lo nacional, lo cual es lógico, 

pues los casos ocurridos en nuestra Comunidad Autónoma suponen el 15,04% (en 

primera fase) y 5,35% (en segunda), de los ocurridos a nivel nacional. Observamos así 

cómo los medios tratan un 20,72% de las noticias de Violencia de Género referidas a lo 

ocurrido en nuestra Comunidad, ya que las que se producen en Castilla y León tienen 

mayor cobertura mediática al tratar cada caso, generalmente, en días sucesivos, 

completando la información del hecho paulatinamente. Estas noticias se refieren a 

Violencia por muerte, el resto de temáticas permanecen aún invisibilizadas en esta etapa, 

con alguna excepción puntual.  

 

Gráfico 15. Lugar al que se refiere la noticia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
67

 El estudio ha analizado cada caso, no obstante los fines de esta publicación  solo pretenden mostrar el resultado y 

panorama global del problema sin entrar en detalles de cada medio.   

20,72%

79,28%

LUGAR DONDE SE PRODUCE LA NOTICIA

1- CYL

2- NACIONAL
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  Media referida al lugar donde se ha producido el hecho noticiado. Llama 

especialmente la atención cómo en el medio radio se da especial cobertura a los casos 

ocurridos en Castilla y León y no así a los nacionales.  

 

Como podemos comprobar al analizar todos los casos ocurridos y tratados 

mediáticamente en Castilla y León, concluimos que suponen el 15,04%. Aun así, los 

nacionales también tienen cobertura mediática, aunque no todos los ocurridos, y con una 

ocupación menor en cuanto al espacio del soporte o programa. Por tanto, los casos 

nacionales no tienen tanto impacto social en Castilla y León, como los regionales o 

locales, que son seguidos con mayor interés por los receptores y, por supuesto, tratados 

más ampliamente por el medio; tengamos en cuenta que el trabajo analiza el medio 

regional, y que el público lector de estos medios es también habitante de esta Comunidad, 

con lo que las noticias de este ámbito geográfico gozan de mayor interés y por ello el 

medio les da mayor cobertura.   

 

 - Ubicación de la noticia: Otra variable importante será el lugar o la página en que 

aparece la noticia, pues tal y como ya explicamos en su justificación metodológica, nos 

permite conocer si la ésta ocupa un lugar de preferencia, o si por el contrario, está ubicada 

en un lugar de menor impacto como es la página par, parte baja en pantalla de 

ordenadores, o final de programas, donde tienen un menor protagonismo y como 

consecuencia, una menor notoriedad. Veamos su ubicación en los medios analizados de 

prensa, radio y televisión.  

 

  Hemos comprobado que sólo está ubicado como primera noticia, en cualquier 

medio analizado si el caso es local o regional, de lo contrario pasa a un segundo lugar, o 

incluso al  final si es de ámbito nacional.  
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Gráfico 16. Media sobre el lugar donde aparece ubicada la noticia gráfica 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Vemos cómo se le da importancia a la noticia al estar ubicado en la página de 

mayor impacto, la impar, sólo aparece en portada o abriendo el bloque informativo, o 

periódico digital, si el caso ha ocurrido en la localidad donde está ubicado el medio, y no 

siempre, dependiendo del resto de noticias consideradas también prioritarias.    

 

 Comprobamos así que apenas aparece como noticia en portada, o protagonista, 

sólo en el caso de haber ocurrido, tal como indicamos, en el lugar de mayor difusión, o 

localidad principal del medio a tratar.  

 

Podemos comprobar un predominio de los datos en página impar, aunque, algún 

medio lo hace en página par. Generalmente las noticias regionales están publicadas en 

página impar, y las nacionales se hayan ubicadas en ambas secciones. La ocupación en 

página impar, o portada, implica un mayor grado de recepción por parte del  público, y en 

estos casos un mayor acercamiento al público hacia este tipo de hechos, lo que ayuda a 

una mayor concienciación ante la importancia de este tipo de violencia.    

 

El predominio de la ubicación en página impar es poco significativo. Las noticias 

aparecidas en página par implican un menor impacto en el receptor. Debería ser mayor 

esta diferencia, mayor la aparición de este tipo de noticias en los comienzos de 

informativos o diarios, y su ubicación en página impar. Este hecho ayudaría a dar mayor 

importancia a este tipo de violencia. Sólo acapara el protagonismo cuando  ocurre a nivel 

local o regional, de lo contrario no suele ser la noticia principal. También depende de los 

0,95%
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acontecimientos ocurridos en la jornada. Si no hay nada considerado de "mayor 

importancia", este tipo de noticias sí abre el informativo, o diario, sí ocupan protagonismo 

mediático y social.  

 

- Tratamiento de la noticia. En esta variable estudiamos el tratamiento de la 

noticia, referido a lo exclusivamente informativo, cuando está basado en información 

contrastada. Lo contrario, lo que denominaremos como sensacionalista, será aquello en lo 

que destaque la información sin contrastar, tal como explicamos anteriormente.  Los datos 

obtenidos de esta información nos han dado los siguientes resultados en la media de los 

soportes analizados.  

 

 

Gráfico 17. Tratamiento encontrado en la noticia68,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de los medios tratan la noticia con rigor periodístico, la media es que el 

74,01 % lo dan carácter informativo; en el 25,61%  de los casos analizados podemos decir 

que inciden en cuestiones poco rigurosas, sin aportar demasiada credibilidad o validez 

informativa. No obstante, existe, como vemos, un predominio claro de “buen hacer”  en el 

modo de ofrecer la noticia, resaltando soportes concretos, que llegan a tratarlo con 

carácter informativo en el 93,3 % de los casos.  

 

                                                 
68

 Referido a la media de los datos recogidos. 

 

74,01%

25,61%

0,38%

TRATAMIENTO DE LA NOTICIA

1- INFORMATIVO
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 Observamos así un claro predominio de la noticia informativa, frente a la 

sensacionalista, incluso en el medio audiovisual, lo cual es muy positivo y alentador, 

garantizando un acercamiento al cumplimiento de los puntos tratados en el Código; pero lo 

realmente trascendente, es el hecho de que este tratamiento influye positivamente en la 

concienciación social hacia esta causa. Le da rigor y seriedad, con lo que la temática se 

percibe como problema y no como un hecho carente de seriedad e importancia.  

 

 Vemos así que menos de un cuarto de las noticias son tratadas de modo 

sensacionalista. Podemos comprobar cierto rigor y seriedad en los medios en cuanto al 

tratamiento informativo de la Violencia de Género; no obstante es importante corregir el 

porcentaje restante, ese 25,61% de media que es aún poco riguroso.  

 

 Debemos apuntar como significativo que en la segunda etapa el sensacionalismo 

es mayor que en la primera, (31%), lo que indicaría una tendencia algo negativa, se 

aportan datos innecesarios y morbosos, acompañados de testimonios de vecinos o 

personajes casuales dando su opinión.  

 

 Se percibe así un pequeño alejamiento de las normas marcadas como buenas 

prácticas en el Código. La falta de perseverancia en la mejora y "el gusto por el morbo" del 

espectador, o incluso la falta de información, en mucho casos, ha producido un efecto 

negativo.  

 

 · Protagonista de la noticia: mostramos los resultados sobre quién acapara la 

mayor atención ante el receptor por el modo en que aparece la noticia, fundamentalmente 

a través del texto. El análisis de la imagen lo mostramos posteriormente. Veamos ahora la 

media referida al protagonista en los medios analizados. 
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Gráfico 18. Promedio sobre la persona que protagoniza la noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Podemos comprobar cómo el protagonismo informativo lo ocupa la víctima  con un 

predominio en el 63,09% de los casos, y el agresor con un 36,91% de éstos. Aún así este 

porcentaje es elevado ya que ocupa el espacio de la víctima, apareciendo él como tal, lo 

que sería una usurpación del espacio que no le corresponde. Hemos encontrado 

informaciones en las que el protagonismo recae sobre la familia o los amigos, aunque en 

menor medida; suele ser cuando éstos dan testimonio y no existe demasiada información 

sobre la víctima, o los hechos acontecidos. El periodista lo utiliza como recurso, siendo 

poco riguroso.  

 

 Resaltamos en este punto, cómo la tendencia que se observa es que las noticias 

las protagonice el agresor, usurpando en parte el espacio de la víctima, dedicándose a él 

espacio informativo en mayor medida en los últimos años de análisis.  Se cuestiona a la 

víctima, incluso, en algunos casos, restando culpabilidad de los hechos ocurridos por parte 

del agresor o asesino.   

 

 Observamos así medios donde se da importancia a la información ofrecida por 

familiares, tal como acabamos de aludir, aunque en otros, como es en la mayoría de los 

casos, no existe este tipo de informaciones.    

 

Resalta, también, en los medios analizados, en el estudio global, la carencia de 

protagonismo de profesionales, a favor de la información sobre la víctima y/o agresor. La 
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existencia de testimonios de conocidos puede ser considerado contraproducente, pues en 

muchos casos tampoco disponen de información veraz. Las aportaciones de profesionales 

sí enriquecen sustancialmente la noticia.  

 

Positivamente podemos indicar que en la última etapa se ha mejorado este 

aspecto, introduciendo mayor número de testimonios e informaciones de profesionales. No 

son noticias fáciles de cubrir, en un primer momento, de modo óptimo, pues no existe, en 

muchos casos, ningún tipo de información previa que oriente sobre los acontecimientos 

trascurridos. Sería por ello importante incidir posteriormente en los casos con mayor y 

mejor información sobre los hechos, no quedándose en informaciones.  

  

- Sexo del periodista: En esta variable recogemos simplemente información 

sobre quién redacta la noticia, con el objetivo de poder determinar si existe un  tratamiento 

diferenciado entre hombres y mujeres o si al cruzarlo con otras variables pudiera resultar 

de interés. (Sólo lo mencionaremos en caso de que sea trascendente la observación 

obtenida). La media resultante indica que en la mayoría de los casos es el medio quién 

firma la noticia, por lo que no podemos obtener demasiada información relevante sobre el 

sexo del periodista. Destaca ligeramente la mujer ante el hombre, pero el predominio 

claro, el 84,56%, indica la firma del medio, sin poder hacer así ninguna distinción de 

género.  

 

Gráfico 19. Sexo de la persona que firma la información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No podemos apreciar tampoco diferencias significativas de trato de la noticia en 

función del género del profesional que la elaboró. Resalta una ligera superioridad de la 

mujer, sin observar en estos casos un tratamiento diferenciado. No obstante, como ya 

hemos señalado, prevalece claramente la firma del medio, lo hemos denominado 

indefinido.   

 

La indefinición del redactor no nos permite concluir relaciones significativas de esta 

variable con respecto a otras.  

 

 

4.2.   RESULTADO DEL ANÁLISIS FIGURATIVO 

 

Vayamos ahora a determinar el uso que se da a la imagen en este tipo de noticias, 

donde ya el hecho de ser una información acompañada de imágenes, o fotografía, es 

relevante, pues supone un mayor impacto, y por tanto, mayor protagonismo de la noticia. 

  

- Aparición de imagen: Analizamos en este apartado el número de noticias que 

aparecen acompañas de imagen, posteriormente estudiaremos dichas apariciones.  

  

Gráfico 20. 

Aparición de imágenes de las noticias de violencia de género (media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Comprobamos un claro predominio de las noticias en las que no aparece imagen, 

frente a las que sí lo hace, indicándonos así que la información no goza del impacto 

fotográfico en el 60,23% de las ocasiones, lo cual implica que este tipo de información 

pase desapercibida o tenga menor notoriedad, más aun si las noticias carentes de imagen 

también están ubicadas en página par. El índice de impacto de estas noticias es mucho 

menor que el de las situadas en zona impar y con imagen. Por lo que podemos concluir 

que el dato referente a la aparición de la imagen no contribuye a resaltar este tipo de 

informaciones en la mente del receptor. En los medios audiovisuales, por supuesto, sí 

aparece imagen, generalmente referidas al hecho, lugar, o aparición de personas 

relacionadas con él, lo que hace que este tipo de información a veces sea morbosa y 

buscada por el público. Este interés en principio es positivo, aunque hay dudas entre los 

profesionales si es por el interés del caso en sí, o por el “morbo” que se la da a este tipo 

de noticias.  

 

Destaca cómo en las noticias acontecidas en la ciudad donde se publica el medio, 

sí se dedica gran espacio a la imagen, dando mayor protagonismo al tema. Cuando el 

caso ocurre en un entorno alejado, considerado más ajeno al lugar, apenas tiene 

protagonismo en el medio, ni por su ubicación, ni por su imagen.   

 

Pero buscando lo positivo sí hemos encontrado diarios, de gran repercusión en 

esta Comunidad, donde en el 50% de los casos sí estaban acompañados de  imagen, y en 

el medio audiovisual prácticamente el 100%, aunque sería discutible si de modo 

enriquecedor  o no.   

 

 En esta variable sí encontramos diferencias entre unos medios u otros, como 

podemos comprobar. Algunos presentan imagen en el 50% de los casos, incluso en el 

67%, en otros tan sólo en un 32,61% de los casos, y el medio audiovisual en el 99%.  

 

Sería recomendable aumentar este número de fotografías para dar mayor 

notoriedad a la noticia; siendo también importante la inclusión de imágenes significativas y 

originales, evitando la continua aparición del féretro de la víctima (primera etapa) o planos 

y testimonios de "espontáneos" sin relación profesional con el caso.  

 

En este aspecto destacamos cómo en esta última fase la imagen del féretro ha 

desaparecido casi en su totalidad, habiendo siendo repetitiva en la primera. Reseñamos 

que la aparición de estas fotografías no siempre se corresponde con el caso concreto, 
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sino que en muchos casos son de archivo, en menor medida utilizadas también en la 

segunda fase del estudio. 

 

- Variable nº de mujeres aparecidas: En las siguientes tablas comprobamos la 

aparición de mujeres según su frecuencia, para determinar así parte de su protagonismo 

en la crónica. Será relevante conocer la cantidad de noticias en que no aparecen, y la 

cantidad de mujeres que aparecen, desde una, hasta más de diez. Es así como hemos 

tomado la información en cada uno de los medios analizados, tal y como mostramos. 

 

Gráfico 21.  

Media de veces que se da la aparición de un número determinado de mujeres  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Como podemos comprobar, predomina la ausencia de la mujer en la imagen, 

seguido de la aparición de una sola mujer, que en gran número de casos - de la primera 

etapa -  es el féretro, y en algún caso más, la presencia de varias mujeres en la escena de 

la noticia. En el medio televisión, como es de esperar, puesto que las apariciones de 

imágenes suponen mayor espacio de tiempo, aparecen de modo más habitual mujeres en 

la escena de la noticia, así su protagonismo es mayor. Comprobémoslo frente al 

protagonismo del hombre. La mujer aparece en la figura de "la vecina" o "la observadora" 

del escenario del crimen, llorando y afligida. Son pocas las ocasiones en la que la vemos 

como profesional en la escena, (policía, forense...); en este papel sólo encontramos a la 

periodista.   

 

 Nº de 
Mujeres Frecuencia de esa cantidad.   % de esa frecuencia  

0 204 43,56% 

1 132 31,43% 

2 18 4,29% 

3 32 7,62% 

4 2 0,48% 

5 8 1,90% 

6 6 1,43% 

7 2 0,48% 

8 0 0,00% 

9 0 0,00% 

10 4 0, 96 

>10 36 7,85% 
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- Aparición del hombre en la noticia: Esta variable está tomada del mismo 

modo que la anterior, siendo los resultados obtenidos los siguientes. 

 

Gráfico 22. 
 

Media de veces que se da la aparición de un número determinado de hombres  

 

 Nº de 
Hombres Frecuencia de esa cantidad % de esa frecuencia 

0 64 7,62% 

1 37 4,40% 

2 29 3,45% 

3 35 4,17% 

4 15 1,79% 

5 6 0,71% 

6 9 1,07% 

7 2 0,24% 

8 3 0,36% 

9 0 0,00% 

10 5 0,60% 

>10 635 75,60% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Podemos comprobar cómo la aparición del hombre es más cotidiana que la 

aparición de la mujer, aunque igualmente los casos en que no parecen unos y otros son la 

mayoría69. Que la aparición de hombres sea mayor que la de mujeres, se debe a que ellos 

aparecen como profesionales dentro de las escenas de los hechos (policías, agentes de 

seguridad, familia llevando el féretro…). Ellas no aparecen como profesionales, si lo hacen 

es como mujeres de asociaciones, o afectadas por el caso en cuestión.  

