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INTRODUCC iÓN. 

La realidad es una entidad sumamente compleja de la cual los individuos nos apropiamos 

de una forma o de Olra dependiendo de nuestra propia experiencia y de los modelos de 

representación que están a nuestro alcance por med io de los actos comunicativos. O para 

deci rlo de otra fomla , la manera en que visualizamos la realidad está atada inevitablemente 

al cristal con el que la miramos y esto nos dará una posición ante ella. Sin embargo, para 

podcr analizar la realidad a la que nos referimos, es necesario descomponerla. Por tal 

motivo hablaremos del mundo material y el mundo de las representaciones. El primero 

corresponde a la parte tangible y la segunda a la significación que le damos o mejor dicho, 

a la idea que tenemos de lo tangible. Es en este segundo rubro donde encontramos las 

representaciones y los modelos de representación. 

Los modelos de representación están compuestos por las represelllaciones, que son ideas 

estructuradas acerca del mundo, que rodean y estructuran los aspectos de la realidad social 

al establecer un marco regulador para el comportamiento y las interaeciones de los sujetos 

entre si y con el entorno. Estos modelos de representación son aprehendidos y aprendidos 

por los individuos a través de los actos comunicativos que entablan desde el hogar (es decir, 

muy particulares o privados), hasta los que van a niveles públicos o institucionales como 

los medios de comunicación. Llegan entonces a convertirse en modelos de representación 

colectivos que funcionan para que los sujetos sepan cómo actuar ante determinadas 

circunstancias. 

Una forma en que se aprenden, se hacen propios y colectivos los modelos de representación 

a través de la comunicación institucional o pública son los relatos transmitidos por los 

medios de comunicación. Estos relatos proponen modelos de representación que dan 

opciones a los sujetos de cómo actuar en situaciones determinadas. 

En el caso del g(.'llero, pudiera resultar natural el pensar que por pura determinación 

biológica estamos desti nados a comportamos, pensar y sentir de una manera preconcebida e 

invariable. 



Es decir, si naces mujer ti hombre debes hacer tales cosas, decir tales cosas, sentir tales 

cosas, ctc. Si n cmhargo. si In pensamos un poco mús a profundidml. nos daremos cucnta de 

qu<.! el géncfll es :llgll m:is ljU": "nacer" con un sexo. Apr..:ndemos a 10 largo de IOda nuestra 

\ ida eómo ~c r Illlmbr..::- ) L'Úllll) s..: r mujcrcs ..:on b:lse cn el mcdio en el (llIe nos 

dcsarrollarnos y de los aelOs comuni..:ati vos 4u<.! nos rodean. comenzando por la tlunilia. 

despues la escuela. la iglesia y la sociedad en gcn..:ral y por SUpUCSIO los medios de 

comunicación, ya sean los escritos. auditivos o audiovisuak'S. Indudablemente todas estas 

experiencias nos llevan a crear en la mente un modelo de representación de género. 

¡'ero qué sucede si los modelos que tenemos como parámetros para ser hombres o mujeres 

en una sociedad no se transfonnan a igual velocidad o en la misma medida que esta. 

Entonces surgirán conflictos entre 10 que creemos que debe ser y 10 que es la realidad . 

El problema es saber en qué medida los actos comun icativos, particulares (familia, escuela) 

y publicos o institucionales (medios de comunicación) en los que estamos inmersos ayudan 

o en su detecto obstaculizan el cambio de esos modelos para adaptarlos a las 

Iranstonnaciones Je la r~a[iJa(1. Si los aCIOS comunicativos reproducen los modelos de 

representaci(Ín ya establecidos o tradicionales, estaremos hablando de una fu nción 

conservadora de la comuni cación, Si por el contrario. los aCIOS comuni cativos producen 

modelos de represen tación que presentan variaciones o son distintos a los ya existentes. 

estaremos hahlando (le la función innovadora de la com unicación. 

Es por eso que en csl<i in vestigación me inleresa averiguar si los modctos de representación 

de género propuestos por la comunicación publica. espL"Cíficamente en el programa "Lo que 

callamos las mujeres" atienden más bien a la funció n conservadora o más bien a la función 

innovador<l de la comunicacii\n. 

Si el lTlmlc!o de representación se acerca al modelo trad icional de género. entonces la 

com unicación publica estará cumpliendo una función más bien conservadora al obstaculizar 

la evolución de dichos modelos. 



El objelivo de este trabajo es e11Io11CC$. :Ivcriguar si la comuni cación pública es de carácler 

1l1ÚS bicn cOI1~crvador o 1l1<is hi~'1l inllovador r~pecto a 10); modelos de represc11t:leióll de 

g':l1o.: l"I' ']uo.: SI.: prcscnl:1II ClI W1<I muestra dc hlS c3pillllos lid programa "Lo quc c:lllall1<IS 13 .. 

llIuJcrc"-' 

El titulo del presente Irabajo. La (,/IIoción e,HEllada. Lo que se dice CIIOIU/O callan las 

mujeres .. se eligió tomando en eonsidcf¡\ción una de las principales e3r3cteríslicas 

otorgadas a la mujer en el modelo de representación tradicional, es decir. la emoción. 

Atendiendo a los resultados de la invest igación, se descubrió que en el modelo de 

representación femenino que se ofrece en la muestra del programa analizado. las mujeres 

reaccionan exagerando la emoción como comportamiento ante las problemáticas y 

circunstancias del relato. Para sorpresa de muchos, también los hombres adoptan este 

comportamiento más frecuentemente de lo que pudiera pensarse. Por tales motivos se habla 

de la emoción exaltada. La segunda parte del Título hace referencia al nombre del 

programa analizado. Lo que callall10S las /II/ljeres. Lo que se dice entonces. cuando callan 

las mujeres, es que la emoción exaltada es una condi ción alrededor de la cual giran las 

acciones. expresiones. relaciones y actitudes de los sujetos. 