 

 No se observa una tendencia clara en la aparición del hombre, como sí se daba en 

la aparición de la mujer. Hemos observado en los ejemplos presentados diferentes 

frecuencias de aparición del hombre en la noticia. Predomina un gran protagonismo del 

género masculino en estas noticias, con más de 70% de apariciones. Encontrando medios 

en el que están ausentes en el 42,86% de los casos. Aparecen hombres que no son el 

agresor, sino profesionales de la policía, funcionarios, etc., personas no relacionadas con 

la víctima, ni comprometidas personalmente en la causa; mientras que en las apariciones 

de mujeres sí predominan las implicadas en la causa: familia, amigas, o manifestaciones 

de mujeres en contra de la agresión. Son muy diferentes así las apariciones de hombres y 

                                                 
69

 Tengamos en cuenta que la mayoría de los medios firmantes de este código, son diarios,  por lo que es también el que 

mayor  influencia tiene en los resultados de imagen.  
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mujeres en la imagen: ellos lo hacen en menor medida implicándose en la causa, sí como 

profesionales; y ellas como las más afectadas, con apariencia de más débiles. Ellos 

ajenos, enfatizando de este modo el problema relacionado a mujeres, como más propio 

del "mundo femenino” y aún estereotipado.  

 

- Sexo del protagonista: Nos referimos al protagonista de la imagen. Daremos 

importancia al personaje que acapara sobre sí la llamada de atención, aunque, como 

hemos visto hasta este momento en el estudio, quienes más aparecen en la imagen son 

los hombres, si bien de modo ajeno y poco comprometidos con la causa, no 

necesariamente como protagonistas.    

 

  Comprobamos que el mayor protagonismo lo tienen las mujeres, con un 59,21% de 

los casos, pudiendo detectar cómo el protagonismo de los hombres no es nada 

despreciable, un 40,79%. Ellas son el centro de la noticia y la imagen; a pesar de ello los 

hombres ocupan igualmente gran protagonismo e implicación en la causa, pero como 

profesionales. Podemos considerar esta aparición como positiva, pues la presencia de 

hombres y mujeres en los casos de Violencia de Género hace que ambos géneros se 

vean reflejados en este tipo de hechos, aunque no igualmente comprometidos.  

  

En los medios analizados encontramos resultados muy diferenciados. Vemos como 

alguno da protagonismo al hombre en la mayoría de sus apariciones, otros, por el 

contrario, se lo dan a la mujer. Podemos así comprobar que aunque la mujer aparece en 

menor medida, su protagonismo es mayor. El hombre aparece como profesional haciendo 

su trabajo, ella como parte implicada en o con la causa.   

  

- Ocupación en plano de la mujer.  Esta variable está íntimamente relacionada 

con la anterior, así podemos deducir que si la mujer es la protagonista principal de la 

noticia, también sus apariciones serán en primer plano, o en planos principales.  
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Gráfico 23. Lugar de la mujer en la imagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Vemos cómo resalta el predominio de la mujer en los primeros planos, esto sucede 

en el 48% de los casos, no obstante si lo relacionamos con el dato anterior deducimos que 

la mujer es protagonista de la información, aún sin ser ella quien protagonice el plano más 

cercano. Resalta que en el 31,41% de los casos no aparece la imagen de mujer, siendo 

ella el eje principal de esta información. Es en este tipo de noticias donde se encuentra 

uno de los casos  en los que consideramos que se usurpa el espacio de la víctima.  

 

 En la mayoría de medios analizados predomina la mujer en sus apariciones situada 

en el plano principal, mientras que en otros, los menos, su aparición es secundaria. 

Destacan medios con un 50% de ausencia de mujeres, aunque en todos ellos, en el caso 

de las noticias regionales, sí mantienen la imagen.    

 

- Ocupación en plano del hombre: Veremos cómo es el papel que ocupa el 

hombre en sus apariciones físicas.  

 

 

 

 

 

 

    

   

48,08%

20,51%

31,41%

OCUPACIÓN EN PLANO DE LA MUJER

1- PRINCIPAL

2- SECUNDARIO

3- NO APARECE
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Gráfico 24. El hombre en el protagonismo de la imagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El hombre es quien aparece ubicado en primer plano en la mayoría de las 

imágenes, no porque sea el protagonista de la información, sino porque por su labor en la 

sucesión de los hechos ocupa esta presencia. Suele aparecer como ya hemos indicado, 

como profesional, en lugares de la escena, con mayor asiduidad que la mujer. Es por ello 

que aunque aparece en el lugar de los hechos como profesional, no suele aparecer 

relacionado con ellos, no manifestándose por la causa. Su aparición es más casual que 

implícita. En cambio las apariciones de mujeres están más relacionadas con la Violencia 

de Género. Veremos, en recomendaciones, cómo una aparición más manifiesta en contra 

de la violencia por parte de  los hombres será considerada positiva.  

 

El hombre ocupa el plano principal, esto no es contradictorio con el dato anterior 

de la mujer, pues pueden ocuparlo a la vez varias personas. Destaca algún medio con el 

hombre en claro plano secundario. Su aparición en la imagen es muy frecuente, y en 

plano principal, aunque no implicado con la víctima, como ya hemos señalado.  

 

 

4.3    RESULTADOS DEL ANÁLISIS TEXTUAL 

 

En este apartado estudiaremos el trato de género que se desprende del uso del 

lenguaje, diferenciando entre correcto e incorrecto, tratando, a su vez, los tipos de 

incorrecciones encontradas. Veamos, pues, la primera de nuestras variables analizadas: 

61,25%
29,38%

9,38%

OCUPACIÓN EN PLANO DEL HOMBRE

1- PRINCIPAL

2- SECUNDARIO

3- NO APARECE
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- Uso del texto: en este aspecto discernimos entre uso correcto e incorrecto, 

considerando el primero el que trata de igual modo a hombres y mujeres, y el segundo el 

que manifiesta un trato diferenciado, o sexista, entre géneros, atendiendo a los tres tipos 

de errores que ya enunciamos.   

 

  Veremos los datos conjuntamente, pues las diferencias entre el tratamiento de 

unos medios u otros son mínimas 

 

Gráfico 25. 

Porcentaje de lenguaje sexista encontrado en el texto o palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Podemos decir que el error que hace inadecuado el uso del texto es la contínua 

utilización del genérico masculino (sobregeneralización), destaca la ausencia de un 

lenguaje neutro que pudiera hacer visible a ambos géneros de modo más claro. Esto se 

considera incorrecto ante la igualdad, pues remarca la invisibilización femenina; por ello, 

debemos intentar cuidarlo en mayor medida, sobre todo en los titulares.   

 

- Clasificación de los errores: Clasificamos en este punto el 67,80% de los 

casos como sobregeneralización, este porcentaje incurre en sexismos por este motivo. 

Para determinar qué tipo de lenguaje sexista se da, reconocemos aquí, que debido al uso 

frecuente del genérico masculino para referirse a ambos géneros, y la consideración de 
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esto como inapropiado para la visibilidad e igualdad de las mujeres, el sexismo es 

frecuente.  

 

 Son así menos frecuentes los casos de sobreespecificación, con tan sólo un 

0,38%. El hecho de hablar de mujeres olvidando al varón es poco frecuente, y 

prácticamente también inexistente la estereotipación en el texto.   

 

Gráfico 26. Tipos de sexismos encontrados en el texto o palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.4 ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO PARA EL TRATAMIENTO 

INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Es importante en este estudio, pues es uno de sus objetivos prioritarios conocer el 

cumplimiento de cada uno de los doce apartados marcados por el Código para el 

Tratamiento Informativo de la Violencia de Género. Por ello, vayamos a representar los 

datos obtenidos sobre cada punto del Código, resultado obtenido tras hallar el promedio 

de los medios analizados.  

 

Vayamos a enumerar las cuestiones planteadas, para así entender fácilmente el 

hecho al que hacemos referencia con cada número, asignado a cada una de las 
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cuestiones enunciadas y referidas a los doce puntos del Código, tal como se indica a 

continuación.   

 

1- ¿Se manifiesta en la información la violencia como algo más que un delito: un 

daño a los derechos humanos? 

2- ¿Se presenta como un problema que afecta a todas las personas? (no sólo 

como hecho aislado, y tampoco como sólo de mujeres). 

3- ¿Encontramos noticias positivas y exitosas sobre el maltrato? (avance positivo). 

4- ¿Se añade información de punto de asesoramiento? (016, etc.). 

5- ¿Se aporta información técnica que otorgue mayor credibilidad a la noticia? 

6- ¿Se añade información innecesaria que contribuye a pensar en algo de 

culpabilidad de la víctima? 

7- ¿Se presentan personas en situación de tensión emocional? 

8- ¿Se percibe respeto y apoyo social hacia la víctima? 

9- ¿Se presenta la información sobre el agresor como injustificada? 

10- ¿Se percibe manifestación del medio en contra de este tipo de 

comportamiento? 

11- ¿A qué tipo de violencia se refiere la información? 

 - física. 

 - sexual. 

 - psicológica. 

12- ¿Encontramos en los medios programas informativos que ayuden a erradicar 

la Violencia de Género? 

 

En los resultados observamos que se ha detectado ligeramente un cumplimiento 

de cada uno de los puntos que dicta el Código desde 2006: Pretendemos concretar  

puntos incumplidos con el objetivo de detectar las desviaciones y poder incidir en 

medidas correctoras.   

 

Veamos en qué medida se ha seguido cada uno de los puntos marcados 

previamente:  

 

Sobre la Cuestión número uno, donde pretendemos conocer si se presenta la 

Violencia de Género como algo más que un delito, un atentado contra los derechos 

humanos, que excede del ámbito privado, tal y como lo indica el Código tratado. 

Podemos observar que en el 96,23% de los casos aparece exclusivamente como delito,  
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sin aludir al hecho como un mal social, que ya desde 1993 es considerado un atentado 

contra los derechos humanos, lo que implica que se informe a la sociedad de los hechos. 

La realidad indica que no se conciencia a ésta sobre el hecho de ser un problema que 

afecta a la sociedad en sus derechos fundamentales: los humanos. En este aspecto sí 

debemos marcar mejoras, aunque también es cierta esa mejoría en los últimos años.  

 

                                               

Gráfico 27. 

Representación de la Violencia de Género como algo más que un delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Esto quiere decir que un 96, 23% de las noticias informan del delito ocurrido como 

un hecho puntual, pero sólo el 3,77% lo hace también como un daño contra los Derechos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,77%

96,23%

PREGUNTA 1

SI

NO



Estudio en Medios y Publicidad. 

 

118 

 

 

Imagen 10. Ejemplo de noticia como sólo delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia de prensa, 15 de octubre de 2007. 

 

Observamos en el texto anterior cómo en ningún momento se  muestra el caso de 

Violencia de Género como algo más que un delito, simplemente se muestran los hechos 

referidos de modo particular al caso tratado como un hecho puntual. 

 

En la cuestión número dos pretendemos determinar el seguimiento del punto 

dos del código; el hecho de presentar los casos de violencia de Género, no como 

situaciones aisladas, sino como un problema generalizado que afecta a muchas mujeres; 

nos afecta a todos y todas. Podemos determinar que el  87,01% de los casos presentan 

la Violencia de Género como un caso puntual, no como un hecho que afecta a todas las 

personas, asignado en cierto modo como problema exclusivo del mundo femenino. Sólo 

en el 12,99% de las noticias analizadas se hace alusión al problema como concerniente a 

la sociedad en general, no aislado, sino que afecta a un considerable número de mujeres 

y hombres, a todos y todas.  
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Gráfico 28. Violencia de Género como problema social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Imagen 11. Ejemplo de noticia como hecho puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Noticia de prensa. 18 de abril de 2007 

 

La noticia presentada, que se encuentra ubicada en la sección nacional, no 

muestra en ningún caso la información como un problema que afecte a todas la 

personas, sino como un acto individual sin efectos sociales, lo cual no ayuda a ver este 

tipo de hechos como un daño y problema social. En los últimos años del estudio es donde 

se nota una ligera mejoría.  

 

Sobre el punto tres del Código: que hace referencia al hecho de no limitar  el 

tratamiento informativo a los sucesos dramáticos, divulgándose también los casos 

exitosos en los que las mujeres han conseguido superar los malos tratos, para que sirvan 

de ejemplo a otras víctimas, mostrándoles que hay salida y explicándoles cómo actuar, 

PREGUNTA 2

12,99%

87,01%

S I

NO
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podemos decir, positivamente, que todos los medios de comunicación han dedicado, y 

dedican, espacios al tratamiento de la Violencia de Género, artículos y reportajes en los 

que se informa de cómo actuar en estos casos, así como ejemplos de vidas rehechas 

tras este tipo de violencia. 

 

Destacamos aquí el reportaje elaborado por televisión Castilla y León en el año 

2014: "Los golpes que nadie oye", galardonado con el premio Cosío. Un reportaje 

educador y didáctico, en cuanto que informa de la realidad del problema, e incluso aporta 

información de cómo poder solventarlo, o dónde acudir. Muestra la amplitud del problema 

e intenta despertar un mayor conocimiento y formación como solución para logar su 

erradicación.70  

  

Podemos ver también casos de apoyo social hacia las víctimas de violencia de 

género, manifestaciones, una acción positiva a favor de esta causa. Detectamos también 

claras expresiones en contra de los maltratadores. 

 

Gráfico 29. 

Porcentaje de medios con noticias de Violencia de Género con resultado positivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

                                                 
70

Ver en:  https://www.youtube.com/watch?v=MqwnVFyylIM 

100,00%

0,00%

PREGUNTA 3
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Imagen 12. Noticia positiva frente al rechazo 

 

 

Noticia prensa.  26 de mayo de 2010 
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Sobre el punto cuatro del código: referido a la inclusión, en todas la noticias, 

sobre Violencia de Género, de informaciones útiles para las afectadas Nos referimos a la 

incorporación de los números de teléfono de atención a las víctimas, u otra información 

de ayuda ante su situación con el fin de que puedan conocer los recursos de apoyo y 

protección existentes. Señalamos en este estudio un gran cambio entre el primer año de 

estudio 2007 y el 2010, -final de la primera etapa-, y, aunque la media refleja la ausencia 

de este tipo de informaciones -esto es debido a que en 2007 y 2008 apenas se 

incorporaba-, pero en 2010 todas las noticias televisivas lo incluyen, así como la prensa y 

radio. Sorprendentemente en la segunda etapa, -hasta 2015- este dato se ausenta 

también en gran medida. Los medios lo muestran con menor frecuencia que en la 

primera, aunque positivamente podemos indicar que en la finalización de este estudio 

observamos una incipiente nueva incorporación de este tipo de datos, es decir desde 

2016-2017.   

 

 Se comprueba así, que las acciones llevadas a cabo para lograr el apoyo de los 

medios a las víctimas han perdido algo del efecto que alcanzó en alguna etapa y es 

apropiado volver a implicar a los medios y la necesidad del refuerzo ante en esta causa.   

 

Gráfico 30. Inclusión de teléfono de ayuda a la víctima.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

  

23,35%

76,65%
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Imagen 13.  

Ejemplo noticia  sin incorporar teléfonos de atención o ayuda a víctimas 

 

Noticia de prensa, 27 de Febrero de 2008 

 

Observamos cómo la noticia anterior muestra un titular bastante incitador hacia su 

lectura, pues no en vano cita el grave problema social al que nos enfrentamos en un día 

de clara evidencia del problema es su estado más grave. Cuatro mujeres han muerto a 

causa de la Violencia de Género en un solo día. Sería éste un buen ejemplo de noticia 

para mostrar teléfono e información de ayuda a víctimas de esta causa, lo que nos 

permite echar en falta esta información incumpliendo así el punto 4 del código, tal y como 

sucede en la mayor parte de los casos analizados en los primeros años del estudio, y en 

los últimos, aunque con una ligera mejoría muy al final del estudio. Por otro lado,  

encontramos la noticia en sucesos, y no como problema social grave. Sección en la que 
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sí observamos cambio pues al final del estudio sí se evita colocarlo en ella, notándose así 

una importante mejoría. 

  

Sobre la cuestión número cinco del Código para el Tratamiento Informativo de 

la Violencia de Género, que hace alusión al hecho de recabar opiniones y consejos de 

personas expertas en materia jurídica, psicológica, policial, etc. A la hora de elaborar las 

noticias con el fin de transmitir una imagen fiel a la Violencia de Género, es decir, tal y 

cómo marcaba la pregunta: ¿Se ofrece información técnica que dé mayor credibilidad a la 

noticia? Indicamos que en la mayoría de los casos esto sí es así, el 74,01% de los 

medios, añaden información técnica. Los casos en los que esto no sucede, según se nos 

indica, es debido a la falta de información concreta referida a cada suceso, y la rapidez 

con la que se debe dar una noticia de la que apenas se tiene información. La inmediatez 

mediática hace casi imposible poder obtener, en tan poco tiempo, los datos buscados; se 

intenta, pero no siempre es posible.  

 

Gráfico 31. Aparición de información técnica en la noticia 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: elaboración Propia 
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Imagen 14.  Información técnica en la noticia. 

Noticia de prensa, 5 de marzo de 2010 
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La noticia presentada hace una clara alusión al testimonio y aparición de 

profesionales como protagonistas de la noticia. No en vano, tanto en el texto y la imagen 

como en el titular, la Policía ocupa uno de los papeles protagonistas, evitando así dar 

protagonismo a testimonios de menor relevancia, en ocasiones sólo opiniones.   

 

Sobre la cuestión número seis: ¿Se añade información innecesaria que alude a 

pensar en algo de culpabilidad por parte de la víctima?, o tal como indica el Código, 

debemos seleccionar cuidadosamente las fuentes informativas, desechando aquellas que 

pudieren inducir a explicar la violencia como consecuencia del deterioro de la relación 

sentimental o de un arrebato puntual. Vemos que en este caso el medio en algunas 

ocasiones sí alude a informaciones innecesarias. Aparecen testimonios de vecinos de las 

víctimas que aportan información poco relevante, además de negativa sobre el caso y la 

víctima; llevando a incitarnos a pensar en hipótesis que favorecen poco a la víctima, 

justificando el hecho como consecuencia puntual, limitando así las consecuencias 

culturales y sociales que pueden subyacer en muchos de los casos. Podemos comprobar 

cómo en gran parte de las informaciones, el 47,14%, sí lo respeta, pero faltan aún otras 

muchas.  

 

Siguen apareciendo informaciones innecesarias que culpabilizan a la víctima, o la 

cuestionan, incluso más que al propio agresor. Llama especialmente la atención el caso 

en que una hija habla mal de su madre y defiende a su padre, siendo él quien la ha 

matado y se ha suicidado. Lo explica como culpabilizando a la víctima de los hechos y no 

al asesino. Encontramos así el espacio de la víctima usurpado, y con un cambio de roles 

en la culpabilidad, no respetando el espacio de la víctima. La normalización social de este 

tipo de casos impide a veces ser crítico con la realidad de la víctima y su asesino. Sería 

necesario otro estudio para explicar con claridad las supuestas culpas y cargas que 

asume la mujer (necesidad de aguantar, de consentir, de acceder, sumisión…) y los 

permisos que de manera natural, se supone -sin que debiera ser así-  que tiene el 

hombre (necesidad de dominar, la mujer es suya, su cuerpo también, el es más, 

empoderamiento…) lo que en muchas casos sitúa a ambos en situaciones distintas de 

partida, y se juzga con diferentes miradas71.  

 

                                                 
71

 Es necesario entender las desigualdades de género a lo largo de la historia para poder ser crítico con la normalidad de 

algunos hechos que sólo son consecuencia de la costumbre social  y no deberían ser tomados como "obligatorios" y 
propios de ellos o de ellas. Ser crítico es importante y leer autoras de la bibliografía, (Beauvoir, Puleo, Camps...) u otras 
estudiosas de género, ayudará en la comprensión de estos hechos y la teoría feminista.   
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Gráfico 32. 

Usurpación del espacio de la víctima. Su culpabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: elaboración propia 

 

Adjuntamos la noticia a la que hacíamos referencia. 
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Imagen 15. 

Ejemplo: Culpabilidad sobre la víctima, usurpando su espacio como tal. 

 

 
Noticia en prensa,  25 de junio de 2014 
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Imagen 16.  

Ejemplo: Caso en que se quita relevancia a la culpabilidad del asesino 

 

Noticia de prensa, 4 de abril de 2009 
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En la lectura de la noticia podemos observar cómo se indica que el agresor es una 

persona enferma, y cómo la víctima jamás denunció actos de violencia contra ella con 

anterioridad. Informaciones que de algún modo incitan a exculpar al agresor y acercarnos 

a pensar que estos actos fueron tan sólo consecuencia de su enfermedad, sin aludir en 

ningún momento a un hecho relacionado con un sentimiento de empoderamiento hacia la 

víctima o conducta de Violencia de Género.  

 

La Violencia de Género es una cuestión social, aceptada en muchos de sus casos 

con naturalidad, quedando así invisibilizada como problema, y justificándose con otro tipo 

de causas.  

 

Observamos también en este ejemplo, cómo los medios mejoran en su aspecto de 

incluir teléfonos de información hacia las víctimas. Lo cual se dio asiduamente en 2009 y 

2010, principalmente y no tanto en los últimos años del estudio, aunque sí hay una 

mejoría a finales de éste, como se ha indicado.  

 

Sobre la cuestión número siete: ¿Se presentan personas en situación de 

tensión emocional? Tal como se indica en el Código, debemos respetar la intimidad de 

las víctimas y evitar el uso de imágenes o recursos narrativos sensacionalistas o 

morbosos, no presentándoles a ellas, ni a sus familiares, en momentos de tensión 

emocional.   

 

Podemos comprobar, en los resultados obtenidos, cómo en las noticias referentes 

a Violencia de Género, en nuestra Comunidad Autónoma, se muestran testimonios y el 

sentir de vecinos con mucha asiduidad. Podemos decir que es un testimonio morboso 

que gusta al público, y que no aporta información contrastada, ni objetiva. En  esta 

Comunidad lo hemos encontrado en el 77,14% de los casos. El 22,86% restante no utiliza 

este tipo de recursos, lo que es un dato muy a tener en cuenta para cuidar en mayor 

medida. Utilizan este tipo de testimonios, podríamos decir, todos los casos cercanos 

ocurridos en la Comunidad, pues son "informaciones" más fáciles de obtener. Cuando el 

caso es Nacional la noticia suele ser más objetiva.  
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Imagen 17. 

Ejemplo de noticia con testimonios de personas en situación de tensión emocional 

 

 

Noticia de prensa, 30 de octubre de 2007. 
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La redacción de la noticia hace alusión a datos escabrosos referidos al estado 

emocional de las hijas de las víctimas, al igual que aporta información innecesaria sobre 

la explicación de los hechos ocurridos. Es una noticia con carácter sensacionalista por 

estos hechos y que no respeta en su totalidad el cumplimiento del código en este punto.  

 

Gráfico 33. 

Dato de testimonios no profesionales  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sobre la cuestión número ocho: ¿Se percibe respeto y apoyo social hacia la 

víctima?, o tal como si indica en el Código: Transmitir a las víctimas el respeto y apoyo 

social que existe hacia ellas, evitando la difusión de comentarios que puedan entenderse 

como una justificación de la violencia.  

 

En los resultados obtenidos podemos entender que en el 55,93% de los casos se 

respeta a la víctima, percibiéndose el apoyo social hacia este tipo de violencia. No 

obstante, de modo sutil y poco cauteloso, aparentemente como consecuencia de falta de 

sensibilidad y formación hacia este tipo de casos, en el 44,07% de éstos o no se habla a 

favor de la víctima, -se limitan simplemente a transmitir la información-, o aparecen 

comentarios que pudieran dar a entender ciertas situaciones que justifican los hechos 

acontecidos, sin estar demasiado claras ni contrastadas. No debemos olvidar que esto 

debe ser evitado, y recordar el carácter socializador del que partimos.   
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Como ejemplo de este tipo de casos podemos visionar de nuevo la noticia 

presentada en el punto nº 3, donde se refleja también claramente respeto y apoyo a la 

víctima. 

 
Gráfico 34. 

Referido a si la información de apoyo falta o no hacia la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuestión número 9: ¿Se presenta información sobre el agresor cómo 

injustificada? Tal como indica el Código se trata de identificar claramente el 

comportamiento del agresor  con los detalles necesarios para mostrar que se basa en la 

desigualdad y que nunca tiene justificación.  

Gráfico 35.  

Información del agresor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

44,07%

55,93%

PREGUNTA 8

SI

NO

90,77%

9,23%

PREGUNTA 9

SI

NO
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La información que se presenta del agresor suele ser una información  

injustificada, no relacionada con el caso, haciendo alusión a su vida anterior, incluso 

diciendo que "era bueno", sin recabar en que el acto que ha cometido es un acto de 

desigualdad injustificada. Un asesinato. No suelen aparecer opiniones del medio referidas 

a la desigualdad de género ni conductas patriarcales. Vemos como entonces en el 

90,77% de los casos, se muestra esta información injustificadamente. 

 

No es necesario añadir ninguna noticia para expresarlo de nuevo, el ejemplo 

tomado en el punto nº 6 indica claramente una presentación sobre la vida del agresor en 

cierto modo inoportuna. 

 

Cuestión número 10: ¿Se percibe manifestación del medio en contra de este tipo 

de comportamiento? Tal como indica el Código, sin renunciar al deber de informar con 

veracidad, se considera que deben tratar los casos de Violencia de Género de modo que 

se refleje su implicación positiva  en la erradicación de la violencia.  

 

En este caso, tal y como podemos observar claramente en el cuadro siguiente, el 

medio refleja su repulsa hacia este tipo de casos. Se percibe en la lectura, escucha y 

visionado de las noticias, un claro rechazo del medio hacia este tipo de sucesos. No lo 

califican con claridad como desigualdad, ni como un atentado contra los derechos 

humanos, tal como indicamos anteriormente; pero si lo tratan como una cuestión social 

intolerable, mostrando su repulsa e incidiendo en la necesidad de erradicación. 

Consideramos, entonces, en este aspecto, muy favorablemente los datos frente al 

cumplimiento del Código de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       El tratamiento de la Violencia de Género en los Medios de Comunicación de Castilla y León.   

 

135 

 

Gráfico 36. 

 Implicación del medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la siguiente información queda de manifiesto, de forma clara, el apoyo del 

medio a la causa; no obstante, la imagen en la que aparece representada la mujer 

víctima de Violencia de Género podemos considerarla demasiada estereotipada. Y 

aunque en el texto apoya la causa, la imagen no lo hace del mismo modo. 

 

 

 

 

100,00%

0,00%

PREGUNTA 10
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Imagen 18. Apoyo del medio 

 

Noticia de prensa, 6 de octubre de 2009 
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Cuestión número 11: ¿A qué tipo de violencia se refiere la información? 

Hacemos alusión a no limitar la información exclusivamente a los casos de violencia 

física, ampliando el concepto de Violencia de Género a todas sus manifestaciones, como 

son: la violencia física, psicológica y sexual, en todas sus manifestaciones (acosos, 

humillaciones, explotación sexual, agresiones sexuales, etc.). Así lo indica el Código para 

el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género tratado.  

 

Observamos que las noticias de Violencia de Género suelen ocupar cobertura 

mediática cuando se trata de casos drásticos, generalmente los referidos a muertes por 

esta causa. No es cotidiano encontrar información referente a otro tipo de violencia, no 

como noticia. Sí podemos hallar reportajes especiales, aunque es poco. Sólo los casos 

de violencia de género con final mortal y algún desmantelamiento puntual de redes de 

prostitución, gozan de mayor cobertura mediática, invisibilizándose parte importante del 

problema.  

     

Gráfico 37. 

Casos mediáticos referidos a Violencia Física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos que acabamos de referenciar indican que el 98,49% de los casos 

tratados son referidos a violencia física; sólo el 0,56% hacen referencia a los otros tipos, 

lo que implica que aún falta concienciación en el hecho de que la Violencia de Género es 

algo más que agresiones físicas.  

 

98,49%

0,56%

PREGUNTA 11
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NO
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Sobre la cuestión número 12: ¿Encontramos en los medios programas 

informativos que ayudan a erradicar la Violencia de Género? O, tal como indica el  

Código, se trata de promover espacios o programas informativos que ayuden a generar 

una conciencia social sobre el problema de violencia contra las mujeres.  

 

Podemos aludir, tal como se ve indicado en el cuadro siguiente (gráfico 36), que  

todos los medios dedican algún espacio a informar sobre la Violencia de Género. 

Notifican de la existencia de teléfonos de ayuda a las víctimas. Dedican, a veces, 

especiales sobre las casas de acogida, las campañas de concienciación social contra la 

Violencia de Género... pero no lo hacen con una frecuencia determinada, sino en función 

de novedades sobre estos temas, o propuestas que les parecen interesantes. Sí aluden 

que quizá este tipo de programas y coberturas deberían ser más promovidos por el medio 

en sí, pues el inminente número de casos existente lo demanda, en sí mismo, para la 

sociedad. Hemos citado anteriormente el reportaje contra la violencia de Género 

elaborado por Televisión Castilla y León que ganó el premio Cosío como ejemplo positivo 

de sensibilización e información72.  

 

Gráfico 38. Medios con contenidos informativos sobre temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

                                                 
72

 . "Los golpes que nadie oye". https://www.youtube.com/watch?v=MqwnVFyylIM 
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4.4.1  Conclusiones al Análisis del Cumplimiento del Código 

 

Tras el análisis efectuado en el seguimiento del Código hemos podido comprobar 

una evolución positiva en cuanto a la adaptación de las pautas marcadas por éste, 

exceptuando la inclusión de teléfonos informativos para las víctimas. En determinados 

aspectos, como por ejemplo en la inclusión de un teléfono de información, se aprecia una 

notable mejoría en 2010 y un retroceso en los tres últimos años, y una nueva aparición al 

final del estudio.  

 

Se percibe apoyo de los medios a este tipo de violencia al dejar constancia de su 

repulsa. Se debe mejorar, sin embargo, en otros aspectos, como es en el hecho de 

comenzar a mostrar esta violencia como un daño a los Derechos Humanos, causa de una 

situación de desigualdad de género; así como evitar todo tipo de informaciones morbosas 

y carentes de rigor informativo. Se debe informar del problema en su totalidad, no sólo la 

violencia física, pues la psicológica y la sexual son igualmente importantes, así como dar 

visibilidad a los casos de víctimas con denuncias, orden de alejamiento..., no sólo con 

resultado de muerte.  

 

Será necesario dotar este tipo de información del rigor que requiere, evitar 

testimonios de opinión o juicios injustificados, aunque con ello se pierdan recursos 

económicos por parte del medio. 

 

 Es importante construir una imagen fiel al problema, y concienciar de éste como 

una cuestión social de la que todos y todas somos partícipes, como miembros integrantes 

de esta sociedad. Todas las personas podemos formar parte del Pacto Social contra la 

Violencia de Género promovido por la Junta de Castilla y León, o los pactos de Estado 

contra ella. Un pacto que deja clara constancia de que ante este problema debemos 

contribuir las personas como miembros de la sociedad.    

 

Será necesaria una adecuada sensibilización y formación en el tema para 

erradicar este tipo de violencia, pues no es sólo un problema del agresor real, sino 

también del potencial, el que no llegará a serlo con una adecuada sensibilización, 

educación y formación. Sin duda es responsabilidad de todos.  Es difícil corregir a las 

personas mayores, pues ya tienen sus valores y conductas muy arraigadas, pero la 

educación y sensibilización de quienes todavía están dispuestos a escuchar es la única 

salida para lograr este cambio de concienciación, tan necesario aún en nuestra sociedad.  
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Pero vayamos a hacer recomendaciones concretas sobre el tratamiento de este 

tipo de violencia en los medios de comunicación, como consecuencia de las desviaciones 

observadas, y con una clara intención de mejora en la comunicación de estos hechos, 

como objetivo primordial propuesto en este estudio.  

 

- Podemos comprobar cómo el primer punto del Código, referente al hecho de 

manifestar la información como algo más que un delito, un daño a los Derechos 

Humanos, no es mostrado en la mayoría de los medios, pues sólo lo presentan como un 

delito. Habrá, por tanto, que insistir en este aspecto, considerándolo un daño a los 

Derechos Humanos. Serán así  necesarias medidas correctoras en este aspecto.   

 

- El punto dos del Código, mostrarlo como un problema que nos afecta a todos y 

todas, destaca igualmente por su posibilidad de mejora, aunque en este aspecto  

podemos comprobar diferencias entre unos medios y otros. Algunos ya han adoptado 

este punto en algunas de sus noticias, pero el predominio igualmente de ausencia como 

problema común a toda la población, en gran parte de las informaciones, denota 

igualmente una posibilidad y necesidad de mejora.  