En el capitulo uno de este trabajo se presenta el marco tcórieo dónde se establecen los 

conCCpl(lS ulilizados como sustento comunicativo a lo largo de la investi gación tales corno: 

mundo y sus dos dimensiones. modelos de repn . .'selltación. comunicación pública desde la 

óptica de la Tcoria de la Mediación de ;"vlanucl Martín Serrano. para d(.'Spués hacer la 

relación pcrtinente con el género. Se hace también la descripción del perfil de 10 que se 

entiende por modelo Iradicional de representación de género. di vidido en tres etapas 

históricas y lo que se entiende por modelo contemporáneo de género. a fin de tener un 

contraste entre ambos perfiles y lo que implica ser hombre y mujer en cada uno de ellos. 



En el s.:gundo capítulo se describen las especificaciones metodológicas seguidas durante la 

il1\"::-1iga..:i\'lll. E~ ulla ..:~pccic dc imtruc1ivn quc lkva ;1 comprcJl(kr::11 !cC1(lr .:nn mayor 

ta~'III!,bd Co11H\ 'c dcsarrolla d i11~tru l11ent,\ de .m:illsis y o.:(llllO so.: aplica cn S\lS dis1inta:

ctapa,. cpu 1;1 tin:lhdad dc ~lue Ikga~lo el 111\)II1CIl1,1 do.: pn.:so.:11tar los ro.:sultados. cst<lS scan 

lrall,;par..:!1lc,~ 0.:11 su orig..:n. 

En e,~10.: ap,1l1adt' sc dcscrihe el objclll real de estudio, l/uc en o.:ste C;ISO es el programa 

unitario "Lo l/u,,: callamos las mujeres" transmitido diariamente por canal 13, Y sus 

principales características como trayectoria, duración, d<ltos sobre los productores, actores y 

directorcs. cte. D<..'Spués se habla de cómo y bajo que erilCrios fue seleccionada la muestra 

de los capítulos de dicho programa y se describen los programas que posterionllCnte se 

analizan. A continuación se proporcionan las caracltTistieas y seguimiento de fomlaeión de 

las hojas de registro que sirven para el análisis. De la misma manera se proporcionan los 

cj..:mplos dd proceso de análisis para la mejor comprensión del lector. Este instrumento 

construido para la comprobación de la hipótesis antes mencionada. es el análisis de ta 

mediación cognitiva. realizado al citado programa "Lo que callamos las mujeres", 

En d tercer capitulo se prescntan tos resultados obtenidos del análisis de mediación 

cognitiva por medio de tablas comparativas de tos diferentes subconceptos y categorias 

eunsiderad¡lS !lar;1 el ;uülisis, Dichas tablas siguen muótran en porcentajes las acciones. 

tcm:1S n;,fcrido~. rd;lciones e intenciones analizadas en lo.~ personaj es del rel;¡to ..:on el fin 

qu..: pue~lall ..:ne\\lltrarse contraste o coinciden..:ias en dichos ruhros. Cabe scnalar que cada 

tabla se acompaiia de su respectiva int..:rprctaóún. 

En el cUaJ10 capítulo se muestra la interpretación de los rcsul tados del analisis de la 

mcdi:lciún cognitiva con respecto del marco K'Órico, Es decir. se cotejan los datos obtenidos 

con los m\\dclt '$ de f<.::presentación de género lradici\lIlal y eontempor.íneo para cncontrar 

las ~Cl1l..:j:lIl/.as (l diferencias con éstos y qu~ signiti..:an <:{\Il rcspecto al problema de 

invcstigaciún y la hipótesis 



1. El MUN DO: EX PERI ENCIA E INTERPR ETAC iÓN. 

El hombre es un ser tan c{)rnp!cjo corno su mundo, correspondiendo a tal situación. estos 

dos l:onl:cptos qu..: s<,; vincul:m de manera total, resultan de diticil..:xpl iC<lción y deiinición. 

Sin embargo, 10 qu..: me ocupa en esta ocasión es dilucidar la estructura de l.."Se mundo para 

entender cómo sus dos ni veles, la experiencia y la interpretación (representación), se 

ajustan o no entrc si I>or medio de las modelos de representación que ofrece la 

comunicación públ ica, l1evando a cabo su func ión conservadora o bien innovadora. La 

explicación de lo anterior es lo que se presenta en la primera parte de este capítulo. Después 

se relacionarán los conceptos comunicativos con el género para poder hablar de los 

modelos de representación de género. 

Entendemos por mundo al resultado de la fusión de sus dos niveles: la experiencia y la 

interpretación. O dicho de otro modo, el mundo esta compuesto por el plano dc los haceres 

yel plano de los pareceres, de la dimensión material y la dimensión simból ica. (REVILLA, 

0 1: 07) El plano de los haceres se refiere a la estructura donde se producen los bienes y 

servicios sati sfactores de la sociedad (el qué y el cómo). Este plano tiene razón de ser sólo 

en la medida en que lo significamos y le damos una intencionalidad o un sentido por medio 

del plano de los pareceres (por qué, para qué), porque éste tiene una función ordenadora o 

si se quiere infonnativa que dota de cohesión la dimensión material . ( REV ILLA 01: 07) 

Ambas dim..:nsiones componentes del mundo mantienen una relación de mutua afectación. 

I>or lo que est:\n íntimamente ligadas y llegan a confundirse, pues es imposible separar lo 

que se hace de 10 que se cree y viceversa. Sin embargo, para efectos de análisis resulta 

imperati vo hacer tal difercnciación entre ambos planos. Hago la aclaración de que la 

relación de mutua afectación entre las esferas es de orden indetenninista. 10 que supone que 

aunque se afectan, una no detemlina a la otra. (MARTíN, S., 93; 38) Una vez señalado 

esto. cabe añadir que el sistema de experiencia e interpretación es cstructurante y 

estructurado. es dl..'"Cir. tiene una fonna lógica creada que influye en el ambiente, pero al 

mi smo tiempo rucd..: modilicarse por esc ambiente. Es una suerte de cadena cuyos 

eslabones están entreabiertos y se mueven constantemente. 



P()Il(lrCIll()~ c~pccial :Il cnó,'¡n en la es fcra inlCrprel3li va o mUlldll de 1,1$ pareceres, ya llue es 

en es!;, dondc s..: Cl1Ulc'nlr:m 1:Is r('!w<"s('l l/a('iollcs dc la rcatilbd , que son id..:as lonnad:ls, 

o.:slrudur:ld:h , ..:~tlll,'llIr;LIl h.:s IjU<': n(\nll;m la" rdaci"nc~ \ 1:1 \' i ~iilJ1 dd mund.' 

("fl/('('{¡IW/I,'/Ih'. ~ ,l:l Ilkas ljUo.: ¡enellhlS acerca lid mundo ljue 1"1111:111 __ lll1h\',lie;ulleUle 

aspeelo,~ de la reahdad SUÓ:I !. (R¡;VrLLA, 01: 07 ) creadas por nuo.:Slra hi ~lOr;a de vida y 

experi.:ncias persona!cs adends de la irl1eraccfon con nueSlms semejantes y tos aClos 

comunicali, 'os_ La visión (IU': se liene de la real idad o ci~TloS aspectos de dla es una suerte 

de cristal en nuestra cabeza que se va fonnando desde muy temprana edad y continúa 

Iransfonnan{hlSe a 10 largo de toda la vida. Hay que tener claro que los modelos de 

representación se cr.:an y recrean. se hacen colectivos gracias a los actos cOlllunicativos. 

desde un nivel muy personal como en la comunicación doméstica (relaciones e 

interrelaciones lamiliares, escolares o religiosas), hasta [os ni veles públicos de la 

comunicación (medios masivos de comunicación) y por eso son colecti vos, 

Claf(l que f.!stas reprc~entacalncs no son arbitrarias y dependen en gran medida del 

amni ente o la sociedad a la que se eSlá interpretando y Slmnoliznndo, lo cual está en íntima 

rebo.:iDIl Úlll el 1l1()1l1f.!!1to histórico que los individuos vi\'cn. La reprf.!sentación ideológica 

de la realidad ofrece un modelo del mundo reconocible en el entorno o tácticamente 

posibk:: sugiere a 111S Actores c\)ll1portmnienlOs !:letibles y aceplados: y describe 

situ:lI::iones que suden :' ... ·r b~ JJl;i~ ¡ll\lbables. (MARTíN. S .. Q3; 43) 

LIS r<.:prf.!:,<:nlaclon<.:s <.:fean /l/oc/dos de /'qJ/'csc!1ltlción que explic3n no s~il(l las C0sas de la 

realidad . cs de<.:;r. ide:ls que Sf.! tienen sobre las cosas sino que adelmis interiorizan el qué y 

cómo ha<.:<.:r con las cosas del mundo. es decir. conll evan una expectativa de 

cornponami<.:llto ljU<': d ;ndi, iduo 0 segun Manín Serrano. el Actor. debe cumplir. 

(MART íN. S .. 9 .~: (,(,) P(T,l adem:is. I;IS reprcsentacionc~ del hombre son tan complejas. 

que rcpresentan rcpn,;.,¡elli:l<.:i.llles. !lO sólo condu<.:t'ls. porqu..: éSlas ..:sl:J1l basadas cn 

con<.:..:plos qu..: s<.: \:II"r;1I1 /RE VILLA. 01: X-lO). Con f.!s to fl(lS rc!crimos a qu..: b~ conduelas 

pasau a illt..:grar,;..: C1l U1I:L \ ¡"¡Iún " p:Lf:ldi gma del mundo mús ahslract\l y general qUf.! cae en 

lo ;o:iok'g,IC\' _ 

1 



Los modelos dc n.:pn.:~enl:H.:i\'l!1 \Ic los que IlOS ocupare1l1os cn el pn.:scnlc trah:¡jo S{'n lo ~ 

~"": I :lk,. <':' tkcir. \\1<.::1' qUl' ' c' p¡\l1en;': 11 Iug.:lr de la realidad ~,'ela L Su prm~' l p:1 1 (ulleloll ~., 

, 'rlkn:lr " 1111~ 'nll ;lr ... ·1 1111111<1.,. I nl;.:n,km,,, p(,r 111 1; '11l1:1l- el 1)l ll1er " (t. 11 • '1, kll_ l' :11-11.;11.1" ,k 

c,¡e pl"ll1":lp''' . c" I' " In,'dc·I." ,>lrUc·lUI-.1ll ;.:1 IlItllldo IlIIr lIl<.:dlO .Id len?;I I.I I' · :1I1,..:u1. "I" 