 

-  El punto tres, referido a la existencia de noticias positivas y exitosas sobre el 

maltrato, podemos decir que sí se observa un claro seguimiento por parte de la mayoría 

de los medios firmantes del Código; lo tratan todos aquellos soportes que incluyen 

información referente a temáticas de Violencia de Género. Comprobamos así que los 

medios que lo siguen, lo hacen, en alguna ocasión, en tono positivo y alentador. En la 

revisión llevada a cabo, hemos encontrado casos de noticias positivas, sin ser 

demasiadas, predominando así la aceptación de este aspecto, aunque es susceptible de 

mejora. Podemos apuntar que este número de casos debería darse con mayor 

frecuencia, y por parte de todos los medios, también los económicos, para contribuir 

hacia la construcción de una perspectiva social más positiva sobre esta causa.  

 

- Sobre si el medio aporta información referente al punto de asesoramiento, 

punto cuatro, debemos decir que en el primer año de estudio este aspecto apenas se 

tenía en cuenta, mientras que desde 2009 se percibió una notable mejoría. En la última 

etapa este aspecto no se cuida. Queda, por tanto, demostrada, una necesidad de 

concienciar y volver a trabajar este tema con los medios.  
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- Respecto a la información técnica que debe aportar la noticia, punto cinco, 

resaltamos positivamente un dato algo alentador, pues todos los diarios lo siguen en la 

mayoría de sus noticias; no obstante es necesario mejorar este porcentaje en la medida 

de lo posible.  

 

-  El punto seis, referido al hecho de añadir información innecesaria que 

contribuya a perjudicar la imagen de la víctima, resaltamos se debe cuidar más; no se 

puede restar gravedad de los hechos al agresor, ni cargar de culpabilidad a la víctima, o 

lo que es lo mismo, no debe usurpar el agresor el espacio de la víctima en la información 

mediática. No obstante, para intentar mejorar este aspecto, se marcarán igualmente  

recomendaciones.  

 
- El punto siete, referido a presentar personas en situación de tensión emocional, 

podemos manifestar, tras el estudio, que la ausencia de información sobre los hechos no 

deberá implicar utilizar datos poco objetivos que den "morbo"  a la noticia.   

 

- El punto ocho, referido al respeto y apoyo percibido hacia la víctima. En esta  

cuestión del Código encontramos diferencias notorias entre el seguimiento de unos 

medios u otros. Como hemos podido comprobar, no siempre se muestra claramente el 

apoyo a la víctima, ni siempre su respeto. Se puede mejorar igualmente. 

 

-  El punto nueve, referido al tratamiento de la información del agresor de modo 

justificada y pertinente, podemos indicar que no se sigue de modo positivo, pues sí se 

presenta esta información de modo injustificada. Como hemos podido comprobar, gran 

número de casos presentan datos innecesarios y justificativos de los hechos, lo cual, a 

veces, incita a hacernos hipótesis y reconstrucción de los hechos usurpando el lugar a la 

víctima, hechos que nada tienen que ver con la realidad del caso; por lo que en este 

aspecto también será necesario incidir en medidas correctoras.   

 

- Respecto al punto diez, sobre si se percibe manifestación del medio en contra 

de este tipo de comportamiento, podemos decir que se sigue en su totalidad, pues el 

100% de las noticias analizadas en los medios, como ya indicamos, manifiestan repulsa 

ante este tipo de agresiones.  

 

- Sobre el tipo de violencia a la que se refiere la información, punto once, 

indicamos que en su gran mayoría, incluso en ocasiones en el 100% de los casos del 
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medio, se refiere a violencia física. No se tratan en estos ejemplos temas de violencia 

psicológica que pudieron surgir antes, ni tampoco de agresiones sexuales. En este 

aspecto debemos incidir en una necesidad de mejora del conocimiento del concepto de 

Violencia de Género, mostrando cómo la violencia física normalmente ha ido precedida 

por otros tipos de agresión que también deben ser tenidos en cuenta, así como mostrar 

datos e información de otros tipo de de daño.  

 

- Por último, el punto doce, sobre si los medios dedican espacios informativos 

especiales sobre este tema, podemos indicar que lo llevan a cabo todos, los mismos que 

tratan las noticias puntuales, aunque no con una frecuencia determinada, sino como un 

asunto puntual, en función a la demanda social. Sería positivo aumentar el número de 

programas sensibilizadores y educadores.   

 

Como vemos el seguimiento del Código no se manifiesta en la totalidad de sus 

puntos, pero sí en varios aspectos de los tratados, mostrándose una mejoría considerable 

en los últimos años del estudio en algunos de los referidos, tal y como hemos venido 

indicando.  

 

Con intención de mejorar las desviaciones encontradas, marcaremos medidas 

correctoras que refuercen los aspectos sobre los que existe menor concienciación.  

 

 

4.5  RESULTADOS DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD CON PROFESIONALES  

DE LOS MEDIOS 

 

 Como ya indicamos en la explicación metodológica, la entrevista en profundidad 

servirá para enriquecer el estudio, pues no es sólo importante conocer la realidad de 

tratamiento de género en los medios, también lo es conocer qué opinan quienes elaboran 

este tipo de noticias, y qué tipo de mejoras nos proponen, pues conseguir los logros 

pretendidos es un trabajo de todos. Aprovechar la actitud positiva de profesionales de la 

comunicación es importante, y más al mostrarse sensibilizados/as con el tema, y 

favorables a colaborar  en la mejora hacia la sensibilización y el tratamiento de la 

Violencia de Género en los diferentes medios de comunicación de esta Comunidad 

Autónoma, Castilla y León.   
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La entrevista en profundidad, como técnica de investigación cualitativa que 

llevamos a cabo con profesionales de los medios y expertas y expertos investigadores de 

este ámbito, de manera individualizada, nos ha permitido recabar una amplia información 

sobre sus opiniones y propuestas. Entrevistas llevadas a cabo desde el 2010 hasta 2017.  

 

Tras analizar sus opiniones y manifestaciones, hemos podido recabar información 

sobre diferentes aspectos en relación a nuestro ámbito de estudio, según los datos y 

cuestiones iniciales que expondremos a continuación. 

 

Debido a que el personal directivo es quien fundamentalmente determina cómo 

debe ser tratada la información en su medio, siendo así los máximos responsables de 

ésta, (junto con los periodistas redactores), hemos considerado oportuno entrevistarnos 

con ellos (equipo directivo de los medios de Castilla y León y firmantes de Código), 

sacando de sus respuestas los resultados generales que mostramos a continuación.  

 

Extraemos los datos a través de una entrevista semiestructurada, donde, aunque 

hay puntos marcados previamente, el entrevistador, en este caso, entrevistadora,  

intervine llevando al entrevistado, y en tres ocasiones entrevistada, hacia la información 

pretendida.   

 

Antes de comenzar con los resultados, indicamos que hemos entrevistado a  

directivos actuales, y anteriores de Televisión Castilla y León. Directivos/as de Agencias 

de noticias, de  las principales emisoras de radio, así como de  los diarios de mayor tirada 

y difusión. Han sido así entrevistados/as en diferentes ciudades de nuestra Comunidad 

Autónoma. 

 

Los puntos marcados en la entrevista en profundidad inicialmente, y los datos  

recogidos son  los siguientes:  

 

Nombre y apellidos: 

Medio o empresa en la que trabaja:   

Cargo/s y años en cada uno.  

Relación con los temas de género.  

 

Cuestiones a desarrollar:  
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1 ¿Qué entiende usted por Violencia de Género? 

2 ¿Le parece adecuado el nombre? 

3 ¿Siente esto en la realidad cómo algo cercano? 

4 ¿Cree que se trata adecuadamente este tema en los medios? 

5 ¿Se habla de ello la cantidad suficiente? 

6 ¿Dónde cree que debería ir ubicada la noticia?  

7¿Qué cree que podrían hacer los medios para mejorar este tipo de 

 informaciones? 

8 ¿Qué se debería resaltar y qué dejar de modo superfluo en este tipo de 

 noticias? 

9 ¿Su medio dedica espacios a temas de género en positivo?  

10 Opinión general del tema. 

11. ¿Estaría dispuesto a colaborar y a formarse para mejorar el tratamiento de la 

Violencia de Género en los medios? 

 

Estas han sido las cuestiones básicas sobre las que se ha desarrollado la 

entrevista en profundidad, aunque se han añadido, tal y como es preciso en este método, 

frases o cuestiones aclaratorias, para dirigir adecuadamente las respuestas hacia los 

objetivos pretendidos inicialmente.  

 

- Respecto  a la cuestión 1, referida al concepto de Violencia de Género, (pues es 

primordial ser conscientes de un conocimiento del tema para abordarlo adecuadamente). 

 

Todas las personas profesionales entrevistadas son conocedores del concepto de 

modo correcto, y aluden de manera general a este tipo de violencia como la que se 

produce del hombre hacia la mujer por una situación de dominio (patriarcal) en la que se 

cree dominador de ésta por su superioridad como hombre, no obstante nos encontramos 

cómo en parte consideran que de la mujer hacia el hombre también se llama así, o 

debería llamar.   

 

Destacan algunas opiniones más favorables sobre esto, añadiendo que la 

Violencia de Género tratada en los medios no tiene porqué ser referida exclusivamente a 

una relación de pareja, sino que se puede dar fuera de ella, por lo que este tipo de 

noticias podrían cubrir más tipos de casos, lo cual es un apunte muy interesante que 

demuestra el amplio conocimiento de algunos profesionales hacia el concepto aludido.  
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Podemos concluir así, cómo los profesionales sí son conocedores del significado 

actual de este concepto, aunque no estén de acuerdo con todos sus matices73 y sea 

conveniente reforzar el concepto en su significado más amplio para utilizarlo  

convenientemente. 

 

- Respecto a la cuestión 2, sobre si el nombre es el adecuado. Podemos decir que 

"no gusta" pero se considera ya admitido, se citan otros como violencia machista, 

violencia familiar…, algunos consideran que el nombre distorsiona y provoca cierto 

rechazo,  pero, sin duda alguna, tras discernir sobre el tema, concluimos que este 

nombre es el más adecuado de cuantos se están utilizando en la actualidad.   

 

- Respecto a la cuestión planteada en tercer lugar, referida a el hecho de cómo 

sienten este tipo de hechos, referido a si lo “ven” cómo algo real y cercano. Podemos 

concluir que el 100% de las personas entrevistadas lo sienten como un problema real, 

son conscientes de él, aunque tan sólo una persona reconoce conocer casos y verlo 

como algo cercano, curiosamente una directiva mujer (Villanueva, 2010), quien considera 

que todos tenemos a alguien cerca viviendo este tipo de violencia, aún a veces no siendo 

conscientes de ello, ni la víctima, ni quién lo presencia. Queda claro así como la Violencia 

de Género es algo más allá que el daño físico y que puede ser simplemente producida 

por agresión verbal. Esta directiva es ampliamente conocedora del problema en todas 

sus variables.  

 

- En cuanto a la pregunta cuatro: ¿Cree qué se trata adecuadamente este tema 

en los medios? La mayoría coinciden en que no, en que se ha mejorado, pero que aún 

queda mucho por hacer, aluden a huir de tratar el tema de manera escabrosa. Indican 

que es, sobre todo en el medio audiovisual, televisivo, donde prima el morbo. Consideran 

igualmente inadecuado, el empleo de testimonios de personas conocidas que no tiene 

suficiente información sobre el caso; aunque coinciden en el hecho de que son noticias 

difíciles de cubrir, pues no se tiene información previa, y no es fácil conseguir información 

fehaciente de lo ocurrido en el corto periodo de tiempo que hay para hacer pública la 

noticia. No obstante, esto no exculpa el uso de información innecesaria, como se está 

haciendo en algunos casos. “Son noticias que nadie quiere cubrir”, afirman algunos de los 

directivos entrevistados.   

 

                                                 
73

 El concepto de Violencia de Género es el punto de partida de este estudio, se puede revisar en el Capítulo I.  
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 Reflexionamos cómo el problema preocupante viene de los espacios virtuales, 

donde las generaciones jóvenes tratan este tema con libertad, sin ningún tipo de respeto 

entre ellos, ni consigo mismos, ya no es una labor de profesionales, todos somos 

comunicadores y comunicadoras en las redes sociales, por ello se debe educar y formar 

en el uso responsable de los medios y el problema de jóvenes con el ciberacoso.  

 

- Respecto a la cuestión número cinco, en la que pretendemos conocer si 

consideran que se trata el tema suficientemente en los medios, mediante la cuestión de  

si se habla de ello la cantidad suficiente; no podemos concluir con una única respuesta 

clara. Hay dudas sobre la ella. Coinciden en que es necesario tratarlo, pues es una 

manera de sensibilizar a la población con el tema, aunque hacerlo en exceso y sin 

cuidado puede convertirlo en algo trivial, perdiendo el "efecto concienciador" que ejerce 

sobre la sociedad, y transformándolo en lo que nunca debe ser, algo cotidiano y normal. 

Es preciso tratarlo, pero nunca como algo normalizado, señalan. También se manifiestan 

dudas sobre si el hecho de que aparezca en los medios provoca efecto imitador, 

incitando a potenciales agresores hacia la causa, como pasa con los suicidios; o si, por el 

contrario, supone un freno, al provocar en los potenciales agresores miedo a las 

represiones ocasionadas. Al considerarse que no son personas enfermas, no debe 

provocar un efecto imitador, y no parece que la comunicación de estos casos incite a 

otros similares.    

 

 Es, por todo lo anterior, por lo que deducimos que no es sólo importante la 

cantidad, sino la calidad, el modo en que se tratan las noticias. Un tratamiento adecuado 

siempre debe concienciar a la sociedad, e intimidar las intenciones del agresor, incluso 

hacerle ver el peligro de sus actos, no sólo por motivos judiciales, sino también por ser 

causa de repudia social.  

 

- Respecto a la cuestión número seis: ¿Dónde cree que debería ir ubicada la 

noticia? En lo referente a esta respuesta hay opiniones muy distanciadas y en ocasiones 

poco coincidentes. Podemos decir que la mayoría de los entrevistados coinciden en que 

debe ir en Nacional, Regional o Local, seguido de Sociedad, pues es un hecho social que 

nos incumbe a todos, y no un hecho puntual aislado, ocurrido sin conexión con una 

realidad social. Podemos encontrar, también, manifestaciones que indican que puede ir 

en sucesos, sobre todo si es una noticia no ocurrida en el lugar donde se publica el 

medio. Los menos consideran que puede ir en sucesos. Destacan opiniones enfrentadas 

de quienes consideran que jamás debe ir en Sucesos pues es un problema social, no una 
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cuestión puntual y quienes consideran debe ir en sociedad si se habla del problema en 

general, y en Sucesos si tiene un resultado de muerte. Así mismo hay quien considera 

que debe ir siempre en esta última sección pues es un asesinato y los éstos siempre 

deben ir en Sucesos. En este estudio, lo sacamos siempre de ese apartado.   

 

Esta controversia de opiniones deja claro cómo éste será uno de los aspectos en 

los que debemos incidir en nuestra propuesta de medidas correctoras. Debemos tener 

claro que este tipo de violencia es causa de un problema social, existente a lo largo de 

toda la historia de la humanidad, situando a la mujer en una situación de inferioridad 

respecto al varón, es decir, es el resultado de una sociedad patriarcal y no sólo 

consecuencia de un hecho puntual. Problema reconocido al tratar la defensa de los 

Derechos Humanos, como apuntamos en el inicio del estudio.  

 

- En lo referente a la cuestión número 7: ¿Qué cree que deberían hacer los 

medios para mejorar este tipo de noticias? Nos encontramos opiniones diferentes, pero 

no contradictorias, sino complementarias. Coinciden en que debe tratarse con rigor, tal 

como afirman las personas entrevistadas: “Rigor, rigor y rigor, es la clave”. No se deben 

añadir testimonios innecesarios, y en ningún caso informaciones que nos ayuden a 

reconstruir los hechos de manera equivocada.  

  

 No debemos tratar cada caso como uno más, sino como si fuera el primero, (sin 

duda son conscientes de que la cotidianidad es muy peligrosa en estos casos). Es 

importante huir del morbo y del sensacionalismo. No dar información detallada de cómo 

sucedieron los hechos con ensañamiento. Es mejor dar poca información, que “llenar” 

espacio con datos superfluos, que no enriquecen las noticias. 