( 'u:ll1d" Ii' ,mhr:l1l1,h ~ , k,,~nh"lh',". 1" '-I I'e 11: lcemll~ es imn ,.lucir 1111 1):, r:ItI,¡.!,ll:l . 1'11:1 \ 1 ~ 1I1Il 

por med¡,l de di ~tine i \,nc~ (\rdenador:IS que n(IS pCnlliten 10nnar el planu 11..: los haceres y 

1,1s p:lrco.:eres s lIllhtil i..:alllel11e y apropiarnos de la org;.mi/,acioll socüIl . (R EV I LLA.O I : X- I 01 

1.1 MUNDO EN CON FIJCTO. 

Como ya vimos. las representaciones y modelos de representación (cspccificamente 

sociales). son ideas que se tienen de la realidad social colectivamente. Esta característica da 

cohesión a los grupos sociales. gracias a que las representaciones tienen que ver con valores 

y beneficios funCIOnales para los indi viduos. Sin embargo. ambas csfcr:ls. la de la 

cxpericn<:ia y la de la intcrprelaci ón. (l si se preticre el plano nHlterial y las representaciones 

son si~ t emas que pueden ser afectados p" r el Illcdio ambiel1!C y son susceptihle": de 

nHldilic;l..:iún. Si en al gún Il1Ol11cm" amh(1": planos lIega~cn a ser dbcordantcs. :1 es tar 

desconectados o di\'ergir grandemcntc el uno del otro. se produce un cOllflicto e/1 el mUl/do. 

pue,.:to que la re;.¡lidad social no cOlTespo ndcr:'1 0.:\\11 hJ reprcscntación <¡ue se kng.:1 dc c1l:1. 

Fste dC~:lju ;;te tr:I<.:r:i C\\!Il(1 ":\l!lseo.:uenc!:! b n l \ cohesión de lo ~ grul}t)s s",;ialc~ y pn~hkm:ls 

ex,'lgeno," y end<'go:nos en la ~,'c)úbd c'l1 la quo: se pre ~<.:n(en . ¡ivIART I:'\. S .. (n : 66-(9). 

[SIl'S prphk1lla~ de c\l( ' rOI11,KI{'n "on aprl.·..: lahles l:ln\tl a ni\ 'cI macTI' C(III1 \' 1111':1"1' . do.:,de ¡, ,, 

contlio.:hls indivi duales hast:1 IIIS o.:o!co:ti v\ls. \'\' r t:tl111tltivo resul taria impnnantc delectarl o~. 

anali%arlos y en la medida de ltl pllsihlc ctltlTtlinar amha~ esler:ts. 



1.2 ('() \l l '\I( ''\CIO\ l'(JBLI {'¡\ '1' 1 ()S \ ,IODFl (l~ nr RE PR ESF\,r r :\(']ó'( 

1" ~'."L ¡~','~h,11 puhll",: l', UI1,I :1""" ,\101.1'10:1" ,J.; l1iI;"TI~'':I''11 ';1l1r~'l<>, 111,11 dl.-'" ,'_ 

thXII 11:,1 ,'\;kTk'II~' ¡:] (p';lh'lh:~'': ,11 ¡'LlIl.' ,¡~, 1,. m,I;'; ,tll ':U \,! <.:u;l1l(l.ul prllll'ljl,.1 ':',' 

pr"du":iI I1Il..:rpr..:l,I<':HlIW'>, r':¡II":'>":1l1.1~1"!1l:'" P,U.:':":I.·, ~ ,I..:u..:rdo, ":lHrL' di",.;. Su mi')(ln ,:-

ml..:r..:;llllh¡:lr ) aJu~lar lao; r..:pr':.'l'lHa':hIIlL''' , 

P:lra ..:nl"r":111a1' y disminuir los <.:on!lu;lc!s)' las dise"rdaneias entr..:: d plano material y d do: 

las rqlr<:sellt;leioIlO:s, la sociedad cr<'::1 kmllas de regubciúll quc se 1I1.'lilueillll,¡ lil.an, 

11:l!l1:l {h,~ ';\/. '/l/IIS ¡J(. lI",dill('iÓII \1 IIIc(li(/(/orcs, 

A lr:l\''::s dL' (,'Sto~ modelos, es como los sujetos pueden introducir lógie:l, orden ) conlwl o:n 

d IllUlltlo matl!rial para dar!..: senlido '! comprenderla, por lo tan 10 para ~ahl'r ":01110 

il1h;n,;mr ~ :1<.:luar..:n dl:l , ... hi, hlS Ilhl(kll' ''; Illedi:ldorl'$ se equiparan ..:on los <': \l{hgIlS, pU<.:$ 

amh,h '1'11 ('.'lruelllr:!S yue permilo.:n uni¡C' 1111ar la ,Ii\er~idad <Id :1(:onll.X:('[. (M!"'RTi~, S, 

7-l: 5.~ f 

La Ilh:dia¡,:illll l:S entonces la ¡ll:ljvidad que IlllpOIll: lin1l1e';;1 lo que puede ser dio.:ho v a las 

m,l11L'Lh J.' d ... ·Ór!11, p\lr Ilh.:di'l de UI1 :.o1"lcma d<.: ,'f<ku. [,i .. ;l<': 1l1l:\1ll.:{li:lei01l cuando ":ICrt\h 

"h¡Chh ,k! 1l1<..\h1 IW1ll:111t1 (1ll:lt,:ri:lko; ,1 I11m:lh:riJk~f \;1Il :\ "<.:r rd:IL'i('n:ldo~ c,'n <.:i':11," 

,.h¡~'II\\". ,1 lra\ '~'o; dc un PI',IÚ>II J..: 11l1l!f]11\:1,1","n ,k 1;1 realidad quc diri~c 11" 

":<lIl1I',lrl.'!l11<.:tl1"~ ~ J;¡, "C<':l,lnl:'. ll1<.:,li:l11d" ';lL'111rr~' un pro":":\\l "'00!1l111\,1. (\1.\ln 1'\, ~ 

7-1: :\Uf 

('u:md.l un 1l1\ldd,1 cs cI'mp:u1ido ) accpl:u!" ¡JIlr d ..:ol..:el1\·" ~()Cl:IL csk o;c lradu.:;c eO!ll" 

J:¡ ¡"nll.t de ":1\1111'111 que ..:ar: I..:1<.:TlI.:1 :l un,! o;l 'cled.td :11 ¡brle .:ohel'<.:n<.:i:l ~ e\i:lhke..::r \111 

ckll\~'!1I" d<.: l\,h..::"i"1l ~"d,¡] , 

1 'hkn ,1 ,,, .:1.h<.:' d.: m..:dld":l ,\n. Lt <.:o;lruelllr:ll y l.1 ":d:,:J1lII\';1. 1..;1 1l1<.:diac).11l ':llgnl!n:\ r.:~1.1 

"nl:l11,hi: ,1 1":':f:1 1' <jl!>.,: :I'ludio qu<.: "::I111hl,1 h:n~:I ll1l lu\!t1 ~'11 b c.>¡],:,,::p':I\,n dd mundo d..:: l.h 

:IL,lk";I":' i~, JJli d"l1.k h;l\ 1111 e"l1tli..:l<> "::lllfL' d ":,lIn"l<' dd ,IÚlnl.:<.:.:r \ b r':¡lI'I,due":l\'1l d~' 



las nonnas sociales. La mediación estructural. !>or su parle. (.,'Stá destinada a conseguir que 

a~uell() que irrumpe sirva p.ml realimentar las Ilwd;,li<lades comunicativas que cada ITl{:dio 

adopta. e ... decir. cuan(!,) hay un cnntlieto entre la apenura del medIO al acontecer 

impr..:\ lSI¡1 ) s u cCrra ll1 i';llt\) cn una ¡'lima C\Illlunicati va . (MARTí N. S. 93: 135) 

Lo anterior 11()$ pro!>Otlc que la mediación cognitiv:t ticne que ver con el contenido de 10$ 

mensajes en los actos comunicati vos y la mediación estructural se refiere a la fonna en que 

esos mensajes se hacen 1Iegar a los sujetos. 

En este sentido. lo que interesa analizar en este trabajo es cómo la televisión, en tanto 

medio de com unicación pública, maneja modelos de representación en cuanto a la 

llK>diación cogniti va, es decir, los contenidos de las representaciones que prororciona a 

tr,lvés de los relatos, específicamente en el programa Lo que cal/amos las mujeres. 

La comunicación públi ca tiene dos funciones en este sentido. usar las representaciones de la 

realidad y transtonllar o mantener los modelos de representación. Hay dos posiciones que 

regulan la producción y reproducción de modelos representativos. el primcro quc considera 

que como la rcalidad es cambiante. las representaciones dcben transfomlarse, adecuarse y 

ajustaro;e a csos movimientos, lo que conoceremos como FUNCiÓN INNOVADORA DE LA 

('O,\lUNIC4C1ÓN; La segunda posición sosti ene que la realidad no es cambiante y por lo 

tanlO. 1111 cs neccsario que los modelos de representación de eSIa se modifiquen, a esto 

llaman:mos la FUNCiÓN NEPNODUCT/VA DI;' L4 COM UNICACiÓN. ( REVILLA. 0 1: 

15-19) 

Ambas funcioncs son detcnninantes en la sociedad porque los actos de la comuni cación 

publica producen o reproduccn los modelos de interpretación con rcspe<:to a los aspectos de 

la realidad y (1.: tal manera ayudarán o cntorpecerán los conllictos entre la realidad y su 

rcprcsentación. 
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Si un l11oddo de represcntación resul!a ;¡deClWdo a la realidad a la cual se refierc. no haorú 

c"nl1i":h' cnl r~' la cxp..:ricn..:ia que sc ticllc del mundo y la interpre¡;h.:ioll que se hace dc d 

:-1m c1l1h;lr]!". o.:uanllo :llllho:" ni\'d..::" c~l:in dCSc(lnccl ad\l.~ \) no coincllkll. :lparecell 

o.:" IIIJ lo.:¡(\~ :""":1 ;110.::" p"rllue lo 'IU": s..: VIV": 111' c(lrr,,:.~p'''lde iI la visi,in que ~c tielle d..: el 1" . 

..:nt"ll":":~ 11" jl"dcmos 1":l1cr una nurma quc rcguk csa:" rela..:iono.:s () e:",)s aspectos de la 

realill:ld 0.:11 los cu:¡)es nos dc~..:nvolvcmos. 

Resuha necesario entonces poner primordial atención en los actos com uni cativos a nivel 

púhlico o maeHl. porque de ellos d..:pcndcr:i en gran medida la pcmwncneia (1 

transt(lnllación de 10$ modelos de representación con los cuales interpretamos la realidad y 

de estos el cómo nos relacionemos y vivamos en ella. 