 

 Debemos cuidar la aparición de testimonios poco creíbles. No todo vale. En 

resumen, se debe tratar la noticia de modo profesional, huyendo de lo cotidiano y 

morboso.  

 

 Nos indican que sería bueno dar a conocer las iniciativas de las Administraciones 

para ayudar a las víctimas, y que éstas sepan dónde  de acudir, qué denunciar y cómo.   

 

 También es positivo contar los castigos al agresor, con el fin de dar mayor 

relevancia a las consecuencias de este tipo de hechos, sin permitir que nadie pueda 

pensar que este tipo de actos quedan impunes bajo ningún concepto.   
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Es necesaria una previa formación y sensibilización sobre el tema, no se trabaja 

en él de modo erróneo intencionadamente, sino por falta de formación específica. Se 

debería pensar en nuevas formas de incentivar a un mejor uso de estos códigos o 

manuales a favor de la causa, dando mejor uso a estos trabajos que parecen tan 

enriquecedores en principio. No debemos dejar ninguna información indeterminada en 

espera de que la concluya el lector. Las informaciones deben estar cerradas sin dar 

margen a interpretaciones y finales equívocos. 

 

- Respecto a la cuestión número ocho: ¿Qué se debería resaltar y qué dejar de 

modo superfluo en este tipo de noticias? 

 

 Se coincide en que se debería resaltar lo más importante, lo ocurrido, referido sólo 

a los hechos corroborados, sin detalles escabrosos. Se deben evitar los pormenores 

morbosos, así como también todo aquello que exculpe al agresor, o justifique de algún 

modo sus actos. Sería importante elaborar un manual sobre cómo tratarlo, nos indica 

alguno de los entrevistados.  

 

 Nunca resaltar hechos que no estén contrastados. No exaltar nunca en el titular la 

forma en que se produjo la muerte, es demasiado escabroso, -indican también 

puntualmente-, en todo caso, y tampoco es necesario, en el desarrollo de la noticia.  

 

- Respecto a la cuestión número nueve: Referida a si el medio dedica espacios al 

tema en positivo. Todas las personas entrevistadas afirman que sí, aunque reconocen 

que no lo hacen con asiduidad, ni de forma periódica, sino de vez en cuando, como tema 

puntual. Coinciden en lo positivo de hacerlo, pero no lo contemplan como fijo, aunque sí 

como un tema que incluyen en los espacios reservados a temáticas sociales. 

 

- En lo referido a la cuestión número diez: opinión del tema en general. La mayoría 

inciden en que se ha mejorado, pero que aún queda mucho por hacer, manifestando su 

voluntad de colaborar y disposición a ayudar en la causa, aludiendo a estar dispuestos/as 

a recibir una formación específica sobre este tema.  

 

 Manifiestan su disposición a colaborar en lo que se estime oportuno. Sería bueno 

que los redactores/as, que cubren la noticia o personas que trabajan este tipo de 
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comunicación en cualquier ámbito estén especialmente sensibilizadas y formadas con 

este tema. Sería positivo una previa sensibilización y formación.  

 

 

4.6 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD CON PERSONAL 

UNIVERSITARIO INVESTIGADOR DE TEMÁTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Al igual que en el apartado anterior, con el objetivo de completar la información 

obtenida a través del análisis de contenido, será importante conocer las opiniones de 

personas, en este caso investigadoras principalmente, especializadas en este tema, pues 

son ellas y ellos quienes reflexionan en el día a día, en sus investigaciones trabajando 

sobre estas cuestiones, y quienes a través de una entrevista en profundidad nos puedan 

aportar información sin duda relevante para nuestro objeto de estudio.  

 

La entrevista ha sido desarrollada igualmente de modo semiestructurado, 

partiendo de unos puntos predefinidos, y, a la vez, incluyendo matices a lo largo de su 

desarrollo, con el propósito de encauzar más el tema sobre el ámbito perseguido.   

 

Las cuestiones planteadas inicialmente para estructurar la entrevista han sido las 

siguientes:  

 

Nombre y apellidos:  

Medio o empresa en la que trabaja:  

Cargo/s y años en  cada uno:  

Relación con los temas de género.  

 

Cuestiones a desarrollar:  

1. ¿Qué entiende usted por Violencia de Género? 

2. ¿Le parece adecuado el nombre?  

3. ¿Lo siente cómo algo real y cercano? 

4. ¿Cree que se trata adecuadamente este tema en los medios?  

5. ¿Se habla la cantidad suficiente?  

6. ¿Se encuentra bien ubicada la noticia? ¿En qué sección debería estar? ¿Por qué? 

7. ¿Qué creen que podrían hacer los medios para mejorar este tipo de informaciones?  

8 ¿Qué se debería resaltar y qué dejar de modo superfluo en este tipo de noticias? 

9.  Opinión general del tema. 



Estudio en Medios y Publicidad. 

 

150 

 

10. Actuaciones que considera necesarias con los medios para mejorar socialmente este 

aspecto.  

11. ¿En qué estaría dispuesto/a a colaborar?  

 

En cuanto a los resultados obtenidos de este grupo de entrevistas podemos 

resaltar que las respuestas son más amplias por parte de cada persona entrevistada, no 

obstante, son todas muy coincidentes en las opiniones sobre este tipo de violencia. No 

olvidemos que estamos tratando con profesionales conocedores del tema, con 

conocimiento especializado en la materia,  y formación en teoría de género.  

 

Podríamos decir que cada respuesta resume las demás, coincidiendo 

generalmente. Destaco también cómo en este aspecto, las profesionales especialistas, 

investigadoras en este tema, son fundamentalmente mujeres, mientras que en el 

apartado anterior, donde los entrevistados eran periodistas, generalmente directivos, 

hemos encontrado un claro predominio el género masculino.  

 

Hechas estas aclaraciones vayamos a concluir con las cuestiones  planteadas  en 

cada punto de la entrevista.  

 

- Respecto a la primera cuestión, referida a la definición de concepto de género.  

 

Podríamos concluir que se entiende por Violencia de Género aquella que se 

ejerce por parte del hombre contra la mujer, basada en la creencia de que ella tiene 

menos derechos y es, de algún, modo inferior. Resalta el derecho privativo del varón. El 

hombre ejerce un dominio de pertenencia sobre ella porque así lo considera normal, y de 

ahí el origen del problema. Considera a la mujer inferior. Se produce por una relación 

desigual entre géneros, una relación asimétrica. Él tiene el dominio y si ella no lo acepta, 

surge el problema. Es una situación normalizada en muchos casos. Cuando se rompe, o 

se siente en situación de riesgo frente al dominio es cuando se produce la violencia, al  

intentar buscar lo que consideran un "orden natural de las cosas" (Puleo, 2010). 

 

La Violencia de Género es tan antigua como el orden social (Alario, M. 2013). Al 

considerarse a lo largo de la historia con diferentes obligaciones y derechos, a hombres y 

mujeres, se produce la desigualdad, que se manifiesta en violencia, de algún tipo, del 

hombre hacia la mujer, la denominada Violencia de Género.  
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Comprobamos cómo este concepto es totalmente coincidente con el planteado en 

nuestro capítulo introductorio. Esta respuesta nos permite una clara reconstrucción, no 

sólo del concepto, sino de cómo estas creencias sociales acaban en casos de Violencia 

de Género y por qué, entonces, este nombre es adecuado para esta causa y no al 

contrario. Todas las personas entrevistadas coinciden en el significado de este concepto. 

Debemos tener en cuenta que los entrevistados y entrevistadas son conocedoras de este 

ámbito de estudio y aunque sean de diferentes universidades y distintos lugares  

(Valladolid, Palencia, Segovia, Madrid, Gerona, Barcelona y Sevilla…) coinciden en su 

profundización sobre la Teoría de Género.  

 

- Respecto a la cuestión número 2: ¿Le parece adecuado el nombre?  

 

La mayoría coinciden en un "sí", por lo que acabamos de explicar, aunque se 

apunta también como posible el concepto de feminicidio.  

 

- Respecto a la cuestión número tres: ¿Lo siente cómo algo cercano? 

 

 La respuesta es sí. Es un problema real, cada vez más acuciante. Es algo 

cercano, y seguramente habrá gente conocida a nuestro lado que lo está sufriendo y no 

lo sabemos. Está, en ocasiones, más cerca de lo que creemos. En los/las  jóvenes se ve 

mucho más de lo esperado. "Yo lo observo y me da miedo. En los jóvenes hay mucho por 

hacer, no son conscientes de este tema"  (Anguita, 2014). 

 

- En cuanto a la respuesta número cuatro: ¿Cree qué se trata adecuadamente 

este tema en los medios?  

 

Consideran que ha ido mejorando, al mostrarse también como problema social y 

no sólo privado. Se ha convertido en algo público, lo que lo transforma en problema 

social. Aunque se puede mejorar no dando demasiadas explicaciones que nos llevan a 

prejuzgar los hechos. “No todos los medios muestran el mismo nivel de sensibilidad hacia 

la dura realidad de las víctimas. Todavía se informa aportando detalles sobre el contexto, 

y origen de la víctima y maltratador, desviando la atención del propio delito”, 

(Echezarreta, 2015). 

 

- Respecto a la cuestión número cinco: sobre si se habla la cantidad suficiente.  
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Se considera que se habla bastante en cuanto a la cantidad y las explicaciones 

que se dan, pero no se cubren todos los casos. Aunque lo verdaderamente preocupante 

es que se hable del modo adecuado. Es importante que se trate adecuadamente aunque 

se hable en menor medida. Se deberían crear espacios reflexionando sobre el tema, no 

solamente contando casos. Debería tratarse periódicamente, pero aportando otro tipo de 

informaciones formativas y positivas sobre esta causa, apuntan.   

 

- Respecto a la cuestión número seis, referida a la ubicación de las noticias:  

 

Hay una total coincidencia en que este tipo de noticias no deben estar ubicadas en 

Sucesos, pues no es una cuestión puntual, sino casos de muerte o violencia como 

consecuencia de un problema social.Debería ir en noticias nacionales, regionales o 

locales.  

 

- En cuanto a su opinión sobre qué podrían hacer los medios para mejorar el 

tratamiento de este tipo de informaciones, cuestión número siete, nos encontramos 

propuestas como que la clave está en informar de otra manera, incitando a la reflexión 

del receptor. Es importante mostrarlo como un problema social. Debería ser enmarcado 

en su contexto social.  

 

Se deben evitar detalles innecesarios en la noticia. Deben quedar claras las 

consecuencias para el agresor, tanto las referentes al rechazo social, como las sufridas 

por parte de la Justicia.  

 

Se deben evitar sus apariciones en programas de “tele-entretenimiento” pues esto 

normaliza este tipo de violencia. Son importantes, igualmente, testimonios sin validez 

alguna (Puleo, 2010). 

 

Es difícil mejorar estos aspectos si el profesional de la comunicación no está 

formado en Violencia de Género dentro de su contexto teórico derivado de la 

desigualdad. Es fundamental educar en valores y en especial en temas de igualdad en 

este caso, es importante formar a los periodistas. Deberían cuidar todos sus discursos, 

empezando por evitar la invisibilidad de las mujeres. En la educación está la base para 

evitar este tipo de actuaciones (Alario, T. 2010). 
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Habría que educar y concienciar a los/las periodistas y a quienes ocupan os 

cargos directivos de los medios para que se sensibilizaran con estos temas y trabajaran 

en la línea de preparar contenidos que cumplieran una función social, educativa, 

preventiva, de reflexión y análisis (Vinyals, 2013). "Los medios nunca deberían olvidar su 

labor pedagógica" (Anguita, 2014). 

 

Un periodista responsable debe desacreditar toda Violencia de Género y no añadir 

justificaciones que pudieran beneficiar la imagen y minimizar la culpabilidad del agresor.  

 

 - En la cuestión número ocho: sobre ¿Qué se debería resaltar y qué dejar de 

modo superfluo en este tipo de noticias?  

 

Resaltar la noticia, lo contrastado. No incidir en más, no en detalles morbosos. 

Sería también importante insistir en las consecuencias para el agresor, y si hay 

denuncias, incluir este tipo de informaciones (Alario, A. 2010). 

 

 - En cuanto al punto nueve, sobre opinión general del tema:  

 

Todas/os coinciden en que es un problema cultural. Solamente avanzaremos si la 

imagen de la mujer se refuerza y se construye una cultura de empoderamiento de la 

mujer.  

  Es necesaria la formación de profesionales de los medios e incidir en la 

construcción de igualdad, sólo con este logro avanzaremos contra la Violencia de 

Género. Aún queda mucho por hacer, aunque también se ha avanzado mucho en poco 

tiempo.  

 

 - En lo referente a actuaciones que consideran necesarias en los medios para 

mejorar socialmente este aspecto.  

 

Todos y todas coinciden en que es necesario sensibilizar y formar a los y las 

profesionales de la comunicación, sólo así podrán ejercer de modo adecuado su labor 

educadora y pedagógica frente a la Violencia de Género.  

 

“Preparar talleres, actividades, dossieres, contenidos audiovisuales, interactivos, 

etc… que permitieran estar documentados, sensibilizados y formados en cuanto a 
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posibilidades informativas y formas de tratamiento mediático, para salir de los tópicos y 

incidir en los aspectos que pueden ser útiles al respecto” (Vinyals, 2013).  

 

- Y la última cuestión, la número once, referente a en qué estarían dispuestos a 

colaborar: concluimos que en todo y cuanto esté en su mano y ayude a favor de esta 

causa.  

 

 Podemos comprobar cómo hay bastante consenso en las respuestas, y 

todos/todas, coinciden de modo especial en la necesidad de educar y formar en igualdad 

para así ayudar realmente a avanzar a favor de acabar con esta lacra, la Violencia de 

Género.   
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5. Conclusiones finales. Resumen 
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5.1  CONCLUSIONES GENERALES 

 

En el epígrafe anterior se han expuesto los resultados y en cada punto del análisis 

una pequeña conclusión de los mismos. Vayamos ahora a resumir los puntos más 

importantes y destacados que hemos señalado anteriormente. 

 

- Respecto a los datos generales analizados podemos concluir de modo 

significativo que en la primera etapa del estudio las noticias se hayan ubicadas en la 

sección de Sucesos o Sociedad, siendo tratadas exclusivamente como un crimen,  no 

como un problema social que afecta a todos, sin respetar los Derechos Humanos. Quizá, 

si se consideraran mayormente los contenidos del Código, debería estar ubicada de 

modo diferente, siempre en Nacional, Local, o Sociedad, lugar en el que de modo más 

frecuente ya lo encontramos en la segunda etapa.  

 

- Las noticias están ubicadas indistintamente en página par e impar, zona de 

mayor visibilidad y menos indistintamente, predominando incluso la impar, lo cual es 

positivo. Para mejorar esta notoriedad, debería predominar la ubicación impar, zonas de 

mayor visión, o comienzo de programas o informativos.    

 

- Respecto al protagonismo de la noticia podemos añadir que, sí es la víctima 

quien lo ocupa, aunque también hemos observado muchos elementos distorsionadores 

que le restan ese protagonismo, añadiendo cuestiones innecesarias y alejándose de los 

dictámenes del Código. En ningún caso se debe usurpar el espacio a la víctima y en 

menor medida ceder ese espacio al agresor como "casi víctima".  

 
- En la variable referida al sexo del periodista, apuntamos que no se ha podido 

comprobar en la mayoría de los casos dicho dato, no obstante en los constatables 

destaca la mujer como periodista, y no por ello se observa un mayor seguimiento del 

Código, ni un trato diferenciado.     

 

- Análisis figurativo. Resaltamos las conclusiones más relevantes, aunque 

será necesario revisar el punto anterior, referido a resultados, para conocer con exactitud 

los que nos llevan a dichas conclusiones.   

 

- Respecto al número de mujeres, predomina la ausencia de éstas en la 

imagen, aunque podremos comprobar en puntos siguientes su protagonismo. La mujer 



       El tratamiento de la Violencia de Género en los Medios de Comunicación de Castilla y León.   

 

157 

 

que aparece en la noticia lo hace con cierta complicidad hacia la víctima, bien por su 

relación con ella como familiar, amiga, o bien como manifestante a favor de la causa, no 

es así casual su aparición.   

 

- El número de hombres aparecidos en la imagen supera al de mujeres, aunque 

no como parte del hecho, sino como una presencia circunstancial; se presenta en la 

imagen ejerciendo su trabajo profesional; de policía, enterrador…, no como persona 

implicada personalmente en la causa. 