1.3 UN l\tl0DELO DE REPRESENTACiÓN: EL GÉNERO. 

Los ll1od\l~ de pensar. sentir y compoJ1arse de ambos géneros. más que tener una hase 

natural c invanahlc. se dehen a constmcciones sociales y 13miliarcs ¡lsignadas de manera 

dilercnciada a mujeres y hombres. es d!.!eir. los modelos de representación. Por medio de tal 

asignación. a partir de la infancia de eada ser humano. unas y otras se incorporan ciertas 

pautas de e'lnrlgur;lción mental y social quc dan origen a la feminidad ya la masculinidad. 

Dc-:de e~l": cri terio descripti\'(). el genero se ddinc corno la red de creencias. rasgos de 

pcrsonali(bd. aCllwdes. valor..:s. conductas y actividades que diferenóan a hombres y 

mUJeres. !FER\'\'1\DEZ. (l. (2). Tal dil\:rcnciao.:ióll. pwducto de los modelos de 

repr..:scntao.:iún. t:lmhién implican desigualdades y jerarquías entre ambos generos. 

El gén":f<l. ":0111'.1 \ el110s ..:s un:1 adscripción socio-biológica. lo que quiere decir que eonsta 

de una P;1I1C hio!ógica que tienc que ver e\)11 la rcproducción fisica de 1:1 especie, peTO 

ta111hi";n cSl:i (:\impuesto ,le una p~1l1C social. Nos cOJllI)Onarnos de manera femenina. 

1l1:I~culin;1 I1l j~ llue por un:1 detenmnación biolúgi..:a. por eonvcnóoncs de practicas 

sllci:lleS. La \ JI"r,lclón del g~'ncro csta íntimamente ligada a tos modelos de reprcscntaóún 

qu..: ~e IIcllL',k' e~la. y que se rCl1cj:ll1!.!n c01l1ppnami..:ntos. 



0lch\1:> COIl1 P\)I1alllicllt(lS tienen que ver con I¡¡s acciones. expresiones. relaciones y 

:H.:tilUd..:~ (jUl.: s.: ad.iudicm l:omo propias a los homhre'i y las muieres. 

b. de":l!". I "d,,~ : Iprendemo~ ..:uhural y sm.:ialmen!e ":,1l!1<1 a..:IU:Ul . lu que du.:cn. ,Jllno s..: 

relacion;!!l y qu": ¡¡..:tiWdes tienen los géneros. lo ,,:u:11 \.:rea p;tlrllneS Il modelos de 

reprcsl'ntaóon COn los cuaJes vivimos desde que somos niños y que de una u otra manera sc 

perpct uan con pot:as Ilmuchas modificaciones hasta la edad adulta. 

Este modelo de representación de género nos pcnnite significar la realidad de una manera y 

no de otra. Es deór. nos hace percibir a los hombres y mujeres conromle una 

reprcsent,lción detcnninada cultural mente. A continuación se descri ben los modelos de 

representación de genero entendidos como tradicional y contemporálH .. >Q. para localizar las 

similitudes y diferencias entre ellos. 

1.3.1 Modelo Tradicional de Represen tación de Género. 

"/~~ el demonio Padre mio. e/más I('¡'riblc lodos (el deseo)" 

Gabriel Garcia Márquez 

Ocpcndi~'ndo de 1:1 socie<lad y b epoca en la qu..: se vi\'<.:. estos patrones de genero 

adquicrcn ditcn:ntes c:u·acteristi cas. No es lo mismo ser una mujer en México que en 

Eumpa II r\~i;!. inclus\) <le un pais a otro los nwdc!.)s de n::prescllIaclún de genero pu(.·dcn 

transli.lnllarsc. De Igua l lonll<l. los hombres no se apropian de los miSlllOs comportamientos 

de los quc se apropiahan los varones en la antigua Grecia. en la edad media o cn la di::cada 

de 1960. 

En la cultura griega. ¡)I)r ej..::mplo. b manera de cntcnder el géncTll cra sumamentc dist int;{ 

de la que eonocemns actualmente. En Grecia. el amor era considerado un concepto 

Ull]loI1;l!ltisimo para la sociedad. er:1 \'isIO como un sell timiellw tan puw que sólo podía 

dedicars..: :1 un ~er ~eH1":FI1l(C . ..:s decir. a alguien del mismo sexo c inclus,' de la mism;¡ ..:!:Ise 

sot:Íal ,1 nI\ cI intclc(:1 u:11. 
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Por ello la homosexualidad masculina era una práctica común y socialmcnte aceptada. 

Además. en tanto que las mujeres cran consideradas como seres inferiores. 110 podían ser 

dignas de amor y sus fu nciones se redudan a la reproducción y a la admin istración de los 

hienes ÜUll iliares. Podemos tkducir Je esta hreve reseña los comportamientos que cada uno 

de los géneros prcscntaha dentro de [a vida social. gracias al modelo de representación de 

genero presente en esa época. 

Sill embargo, [o que nos ocupa ahora es definir el perfil de 10 que se considera en esta 

investigación como el modelo de representación de género en el mundo no tanto occidental 

como occidental izado. 

El modelo de representación de genero que reconoceremos como tradicional, aparece entre 

los siglos XV y XV II como una consecuencia de todo un sistema social, económico, 

político y cultural del cual nace la burguL'Sía. 

1.3.1. 1 Primer Momento: Edad Media y Renacimiento. 

El antecedente u origen del modelo tradicional es la represión sexual, llegada a su clímax 

en la época victoriana (BORNAY, 98; 3 1). Es en la cristiandad dónde se acrecienta el 

sentimiento de sexofobia. aunque ya en la cultura griega se hacia una separación entre el 

cueflJO y el alma. esta últ ima eselavizada al primero por los deseos y las pasiones. Estos 

preceptos son tomados por el cristiani smo. con su desprecio por el mundo sensible. la 

inmortalidad del alma humana y la afinnación del mundo cclL'Stial de Platón. Dentro de esta 

visión, el sexo era pennitido sólo en el marco del matrimonio. que era considerado corno un 

mal necesario, pues de alguna manera debía legitimarse la reproducción humana. 

(BOR NA Y, 98: 32) 

y es precisamente en la cristiandad donde comienzan a delimitarse los papeles que deben 

jugar los hombres y las mujeres en la vida social. por medio de la Biblia. 
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Al prineipi\). este documcnto con el carúeter de sagrado. era difundido .. :o las iglesias y 

ceremonias rdigi"sas de manenl oral. pues la m:lyoria de la población era anallúhd;¡ y no 

lení:l acceso a ..:sle e('nllcimi..:nto por eon"idcr:lrl\, 1.1..: índ\.1e .. Iivina. Súh, una r..:duci<I'1 dil": 

lem'l lkr..:.:h" y eapa..:idad de Ie..:rlp-;. IIldUSII 1(1 ... ~:ll"..:rdp lcs sc ..:spc..:iali n lo;m en esludl<lS 

cOllccrnientes a las "santas escrituras" C.\l1 el tin de darles una inlerpn':la"':lón "':OlT...:cl<l. 

Despues. debemos recordar que cuando sc inventó la Imprenta, la Biblia fue d primer libro 

que se imprimió en el mundo. Una vez sucedido esto. su difusión fue mucho mayor. pues 

tambicn con la Ilustración la gente aprendió a leer. Es por esto que la Biblia. a pesar del 

tiempo. ha gozado siempre de una popularidad. como documento "sagrado" y C0l110 

documen to histórico () si se prcliere novelesco en general. 

Ln Biblia, dentro de sus funciones tiene la didáctica, de tal manera que conti ene preceptos 

claros y definidos dc las funciones y roles de las mujeres y los hombres. En el g":ne:-.is, 

...:uando Eva y Ad:in se encuentran en el paraíso y desobedeciendo a Dios comcn (Id fru to 

{Id árbol prohi bido (el árbol del bien y del mal). éste se enfurece con d ios y les manda una 

senlcnci a: 

.. ti la /l/ujer/e dijo: 

Mulriplicare fIIS .\' /(fi·ituiel/los ell los em!Jara:os. COII dolor darás (J luz a IIIS hijos. 

IIc("('silarós de /l/marido y dIe domillará . 

AlllOmhrc le dijo: 

{'or h,lher e.H:/lclwdo /a \'0: d(' 111 I/I/Uer y comido del árbol del {fUe' )'0 fe Iwbi(l pruhihido 

COII/cr: Mnld/Ia sea fa líerra por /1/ culpa. Con/aligo saCllrá.~ de ella fII alimelllo por lodos 

los días de 111 !"ida. Espillas r cardos le dara. y cameras la hierba del ca/l/flo .·· 

(G I~NES I S . . "i: 16) 

Gr,l..:i~s <l ..:~ t c p~saje dónde Eva "incita" ;l Adún a úm1cr dd fruto del úrbol prohibid", ::oC k 

cI'nsitk:ró como em isaria del mal y perdi ción del var011_ Si a esto aunamos el hecho de que 

b lr:tdici,"n jlut..!ico.rd igios:l muestra enonnes rasgos de ll1i sogin¡~. comprcm!..:n,:m,," la 

dCn1"ni/aei ,',n de la lllujer en la slKiedad mcd iev:ll. 



Slll':111h:lrg" . .:1 \ anl11.': 11 tanh' .-; .:r ,T.:ad(':l im:lg ':ll y .-;cmcj:lll%:l ~k Dil) ~. 11\1 Plldía s.:r.:1 

IIII: lL ''' '1 .Id 1 1C~.h l " ,k "1,1 CII11";", :hl qIIO:"'C k ld ll ld lO::1 ,}];¡ mut,·!".;1 1'\:1,'11 1:1" l'~cfl1l1 r. ¡ ... 

.... "" .. "", "". , "",.,, , , """ "" " "",~ , .. ... ",' .. " ",,, 
" " '. """'.1' '.' "'''' " "",,".\ 

Dc l'"t:l m:m.:ra . b rcprc$CntJC1Ón quc sc tcnia dd scr muji.! 1" cs taba dirc..:tarnell!c 

rl'l: lc l<lll. l(LJ 0:11H 1: \.1. y 1I,lr In ¡atHI' e,111 d pc..:ad'l. :--d c.-; gr;lIultll qU":":ll las (;I..:hada:, ,k las 

Igll·-'¡;h ~ c'n :,!cllcral cn I,h rcpfóc!ll.n':¡ , ll1e" :11l¡"IIl:,h d..: 1" .... "'lgl'h Al! Y XIII lo IllJllrio) 

.;,!l:I..:aLld cr:1J1 do: ... cn\.l ~ e()!l ti>nlLl~ !~'1l1 Cnltl ;l~ 0:11 .~ilU,lCl(lno:" que I"c\'clahan ~u n,::!a":Ic'l11 ":011 

d ,h,lhl" \ , lla": lan e_\ph..: it<l su m,ll1M ha..:ia Ilb ind ..:t;':n!>v~ \arL'nC~ qu..: c;l ían rendidos antc 