 

-  Sexo del protagonista: en este caso la protagonista es la mujer, en muchos 

casos en su aparición figurada a través del féretro. En la segunda etapa del estudio, esta 

aparición se evita, lo que demuestra evolución. Suele ser ella la protagonista del plano, 

pero en muchas ocasiones no es la única, dándole también protagonismo al hombre, de 

igual modo.  

 

- Ocupación en plano: tanto hombres como mujeres aparecen en primer y 

segundo plano, aunque hemos observado mayor aparición de hombres que de mujeres. 

Ellos menos implicados en el problema; la aparición de la mujer es más significativa y 

protagonista tal como acabamos de explicar.   

 

- Análisis textual  

 

  La sobregeneralización es el gran problema a la hora de redactar estas noticias.  

Esto significa sexismo por utilización del masculino como exclusivo en el lenguaje, 

invisibilizando así lo femenino.  

 

- Análisis del Código 

 

Ya hemos indicado anteriormente, con exactitud, el modo en que el Código ha 

sido seguido en cada punto. Ahora sólo queda resaltar como conclusión una clara  

posibilidad de mejora en su uso, así como la posibilidad de marcar nuevas medidas. Una 

nueva forma de afrontar la información. Podemos indicar como positivo que sí se aporta 

información técnica en la noticia, en gran parte de los casos. No obstante, en varios 

puntos se detecta una clara posibilidad de mejora, como por ejemplo el hecho de 

presentar la información como algo más que un delito, un daño a los Derechos Humanos. 

Debemos presentarlo como un problema de todos y todas. Sería también positivo añadir, 
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en la medida de lo posible, noticias en tono positivo en cada medio, información 

alentadora respecto a este hecho, mostrando que "hay salida", como ya se enuncia 

desde el Código inicial marcado y en alguna de las campañas analizadas.   

 

Sería también fácil añadir siempre información de punto de asesoramiento,  hecho 

que se cumple al principio, y muy al final del estudio. Se debe, igualmente, evitar 

información innecesaria que contribuye a pensar en la culpabilidad de la víctima, 

presentándose información sobre el agresor de modo injustificado. Esto significa la 

usurpación del espacio de la víctima. Es importante ofrecer información especial que 

ayude a conocer cómo tratar la Violencia de Género y también que oriente a sus víctimas 

a reconocer el problema y solventarlo de la mejor manera posible.  

 

Tras llevar a cabo el estudio percibimos la necesidad de plantear mejoras  

referentes a este tipo de información, aportamos así una serie de medidas o propuestas 

que bien pudieran convertirse, y así se pretende, en una guía práctica para usar por los y 

las  profesionales a la hora de tratar la información sobre Violencia de Género.  

 

- Resultado de las entrevistas en profundidad  

 

De las entrevistas en profundidad podemos obtener dos conclusiones claras. 

Respecto al grupo de profesionales hay diversidad de respuestas coincidentes,  

percibiéndose menor consenso respecto al tema tratado como concepto. Podemos 

plantear una mejora en la formación con el fin de unificar criterios. Sería adecuado así, 

crear un nuevo acuerdo o normativa, que permita mayor coincidencia de opiniones como 

alternativa necesaria para lograr un verdadero avance. Es preciso marcar objetivos 

coincidentes y el camino para lograrlos. Aunque reseñamos que ya algunos y algunas  

profesionales están suficientemente formados y sensibilizados a favor de esta causa. No 

obstante, aún queda una gran labor por llevar a cabo para conseguir que esta formación 

sea extensible a todos y todas, como los propios profesionales afirman.  

 

Por otra parte en las respuestas obtenidas por el grupo de expertos y expertas,  

en el tema, podemos concluir cómo son muy coincidentes y claras, aludiendo a una 

necesidad por conocer la verdadera problemática de la Violencia de Género por parte de 

todos los miembros de la sociedad en general, y los profesionales de la comunicación en 

particular. Para ello, coinciden en la necesidad de educar, también, de manera especial, a 

quienes por su trabajo ejercen la labor pedagógica y educadora casi sin pretenderlo, 
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como son los profesionales de la comunicación. Es necesaria una importante labor de 

sensibilización, para que éstos a su vez actúen como agentes intervinientes en la 

sensibilización del resto de la sociedad. Aunque no debemos olvidar que su misión es  

informar, no educar; pero sí podemos decir que este matiz apuntado, tratar la información 

adecuadamente, educa. Intentemos que sea de modo favorable a la sociedad en este  

aspecto.  

 

 

5.2   RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO. 

Ya hemos señalado en puntos anteriores el poder socializador y pedagógico que 

poseen los medios de comunicación. Hemos podido comprobar algunas posibilidades de 

mejora referidas a este tipo de información, la relacionada con  Violencia de Género; por 

ello, tras comprobar qué puede ser mejorable, es oportuno y adecuado crear y marcar  

unas pautas a seguir ante una posible mejora. 

 

Reseñamos así como uno de los objetivos primordiales del estudio es contribuir a 

la mejora de este tipo de informaciones para, de esta manera, conseguir, a su vez, una 

adecuada concienciación social sobre Violencia de Género, y no menos importante, 

ayudar a través de la información a posibles víctimas a salir de su situación frente a este 

problema social. Una concienciación que puede ir más allá del profesional, extenderse a 

los usuarios de redes, educando en el uso de las nuevas tecnologías frente al ciberacoso 

y todos los riesgos de éstas.   

 

5.2.1 Consideraciones tras lo analizado   

 

- Romper con apariciones estereotipadas, no hay un tipo de mujer víctima  

 

Es importante cambiar los estereotipos femeninos que asocian a la mujer con 

calificaciones como: débil, sumisa, frágil, víctima…, todos aquellos que la ubican en el 

rol del sexo débil, pues estas apariciones refuerzan una imagen poco favorecedora, 

construyen una idea de vulnerable que no ayuda a favor de esta causa, una apariencia 

que la enfatiza como víctima fácil para su agresor. Un perfil que refuerza la cultura 

patriarcal, enfatizando a la mujer en su papel de dependiente del hombre. Siempre 

ubicada en un segundo plano frente a él. Una imagen que pone de manifiesto la 

desigualdad de género, siempre otorgando a la mujer su papel de la débil.  
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No debemos dar una imagen o perfil  "tipo" de la mujer víctima, pues cualquiera 

puede serlo.  

 

En principio pareciera que estos aspectos no son propios de la época actual, el 

siglo XXI, pero al situar a la mujer en este tipo de estereotipos aún en la actualidad,  

reforzamos su invisibilidad y la asignamos un lugar desfavorecido respecto al varón. 

Por ello, este tipo de representaciones, aparentemente tan casuales, no lo son, sino 

que son fruto del resultado de un concepto de mujer empobrecido y relegado al del 

hombre, quien acapara, históricamente, los estereotipos positivos de poder, todos 

aquellos que gozan de prestigio social.   

 

Para cambiar este tipo de imagen sería necesario construir el empoderamiento de 

la mujer, empezando por ofrecer una imagen de ella más real y valorizada, huyendo de 

este tipo de estereotipos que la enfatizan en un segundo plano, frente al hombre, y lo 

valorado socialmente.  

 

- Respetar la profesionalidad de la mujer  

 

Es preciso marcar acciones de reconocido prestigio, acciones positivas 

relacionadas con la mujer. Notificar aquellas acciones que demuestran las metas 

logradas por las mujeres. Es importante que ella sea protagonista en el titular de las 

noticias, y que se resalte de ella su labor profesional. Esta es una de las formas básicas 

requeridas para alcanzar el empoderamiento que necesita para equipararse con el 

hombre.  

    

 No es necesario, al presentar a una mujer como profesional, enmarcarla asociada 

a su rol familiar. Si es adecuado tratar el tema, si se considera oportuno, debería ser en 

otra noticia, pero no cuando se la presenta como profesional. No se hace esto con el 

varón, tampoco tiene porqué hacerse con la mujer. Al presentarla asociada con el hogar 

apoyamos la desigualdad. La estamos dando un trato diferenciador respecto al  

hombre. Justificar que ejerce su profesionalidad a la vez que controla su hogar es una 

justificación innecesaria, apoyada en una cultura andrógina, que enfatiza la imagen de 

desigualdad. Se presupone que es ella quien ocupa el rol de responsable del hogar, 

cuando esto no tiene porqué ser así. Damos por hecho una realidad que de antemano 

la pone en una situación de inferioridad, y mayor dificultad para ejercer su trabajo, sin 
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saber si esta información es real.  Al dar por supuesto esta situación la valoramos más 

por haber sido capaz de trabajar “adecuadamente”, sin ser nadie quién, tampoco el 

lector o espectador, para juzgar la relación entre su vida pública y privada. El periodista 

no debe ofrecerlo. Ninguna mujer debería consentir este tipo de comentarios cuando se 

habla de su vida profesional. Son explicaciones como resultado de una sociedad 

machista, claramente patriarcal. En el hombre se presupone que no se encarga, o no 

importa este control, cuando le presentamos como profesional. En él no se habla de 

que su vida privada, no se permite que interfiera en su evolución profesional; en la 

mujer debería ser del mismo modo. Tampoco utilizar la imagen del "hombre cuidador" 

siendo falsa para vender imagen moderna. No se debe entrar en esta temática ni en un 

caso ni en otro.   

 

Permitir este tipo de informaciones es admitir una situación de desigualdad y de 

desventaja que nunca ayuda en el acercamiento hacia la igualdad tan necesaria como 

paso fundamental para evitar cualquier tipo de violencia. Si de ella damos imagen de 

“pobrecita” o "superwoman" en su trabajo, por estar sobrecargada, estamos incitando a 

una falta de respeto inicial hacia su persona, juzgándole sin necesidad, y haciéndole 

más vulnerable ante cualquier tipo de agresión o tratamiento vejatorio.  

 

- Aparición de la mujer en tono positivo  

 

 No siempre debemos mostrar la imagen negativa de la mujer, haciéndole sólo 

protagonista en casos de Violencia de Género con final trágico. Sería también adecuado 

mostrar casos de mujeres que han podido superar este tipo de violencia, o las que fueron 

asesoradas, las que buscaron ayuda en centros de acogida…  Mostrando casos positivos 

podemos evidenciar cómo el problema se puede superar, animando así a las mujeres 

víctimas a buscar ayuda y posibles soluciones. Es positivo, pues, mostrar sus logros 

personales ante este tipo de situación.  

 

 Cuando hablamos de la víctima con final mortal, sería positivo mostrar una 

imagen de ella como dinámica, profesional, lo que era. Es positivo mostrar la realidad, 

una vida truncada. Sensibiliza e “irrita” más al receptor. Se debe percibir que hablamos 

de una mujer que poseía una vida, esto debe quedar latente en el texto y la imagen. 

Incluso en los casos de muerte sería positivo mostrar una imagen vital, si es posible, y se 

da permiso. Nos sentiríamos más sensibilizados ante el caso con una imagen de la 

víctima viva.  
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Por supuesto esto llevaría una seria modificación de la situación actual y los 

pertinentes permisos por parte de los familiares. No es tarea fácil, pero supondría un gran 

cambio y un nuevo enfoque del problema.  

 

No es fácil olvidar el caso de Ana Orantes, el vídeo de su aparición en el 

programa, y su posterior muerte estremecen, no sólo por lo que dijo, sino porque no es 

asumible imaginar cómo con una persona con esa fuerza interior puede haber sido 

asesinada. El hecho de conocerla a través de la imagen nos hace sentirnos más unidos a 

la causa y también más enajenados con el agresor. Esto lo sintieron muchos españoles y 

fue el comienzo de una concienciación social contra la Violencia de Género. No 

rompamos ese acercamiento hacia las víctimas, nos hace sentirnos más cerca de la 

causa y enfrentados con el agresor. Mostrar imágenes de ellas en vida consideramos que 

es crucial para el logro de una mayor concienciación social. Mostrar su imagen en 

programas,  exponiéndoles al riesgo,  no debería darse nunca.  

 

Utilizar imágenes de féretros o uso de escenas del crimen, sólo transmiten  una 

imagen de debilidad. Mantener esta imagen puede ser algo informativo, pero no debe ser 

sólo ésta la única que se debe mostrar, pues es importante concienciar contra la causa 

transmitiendo la idea de que aún se puede hacer mucho a su favor. No es constructivo 

mostrar sólo imagen de derrotismo, no ayuda a las víctimas y posiblemente aliente al 

potencial agresor al verles tan vulnerables.  

 

También es muy positivo mostrar imágenes de personas que luchan a favor de la 

causa, transmiten mayor fuerza de las víctimas por mostrarlas como apoyadas por la 

sociedad, al igual que imágenes de mujeres en vida, como acabamos de indicar. Esto 

incide en el maltratador, haciéndole sentir rechazado socialmente. Es importante 

observar el choque entre lo que era la persona y lo que es ahora la víctima como 

consecuencia de la agresión.   

 

No debemos mostrar sólo su imagen de víctima. Es importante considerar más el 

hecho de una vida truncada. Se valorará más su vida y se da una imagen diferente de la 

mujer, una imagen más fuerte, pues la apariencia de debilidad extendida no favorece la 

igualdad. No le favorece a ella.  
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- Comunicar las consecuencias para el agresor   

 

 Relacionado con lo anterior: La aparición de continuas escenas de derrotismo no 

favorecen la imagen de unión de todos contra el atacante, sino que manifiesta el 

protagonismo y la victoria del agresor, de sus acciones, tan importantes ante los ojos de 

todos, cuando en realidad debería sentir miedo, sensación de temor por enfrentarse a 

una sociedad y la Justicia ante este tipo de acciones. Si se representa de modo más 

continuado la imagen clara de condena al agresor, éste tendrá más miedo y respeto 

hacia este tipo de acciones, aunque sea sólo por sus consecuencias. Conseguir en él un 

cambio de mentalidad sería demasiado ambicioso por nuestra parte.  

 

Será conveniente comunicar las penas que se le imputan al agresor, o las 

consecuencias perniciosas que tendrá a causa de su mala acción, así como el rechazo 

social que supone llevar a cabo este tipo de actos en contra de la mujer, pues supone ser 

considerado como un asesino y cobarde, "una lacra social".  

 

Es positivo aumentar el conocimiento sobre las consecuencias de su conducta,  

las posibles penas, pudiendo ser conscientes del error que supone cometer este tipo de 

actos, planteándose, entonces, la conveniencia de cambiar su conducta para poder 

seguir viviendo integrado en la sociedad y en libertad con normalidad. Servirá así, 

también, de "lectura de aviso” para agresores en potencia.  

 

- No mostrar la noticia como suceso  

 

La Violencia de Género no es un suceso, es una consecuencia resultante de una 

sociedad patriarcal, enmarcada en la desigualdad social. Es un hecho que vulnera los 

derechos fundamentales básicos: los Humanos, y como tal debe entenderse, como un 

problema social, por ello debe ubicarse fuera de la sección de Sucesos, donde no recibe 

el trato e imagen que le corresponde ante el lector. Siendo lugares más correctos los 

relacionados con Nacional, Regional, o Local, y en última estancia, Social.  

 

La información deberá estar incluida en el lugar adecuado, aquel que permita al 

público entenderlo como noticia relevante. En caso de no tener la valoración informativa 

adecuada, el resultado puede ser negativo o pernicioso.  
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Los malos tratos son un problema social, que contradice el derecho a la vida, a 

una vida digna, con integridad física y psíquica. La Violencia de Género supone un 

atentado contra los Derechos Humanos, el derecho a la igualdad, un daño a todos y 

todas, no sólo a ellas, a nosotras, las mujeres.    

 

No es un hecho puntual, es el resultado de una situación social de desigualdad, la 

consecuencia de una cultura arraigada patriarcal, que pone de manifiesto la dominación 

histórica del hombre frente a la mujer. Por ello, el incluirlo en este tipo de secciones 

podemos decir que perjudica al avance hacia una verdadera construcción de igualdad y 

de entendimiento de la envergadura del problema.  

 

- Cuidar con el entorno de la noticia 

 

La noticia debe ir incluida en el bloque pertinente, el que la permita el trato y 

relevancia adecuados. No debe ir entre noticias de vandalismo, por ejemplo, o de 

sucesos casuales como: derrumbe de un edificio, incendios…, pues se percibe como un 

hecho puntual, desarraigado de una consecuencia social. Otorgándole así el público una 

lectura inadecuada, lejos de la pedagogía social pretendida.  

 

No sólo es importante que esté en la sección adecuada, sino que se coloque en el 

lugar protagonista que la corresponde, y no en último lugar. Un ejemplo sería hacer 

alusión al problema como algo intrascendental por estar rodeada la información de 

cuestiones banales, intrascendentes, que hacen perder la noción de seriedad que 

requiere este tipo de noticias. No por ser la suma de una víctima tras otra más lenta, es 

una causa que entrañe poco número de afectadas, sino todo lo contrario; por ello, es 

importante darle la envergadura que tiene, y ubicar la noticia en el lugar que le 

corresponde. No olvidemos que son miles las mujeres que viven con miedo en este país 

y millones en el mundo.     

 

- Evitar el sensacionalismo, morbo...  

 

El hecho de que la noticia tenga interés social no implica que pueda justificarse el 

morbo. Debemos limitarnos a dar información de interés real. Cuidado con los testimonios 

de personas cercanas al agresor, o la víctima, suelen estar inducidos por la pregunta. La 

aparición de una cámara va a tener gran importancia para estos nuevos emisores, y no 

son conscientes, en muchos casos, de la trascendencia de esa información, aportando 
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datos que nos llevan a imaginar hipótesis infundadas, que perjudican a la víctima o a la 

reconstrucción de los hechos. Estas personas en muchas ocasiones no son conscientes 

de la importancia de su testimonio, pero se supone que el periodista e informador, sí lo 

es, por ello debe evitarlo.  

 

Se debe ser cauto con las personas que sólo buscan notoriedad, y no aportan 

información relevante; pueden, a veces, incluso justificar, de algún modo, el 

comportamiento del agresor mediante detalles morbosos carentes de interés.   

 

No debemos olvidar que el hecho de incluir este tipo de informaciones en 

programas de “reality-sow”74 banaliza este tipo de informaciones, transformándolas en 

intrascendentales y habituándonos a ellas, convirtiendo el problema en una cuestión 

insignificante, perjudicando seriamente la causa.   

 

Se deben cuidar siempre las fuentes con las que se construye la noticia. 

 

- Profesionalidad, rigurosa investigación 

 

Las noticias necesitan ser investigadas adecuadamente, la información debe ser 

contrastada, no se debe presuponer nada que no esté corroborado. Deberá confirmarse 

que es un caso de Violencia de Género antes de ofrecer la información como tal. El peso 

social en contra de estos casos no puede evitar una buena ética profesional.   

 

Se deben eludir los testimonios de personas sólo conocidas de la víctima, y poco 

conocedoras de la realidad de los hechos. Sería enriquecedor mostrar testimonios de 

profesionales que aportaran su punto de vista como tales. Estas declaraciones pueden 

ser menos atractivas que las de los “voluntarios al micrófono” pero, sin duda, darían 

riqueza a la información otorgándola mayor seriedad.   

 

Sería muy positivo contra con un listado, o guía de contactos, de personas 

profesionales, especialistas en la temática, para poder utilizar quienes cubren la noticias 

con el fin de contar con testimonios de mayor rigor en la noticia, evitando así 

participaciones espontáneas y de escasa validez informativa.   

 

                                                 
74

 Podríamos decir se le llama así al programa espectáculo de la realidad.  
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- No tratar sólo el tema en los días contiguos a una muerte. Tratar el 

problema en su totalidad.  

 

Existe un gran desconocimiento del concepto de Violencia de Género, y también 

sobre la realidad de los casos. Son miles las denuncias interpuestas en España, y no se 

sabe, no se informa de ello. Se calcula que sólo dos de cada diez mujeres lo denuncia. 

También son miles las órdenes de alejamiento y muchas las mujeres que son apoyadas 

por organizaciones, y no sabemos su proceso ni sus oportunidades. Más del 80% de las 

mujeres que ejercen la prostitución lo hacen por voluntad de terceros75. Estos datos 

muestran la verdadera magnitud el problema. Los medios pueden ayudar a conocer esta 

realidad. Es por ello importante crear informaciones que presenten estas temáticas. Es 

necesaria una mayor labor de investigación, divulgación, y publicidad de estos hechos.  

 

- No buscar la rentabilidad como objetivo  

 

Estas noticias a veces se colocan en el minuto de máxima audiencia, o en portada 

y apertura, con el objetivo de llamar la atención, con un matiz morboso que sólo busca 

audiencias. Que abran es muy correcto y positivo, pero cuidado con el matiz. Se deben 

tratar adecuadamente, evitando de nuevo el sensacionalismo. No debe ser el objetivo del 

medio la rentabilidad económica por encima del buen tratamiento informativo. Se debe 

marcar como objetivo primordial la seriedad del hecho y el rigor informativo; sólo así se 

alcanzará el respeto y la gravedad que suponen este tipo de acciones.   

 

 Un tratamiento adecuado de los hechos no tiene porqué restar interés a la 

información. No es necesario el morbo para llegar a la audiencia. Éste es un recurso fácil, 

pero que a la vez agota al espectador, convirtiendo todos los temas, con el tiempo, en 

poco trascendentales, de los que el receptor se cansa y llega a repudiar. Por todo ello, y 

sobre todo porque estamos hablando de un serio problema social, no debemos incluirlo 

en este tipo de programas, ni ofrecerlo con tono morboso en el estilo informativo. Han de 

plantearse espacios para la reflexión, con testimonios de profesionales que muestren el 

verdadero problema y generen el interés del receptor. 

 

 

 

                                                 
75

 Datos facilitados por el cuerpo nacional de Policía.  
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- Dar información relevante para mujeres en la misma situación. (Informar 

de posibles ayudas) 

 

Es importante que mujeres que se encuentran en las mismas condiciones 

encuentren en este tipo de noticias información que pueda orientarles a favor de su 

causa, con el fin, así, de ayudar en casos similares. La mujer debe conocer todas la vías 

y recursos con que cuenta para salir de una situación de violencia, así como ser 

consciente de que está en una situación peligrosa, que no tiene porqué consentir. Dar 

información de dónde acudir en este tipo de noticias, y como una llamada no deja rastro,  

pude ser un factor determinante para muchas de estas mujeres. También es importante 

enseñar el uso de aplicaciones móviles de prevención y defensa para las jóvenes.   

 

Sería importante llevar a cabo contenidos informativos sobre cómo actuar y qué 

es la Violencia de Género, ya que a veces no se es consciente de su situación. Se deben 

marcar programas con cierta periodicidad, dar cobertura a este tipo de informaciones, no 

sólo ofrecerlo puntualmente y como hecho aislado, pues la víctima se siente sola  y no se 

atreve a hablar en muchas ocasiones de su situación. El miedo es un factor determinante 

en estos casos. El poder escuchar, formarse, sin sentirse comprometida, ni en peligro, le 

ayuda a dar el primer paso.  

 

Aportar información de cómo actuar, dónde y con quién puede hablar puede servir 

de gran ayuda. A veces este tipo de programas ayudan, incluso, a que las víctimas 

reconozcan su problema, pues en muchos casos estas cuestiones están tan arraigadas 

culturalmente que son normalizadas, sin ser conscientes de la verdadera situación ante el 

agresor.  

 

- Marcar antecedentes judiciales si los hubiere, así como seguimiento de 

los casos  

 

En la información transmitida en los medios sobre Violencia de Género, debe 

indicarse los efectos que este tipo de hechos han tenido en el agresor. Si éste tiene ya 

antecedentes por esta causa, deberá publicarse con el fin de sensibilizar, y advertir 

contra este tipo de precedentes. Se deberá poder comprobar cómo en ningún caso el 

agresor queda impune, ni puede actuar, para que se pueda confiar en las medidas de 

ayuda.   
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Es importante también mostrar las penas imputadas a los agresores, no sólo dejar 

el caso en el día de los hechos delictivos. Es positivo hacerles ver que ese día es el 

principio de su fin, de una vida truncada también para ellos. Esto es visto por agresores 

en potencia, el hecho de que cada caso se siga informando notablemente sobre las 

penas para el agresor, puede hacer reflexionar, e incluso, atemorizar "al presunto" por las 

consecuencias que puede acarrear este tipo de actos delictivos. 

 

También se deberían hacer encuentros sociales contra esta causa, con cobertura 

mediática, de modo que el agresor perciba cómo sus actos suponen ir en contra del 

grupo social, lo que pondrá en peligro su futuro y su aceptación por los otros en su vida 

cotidiana. Es decir, esto aumenta la concienciación, el rechazo y el  miedo a él.  

 

 -   Evitar en el medio la relación de subordinación femenina (cuidado con la 

ubicación en plano)  

 

En las apariciones físicas de las mujeres se debe cuidar su protagonismo, debe 

ser tan relevante como la del hombre, y aparecer con los mismos roles. La mujer es 

víctima y el hombre agresor, pero el resto de personas que aparecen deben dar la misma 

imagen ante la causa. Se debe intentar que no sean apariciones estereotipadas, como 

mujer débil y sumisa, sino valiente y luchadora ante este tipo de causas. Y tanto hombre 

como mujer manifestar una postura contraria a la violencia, ambos son partícipes en esta 

causa, y ambos deben manifestar del mismo modo su repulsa, no sólo la mujer.  

 

- Dejar claro el apoyo mediático y social 

 

Todos somos conscientes del poder social de los medios, su poder educativo y 

pedagógico, por tanto éstos influyen en la imagen que tenemos de género y de Violencia 

de Género. El medio ayudará en esta causa si deja entrever en sus noticias una 

oposición ante este tipo de hechos. Sin perder su rigor, puede manifestar su contrariedad 

ante este tipo de violencia.   

 

Del mismo modo la sociedad manifiesta una contrariedad ante estos hechos, y así 

se recoge en el Pacto Social contra la Violencia de Género de Castilla y León. Este pacto, 

y la opinión pública sobre este tipo de actos, deben ser igualmente manifestados en los 

medios con el fin de aumentar el rechazo hacia todo aquel que permita o reproduzca este 

tipo de agresiones.  
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Es muy importante transmitir en cada caso la imagen de todos y todas contra el 

agresor, la fuerza de los medios contra el maltratador, esto sin duda hará que el éste 

reflexione sobre su postura y se la pueda replantear, incluso en su propio beneficio.  

 

- Cuidado con la habitualidad 

 

Podemos decir que predomina la información, a través de los medios, de todos los 

casos de Violencia de Género con resultado de muerte; también las consecuencias que 

esto debe tener para el agresor: sentencias judiciales, incumplimiento de éstas, 

asesoramiento a posibles víctimas…Todo lo que conciencie contra este tipo de acciones 

y aporte algún tipo de solución. Debemos informar igualmente de que no hay  ningún tipo 

de tolerancia hacia este tipo de acciones.  

 

Esta forma de dar la información puede suponer un riesgo, pues puede producir 

efecto “narcotizante”, entendiendo éste como una habitualidad al hecho, sin tenerlo en 

cuenta con la debida cautela y consideración.  

 

Se debe añadir otro tipo de informaciones que lo complemente: denuncias, 

órdenes de alejamiento, violencia psicológica..., y además, enriquecen el conocimiento 

del problema dándole otros enfoques menos comunes. 

 

Para evitar la habitualidad se debe pensar en formatos diferentes para cada 

noticia. No es pertinente marcar formatos definidos. Es necesario plantear tratamientos 

informativos distintos, novedosos, evitando frases hechas como: “de nuevo”, “un caso 

más”..., que transmite sensación de serie repetitiva y carente de interés.  

 

Será importante contextualizar la información, aportar material informativo sobre la 

víctima, sus particularidades, dando a entender y hacer ver cada caso como único e 

importante. El hecho de incluir las imágenes, como apuntábamos en puntos anteriores, 

ayudaría a romper con esta habitualidad. Debemos hacer sentir en el receptor una 

identificación con la víctima, sin necesidad de sentir que es, tan sólo, un caso más.   

 

- Cuestiones concretas referentes al tratamiento del texto  

 

Con el fin de evitar la invisibilidad de las mujeres, será preciso utilizar un lenguaje 

inclusivo, eludiendo el lenguaje andrógino, sexista, deberemos intentar usar el neutro, 
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palabras y expresiones que incluyan a ambos géneros, de modo que en ningún caso, 

cuando nos refiramos a  ambos, se entienda en el texto que está sólo referido, o pudiera  

estarlo, exclusivamente para hombres. Esto es lo que hemos denominado 

sobregeneralización, que enfatiza en el masculino pudiéndose entender no referido a la 

mujer, o no de forma clara76.  

 

El uso de neutros77, permite menor exclusión y también mayor belleza literaria.  En 

en los casos que no hubiere palabra neutras, podríamos recurrir a otras formas de la 

frase o expresiones (verbos en infinitivo, evitar artículos innecesarios,...) según nos 

indican las guías de Lenguaje Inclusivo, siempre intentando incluir a ambos géneros, 

máxime si tenemos en cuenta el poder de los medios de comunicación y las personas 

comunicadoras de masas.  

 

Dicha alternativa nos permite no sólo tratar a ambos géneros de igual modo, sino 

explicar los hechos con mayor precisión, pues de lo contrario se puede ocultar parte de  

la información, al no aludir claramente a quién nos referimos cuando hacemos la 

mención. En el caso de citar un género, queriéndose referir a los dos, deberíamos 

aclararlo al inicio. No es fácil, con las normas admitidas del castellano, escribir con un 

lenguaje neutro e inclusivo, al considerarse el genérico masculino el correcto, pero con 

concienciación y técnicas adecuadas se puede lograr.  

 

No debemos caer en la sobreespecificación (Viedna García, 2000; Martín Casado, 

2010), es decir, aludir tanto a lo femenino que excluyamos a lo masculino. Esto es 

habitual cuando hacemos campañas de apoyo a la mujer, que en muchos casos parece 

que son sólo para mujeres, debiendo estar dirigidas a ambos géneros.  

 

Debemos cuidar, además, la estereotipación en el texto, es decir, no calificar lo 

femenino asociado a roles típicamente de mujeres, y lo masculino exclusivo de roles de 

hombre.  

 

Ejemplo: “Ella era una mujer guapa y hermosa” (Mujer muy relacionada siempre 

como objeto físico).  

 

                                                 
76

 El uso de "guías de lenguaje inclusivo" pueden  ser de gran utilidad para cambiar el genérico masculino por otras 

expresiones sencillas que sin recargar la frase pueden mostrar ambos géneros en le expresión.  
77

 Nos referimos a palabra neutra en cuanto que es común para hombres y mujeres y por tanto no discrimina a ninguno. 

Por ejemplo alumnado y no alumnos,  alumnado incluye a ambos. Este tipo de redacción no invisibiliza el género femenino.  
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“Él era un gran profesional y padre de familia” (Él como profesional y cabeza de 

familia). 

Debemos resaltar todo tipo de calificativos, no sólo los relacionados con su género 

de manera impuesta.  

 

-    Sensibilización y formación para el profesional o persona que cubre la 

comunicación  

 

Es importante que el profesional que cubre la noticia sea consciente de la 

importancia del tratamiento de este tipo de información, pues sólo con sensibilización 

ante el tema, y la formación adecuada, lo podrá hacer del modo óptimo, entendido como 

aquel que trata a la mujer de modo digno, respetándole como la víctima, y al hombre en 

función a sus hechos, con clara culpabilidad, (añadiendo todos los puntos indicados 

anteriormente y posteriores a éste). Por ello será necesario llevar a cabo acciones de 

sensibilización y formación con los y las profesionales de los medios hacia este tipo de 

informaciones, comunicaciones publicitarias o de otras índole, máxime cuando han 

manifestado estar a favor de este tipo de formación y acceden a colaborar en todo 

momento, compartiendo los mismos fines. 

 

Así mismo también será necesaria una sensibilización de los futuros profesionales 

y comunicadores en general, una acción que no se puede quedar en un hecho puntual, 

sino que se deberá llevar a cabo periódicamente, para que todas las personas 

profesionales que cubren este tipo de casos actualmente, o en un futuro, puedan acceder 

a este tipo de conocimientos tan importante para el logro de la sensibilización social, a 

favor de esta causa.   

 

Es primordial sensibilizar y reforzar la formación, en este ámbito, de los y las  

profesionales de los medios, e igualmente a la sociedad, sobre el concepto de Violencia 

de Género, pues se detecta una gran confusión, además no está sólo referido al aspecto 

físico, sino también al aspecto psicológico o sexual. La mujer sufre Violencia de Género 

cuando por su sexo, sufre cualquier tipo de vejaciones psicológicas o sexuales. Enfatizar 

en este tipo de violencia y la amplitud del concepto, haría entender mejor la envergadura 

social de este problema.  

 

Problema que debemos atajar socialmente de manera rápida ya que los nuevos 

medios y redes sitúan a las personas usuarias de medios en nuevas emisoras de 
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mensajes y creadoras de imagen de género. Es decir, cualquier emisor en redes sociales 

es un comunicador y como tal, si pretendemos que sea correcta la utilización del lenguaje 

frente a la igualdad de género, deberá estar educado en ello. Ahora más que nunca toda 

persona debe estar formada como posible emisor influyente con sus mensajes en red. El 

receptor es prosumer -emisor y receptor a la vez-. 

 

- Sensibilización social al público, los "nuevos profesionales" de los medios 

 

Debido a la situación real que define el nuevo momento histórico actual, el gran 

cambio en la comunicación del siglo del siglo XXI, debemos ser conscientes de que hoy 

en día no sólo los profesionales de los medios emiten mensajes que llegan al público, y 

construyen imagen de género. Hoy en día cualquier usuario de redes como Twitter, 

Facebook, Instagram... convirtiéndose en youtubers, influencers o bloggers, emite 

mensajes y se convierten en líderes de opinión a través de las diferentes redes, por lo 

que cuando hablamos de formar a profesionales debemos pensar que estas personas 

son fácilmente localizables, pero cuando hablamos de usuarios, no tanto, por ello sólo la 

formación y sensibilización puede lograr que los nuevos "comunicadores espontáneos" 

sean conscientes del problema, de la importancia de los contenidos que comunican y 

difunden. Por ello es importante más que nunca sensibilizar y formar para el logro del 

tratamiento adecuado también en la red y ante las nuevas tecnologías.  

 

Es importante enfatizar en los y las jóvenes que son los principales usuarios de 

las nuevas tecnologías y especial desconocedores de la realidad del concepto, del 

problema y su situación ante la Violencia de Género78.  

 

Por tanto otra medida sería formar y marcar estas pautas, no solo con personas 

profesionales, sino una formación global, ante todo en los y las  jóvenes que son grandes 

usuarios de redes.  

 

Formar desde los propios mensajes mediáticos hacia un buen uso de estos, frente 

a la igualdad, sería también muy útil.  

 

 

 

 

 

                                                 
78

Ver  "Macroencuesta de  violencia contra la mujer " disponible en: 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/home.htm[2016] 
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- Periodicidad en la cobertura mediática de este tipo de temática 

 

Concienciar a la sociedad ante este problema no es tarea fácil. Tampoco es 

cuestión de ofrecer sólo casos de derrotismo. Sería conveniente mantener una 

programación en los medios online y nuevos medios, offline, que permitiera, de modo 

planificado y constante, con cierta periodicidad, un espacio a este tipo de problemática. 

Un lugar para la reflexión, para su verdadero conocimiento, para la crítica. Un ambiente 

que permita concienciar y donde también se muestren informaciones positivas y 

alentadoras.  

 

Marcar una determinada “obligatoriedad  informativa” sobre este aspecto ayudaría 

a entender el problema, tan lejos actualmente de ser conocido, en su esencia, 

socialmente. Esto ayudaría a una sensibilización, un paso hacia la igualdad y así, quizá, 

como consecuencia, una disminución de casos de Violencia de Género, en toda la 

amplitud de su concepto y tipos de violencia.   

 

- Formar en el concepto de Violencia de Género y cómo detectar al agresor 

 

Son muchas las personas que no conocen la profundidad del problema pero 

también muchas las mujeres que lo sufren y están habituadas sin ser conscientes de ello, 

o las jóvenes que, por desconocimiento, viven una relación poco sana, -aunque 

afortunadamente las jóvenes están entrando en una etapa de concienciación muy 

considerable, sería importante que los jóvenes también-. Por ello es importante informar 

de los perfiles del agresor y los parámetros de comportamiento que suele seguir,  

comportamientos del agresor, para así poder detectar si una pareja puede ser nociva 

antes de que se convierta en un conflicto mayor.  

 

Se debe formar en el conocimiento del problema con datos útiles, pero sobre todo 

educar para evitar su expansión normalizada, procurando la mayor erradicación posible 

desde la formación que se puede encauzar.  

 

Las "Apps" creadas para este fin funcionan mejor en las personas jóvenes, pero lo 

cierto es que se resisten a "atender" este aspecto; por ello, quizá un apoyo a través de la 

creación de contenido de los propios medios, y canales, con contenidos informativos, u 

otro tipo de contenidos (series...) que ayuden a entender el problema, o dar una imagen 

más igualitaria y menos estereotipada, sería muy  educador y constructivo.   
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- No incluir informaciones innecesarias que pudieran justificar al agresor 

 

Es importante limitarse a la información contrastada y los datos del hecho sin 

entrar en detalles escabrosos sobre cómo transcurrieron los hechos. No aportar 

informaciones sobre el agresor que pudieran justificar de algún modo su acción.  No es 

necesario explicar si tenía problemas con el alcohol, o problemas con el dinero, por 

ejemplo, ya que esto nos llevaría a pensar que lo hizo sin uso de sus facultades o como 

escapatoria a una situación personal complicada. Lo cual nunca es excusa pues nadie 

tiene derecho a solucionar sus problemas atacando a otras personas. No tiene cabida 

cuando el caso ya acabó en asesinato.  

 

No se debe, en ningún caso, aportar informaciones que lleven al receptor del 

mensaje a hacer una reconstrucción de los hechos falsa, e incluso que exculpe, de algún 

modo al agresor. Tampoco debemos aportar datos de la víctima que inciten en ningún 

caso a pensar que ella pudiera ser culpable de su muerte a manos del agresor, no  

cuando es un caso de Violencia de Género. No podemos dar información errónea que 

incite a forjar culpables y víctimas de modo equivocado.  

 

No es adecuado aportar informaciones que animen a forjar hipótesis falsas sobre 

los hechos acontecidos. No debemos usurpar el espacio de la víctima, y mucho menos 

que el agresor acapare este espacio.  

 

Se debe prestar especial atención a no cuestionar a la víctima en la información, 

ni intentar demostrar su culpabilidad, cuando lo que se está juzgando es la 

responsabilidad del agresor. Esto es un claro caso de ocupación del lugar de la víctima o 

usurpación de su papel por el agresor.  

 
 
5.3  PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA 
PUBLICIDAD  
 

 

           Veamos, a continuación, un cuadro resumen, atendiendo a los criterios 

justificados y explicados en el punto anterior. 
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5.3 Propuestas para la mejora del tratamiento informativo de la Violencia de Género  
en los Medios de Comunicación y la Publicidad  

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

ERRORES A EVITAR  PROPUESTAS/RECOMENDACIONES 

Informaciones sobre 
Violencia de Género 
con consecuencia 
de un hecho con 
resultado dramático  

-Añadir  información innecesaria que perjudica 
la imagen de la víctima. 
 
-Presentar situaciones de tensión emocional. 
 

- Añadir información que exculpe de algún 
modo al asesino.  
 
- Usurpar el espacio de la víctima. 
 
- Cuestionar a la víctima.  
  
- El agresor  ocupa el "lugar de la víctima".  
 
 
 

 
1. Evitar el sensacionalismo y la espectacularización, ésta última 

especialmente en el medio audiovisual, fundamentalmente 
televisión.  
 

2. No buscar rentabilidad económica en este tipo de informaciones. 
 

3. Buscar fuentes adecuadas y propiciar la investigación rigurosa 
más allá de los hechos inmediatos. 
 

4. Tratamiento exhaustivo del contenido que se va a difundir, 
favoreciendo su planteamiento como noticia y no sólo como 
suceso: 
-    Utilizar un lenguaje puramente informativo. 

                             - Cuidar la reconstrucción de los hechos, señalando la      
existencia de  antecedentes judiciales en caso de existir.                    

-                         -   Dejar clara la defensa de la vida por encima de  todo.            
-                     -  No emitir mensajes que cuestionen a la víctima ni exculpen al 

agresor.                                                                                                         
-    Cuidar de no representar al agresor como víctima.  
 -  Dejar claro el apoyo mediático (del medio en cuestión) y social 
a las mujeres. 
-  Comunicar las penas a las que se enfrentan los agresores.  Y el 
rechazo social a éstos.   
- Evitar representar a la mujer como débil e incapaz de     
enfrentarse al  problema por sí misma. No estereotipos.  
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                          - Informar siempre de las ayudas existentes aportando el                  
teléfono de ayuda y/u otras vías. 

                        -   Tratar cada caso como único. Cuidado con la habitualidad. 
                   -  Darle el rigor que exige. No es algo puntual, sino el resultado a   

un problema social asociado a una cultura machista. No quedarse 
en el resultado morboso.  

 
9. Usar un lenguaje no sexista. No invisibilizar a la mujer en el 
lenguaje. Buscar un lenguaje neutro e inclusivo.79 

 
10. Propiciar la aparición de más noticias de este tipo, por ejemplo 
informaciones sobre detenciones, órdenes de alejamiento, condenas 
de agresores, casos de violencia sexual y psicológica en la medida delo 
posible. 
 
11. Presentar la aparición del medio en contra de este tipo de 
violencia. 
 
12. Mostrar imágenes de la víctima en vida, no de féretros, ni 
elementos que transmiten debilidad.   
 
13. No dar imagen de culpabilidad de la víctima, su situación es 
complicada y no sencilla de resolver. 
 
14. No permitir que el agresor ocupe el espacio de víctima exculpando 
los hechos, o dando explicaciones innecesarias para "justificar" la 
acción. El agresor no debe usurpar el espacio a la víctima. En caso de 
muerte es  un asesino.  
 

                                                 
79

 Muy útiles las guías de lenguaje inclusivo. Ver más en página 179 del estudio. 
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15. Creación de listados o guías de personas profesionales, 
especialistas en el tema, contando así , por parte de quienes cubren la 
noticia, con testimonios de mayor rigor informativo y evitando el 
sensacionalismo 
 
16. Se ha cometido un asesinato. No un accidente puntual,  ni una 
muerte, es un daño a los Derechos Humanos.  
 
17. Incluir informaciones positivas sobre los avances y logros en este 
aspecto, o casos culminados con éxito. Dar mensaje esperanzador.  
 

Informaciones  
sobre Violencia de 

Género que no sean 
consecuencia de un 

hecho inmediato 
con resultado 

dramático 

 
-Insuficiente presencia de este tipo de 
informaciones. 

 
1. Dar información sobre el concepto de violencia como algo más 

que violencia física. Mostrar la magnitud del problema.  
 

2. Introducir este tipo de contenidos en los medios de 
comunicación con mayor asiduidad, por ejemplo: foros donde se 
aborde el problema, iniciativas sociales de apoyo, reportajes de 
mujeres que han superado el problema, ... etc. 
 

3. Crear programas educadores dirigidos a los hombres. El 
problema no se resuelve protegiendo a las mujeres, sino 
educando para que no sean atacadas y sí respetadas.  Se debe 
enfocar la comunicación hacia el agresor, haciéndole ver como 
sexistas determinadas conductas que considera normales.  
 

4. Dar la voz a las mujeres con mayor frecuencia, lo que implica una 
consideración de su opinión de modo directo y no mediado por 
otras personas o instituciones. 
 

5. Crear programas de apoyo y formación a la juventud en el uso y 
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respeto del otro y el tratamiento así adecuado de género en los 
nuevos medios y redes sociales. Son nuevo emisores mediáticos. 
Prosumers.80  

 

Contenido 
informativo de los 

medios de 
comunicación en 

general 

-Ausencia de contenidos positivos hacia la 
Violencia de Género. 
 
-Ausencia de información sobre Violencia de 
Género.  
 
 
-Mostrar adecuadamente el concepto de 
Violencia de Género. 

 

 
1. Incremento en la cantidad y calidad de noticias e informaciones 

sobre la mujer como protagonista de acciones de reconocido 
prestigio social, político, económico y cultural. 
 

2. Empoderar a las mujeres en los contenidos mediáticos: 
informaciones, series, publicidad... 
 

3. Evitar la estereotipia en la representación que se hace de las 
mujeres y de los roles que ocupa.  No aportar información privada 
de la mujer cuando nos referimos a ella como profesional.  

 
4. Aumentar el tipo de programación informativa y educadora que 

ayude a erradicar la Violencia de Género.  
 

5. Presentar información positiva en casos de éxito a favor de las 
víctimas de violencia.   
 

6. No equivocar el concepto de Violencia de Género ni  denominarlo 
"violencia doméstica", "crimen pasional"... 

 

Contenidos 
publicitarios 

 
-Fuerte estereotipia. 
 
- Campañas enfocadas sólo en ellas.   

 
1. Evitar la difusión de anuncios sexistas o denigrantes para la 

mujer, estableciendo códigos éticos internos. 
 

                                                 
80

Emisor y receptor  - ambas figuras  en la misma persona- en las Redes Sociales.   
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2. Realizar campañas dirigidas a educar al hombre, con el fin de 
conseguir que no esté normalizados determinados 
comportamientos sexistas.  La violencia comienza en ellos. Deben 
ser educados para ser conscientes de esto.  
 

3. Seguir creando campañas capaces de concienciar a la mujer del 
problema y sobretodo ofrecer ayuda ante la solución, pero no de 
modo estereotipador.  
 

4. Propiciar apoyo mediático a las campañas publicitarias en contra 
de la Violencia de Género. 
 

5. Huir de campañas estereotipadas y que muestran a la mujer en 
roles que no la favorecen y la enmarcan negativamente (débil, 
sumisa...) especial cuidado en campañas contra la Violencia de 
Género.  

Medios de 
comunicación como 

institución social 

 
- Necesidad de sensibilización real del 
problema: tratar la difusión del código o guías 
de modo diferente, no inocuo.  
 
 
-No se da el nivel de protagonismo que merece 
situándolo en secciones no pertinentes, o con 
poca notoriedad.  

 
1. Respetar la igualdad como principio básico de los Derechos 

Humanos.  (ONU) 
 

2. Asumir su papel como institución social, asumiendo con ello la 
responsabilidad de los contenidos que transmiten. 
 

3. Establecer códigos éticos parciales o generales que propicien una 
postura común de los Medios como institución social frente al 
problema de la Violencia de Género. 
 

4. Evitar contradicciones entre los posicionamientos ideológicos y la 
aparición de determinados contenidos negativos para la imagen 
de la mujer. 
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5. Propiciar una formación específica de los profesionales para 
abordar este tema. 
 

6. Implicarse en la elaboración y difusión de un programa de 
formación  y una guía que recoja estas orientaciones y no ser 
meros receptores de ella. 
 

7. Comprometerse en la lucha contra la Violencia de Género. 
 

8. Ser autocríticos respecto a su labor. 
 

9. Cuidado con los temas que preceden o van pospuestos a la 
noticia.  
 

10. Nunca cuestionar y/o usurpar el espacio de la víctima. El agresor 
no es la víctima.  

 
 
 
 
 
 

Atención 

 
 
 
 
-El exceso de información puede crear 
indiferencia. Debe tratarse con rigor.  
 
 
-Cuidado, los medios no lo pueden hacer todo. 
 
 

  
1. Nunca abordar la noticia como una más y con coletillas como: 
“de nuevo”, “una vez más”. Tratar cada caso como único, de modo 
riguroso.  

 
2. No abordar con falta de seriedad el tema, no mezclarlo en los 
programas con temas casuales o poco “serios”. Fuera de la sección 
de sucesos.  
 
3. Los medios reflejan la sociedad y la sociedad "imita" a los 
medios. No lo pueden hacer todo, pero sí ayudar a educar en 
igualdad tratándolo adecuadamente.  
 
4.  Es necesario educar  y sensibilizar desde edades tempranas para 
evitar que la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de 
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la mujer sea entendida de otro modo, y los mensajes que la apoyan 
atacados en redes u otros medios.   

Acciones 
institucionales 

 
- Sigue siendo necesario concienciar del 
problema desde el punto de vista social, 
implicando a toda la sociedad.  
 
 
- Es necesario ofrecer formación en violencia de 
género para los profesionales y futuros 
profesionales.  

1. Campañas de sensibilización y formación  de profesionales y 
futuros profesionales. 
 
2. Educar frente al problema para evitar su rechazo y 
desconocimiento. Educar en igualdad. 
 
3. Elaborar una guía o manual sobre el correcto tratamiento 
informativo de la violencia de género en los medios, acompañada 
de la adecuada sensibilización y formación. 

 
4. Conocer la opinión de las personas como individuos, más allá de la 

opinión pública generalizada, para afrontar la labor de 
concienciación de la forma más eficaz.   
 

5. Necesidad de formación con juventud para lograr una adecuada 
comunicación en redes.  
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6. Fuentes 
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