"u ... p..:n ..: r",,, ":lk\m¡" ... r,,¡..: Il1I,tI..:!" .1..: lo qu..: ,'fa '..:r Il!Im!>rl' ~ muícr. se \d:t n.: IÚrl.ado 

P"]" ll '" ... . I..:e1"d"I'·" Ik ... ,J,.: J,.,." pÚII'Il'h. '111": :I,h l'l1ian .1 J" ... \dl"llnc ... .1..: 1<1 ... .'In!lugi,,~ de la:, 

,,, 



Fue asi como surgió una dicotomia en el siglo XII con respecto al modelo de repn.:sentación 

tCmcnil1o. Por un lado. se enl:ontrahan las Evas o mujeres perversas que ro.:pn.:scntaban la 

lujuria. b lascivia, el mal. la traición y el peca(lo: y IlOr otro las Marias. relacionadas 

ttin.:clalllcnh: l:{)!I la Virgcn . la m:ldre de Dios que representaba la pureza y el no pecado. 

una mujer que antagóniealllenle ,1 Eva. era la anti-mujer, desexualizada. luminosa. 

concebida y que concibió sin '"la mancha'" del sexo (BORNA Y, 98; 40-45). Las mujeres 

debian adecuarse a los dos modelos de representación, o eran rebeldes. sucias y rechazadas 

o seguían los pasos de 1:1 dulce María tan bien aceptada y venerada. Lo cual por supuesto se 

veía reflejado en comportamientos concretos que determinaban y eran dctemlinados por la 

situación espac io-temporal de la que hablamos y que penneaban las relaciones entre los 

sexos. 

Con la llegada del Renacimiento. se favoreció un pensamiento laico e individualista, por 

medio del cual la mujer adquirió cierta "licencia", más que libertad, este era el caso de las 

cortesanas en Europa. Si n embargo. con el resurgimiento del pensamiento clásico 

proveniente de los griegos, la mujer y el amor se idealizan. 

De hecho. el amor se convierte en romanticismo que a la larga le da una condición de 

tragedia (MONTERO. 96). Cabe aclarar que estos cambios tuvieron lugar en los círculos 

nobles. porque los artesanos. los pequeños burgueses y los campesi nos. como no tenian 

acceso a ta les ideas novedosas, mantenían los modelos de representación de la edad media. 

En cuestiones religiosas. el pensamiento de la Refornla no fue tan liberador para el sexo 

femenino como pudiera haberse pensado. la ética sexual se mantenía con todas sus 

restricciones ortodox as. especialmente en el calvinismo. Además con el movimi ento que 

pretendía luchar contra la Rcf(¡nna, es decir, la Contra-refonna. los cánones con respecto a 

la sexua lidad se recrudecieron haciéndose más duros para contrarrestar el supuesto 

lihertinaje. 
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Por ejemplo, en el caso de la libertad sexual , la Biblia en la primera carta de San Pablo a los 

Cori ntios refiere: 

.. Sobre el liherlitwjc sexual. 

Todo lile ('.1· (Jerllli/ido. pero 110 lodo es prowxhoso. Ifo soy libre. pero 110 puedo hacermc 

ese/m'o. 1..(1 comida es para el e.~tómago. y el estómago para la comida: Dios suprimirá 

ambas co.\"os. Al contrario. el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. sino para el Seiior: 

y el Sciior es para el cllerpo ... ¿A caso no saben que sus cuerpos son par/e de CrislO! ¡No 

plleden arrebatar esa parle del cuerpo de CriSlO, para hacerla parle de una pros/i/lI/a! El 

que se /1/1(' CO /l /lila proslitwo. llega a ser UII solo cuerpo CO /l ella. PlIes la Escri/ura dice: 

Los dos serán una sola carne. EII cambio. el que se /lile al Señor, se hace COII él WI mismo 

espiri/lI. Deshágallse tOlalmente de las re/aciones sexuales prohibidas. Todo o/ro pecado 

que camela el hombre es algo exterior (l él. Al contrario. el que tielle re/aciolles sexuales 

prohibidas peca COlllra Sil propio cue/po ... (I-COR INTIOS. 6; 12) 

1.3.1 .2 Segundo Momento: El Siglo de las Luccs. 

En el siglo XV II surge el discurso cientifico. con lo cual se revelan las enfennedadcs 

venereas o de transmisión sexual como algo susceptible de objetividad médica, por esta 

razón los sujetos se asustan y reprimen. reforzando la visión religiosa sexofóbica que ya sc 

manejaba. Ahora la representación que se tenia de las mujeres giraba en tomo al mal que 

pudiera ocasionar. no ya al alma del varón sino a su salud. De esta manera, la pasión y el 

amor cran causantes de todo tipo de males. que tenian como principal propagadora a la 

mujer. Por ejemplo. se pensaba que el amor podía propiciar la locura en los hombres, o que 

se perdía energía al eyacular, incluso se desarrollaron antídotos o pócimas para evitar o 

curar el cnamOr:lmicnto. 

En el siglo de las lucl.,'S, la razón como cosmogonía cobró gran auge por lo que se manejó el 

discurso de que la mujer y el hombre eran seres iguales (BORNA Y, 98: 49). Esta visión. 

aunque un tanto emancipadora, no rescató del todo la situación de la mujcr que era vista 

como ulla extensión de! hombre. al cual estaba subordinada en las cuestiones trascenden tes. 

" 



De tal man":Ll que la liher1ad pregonada rcsultaba sólo s upll<.;~[a. ]lut:~ los \ ' : If(lIlCS 

\'"'>Ill":rlnron;J IL·Ill..:r 'Itl': Ll.'; 1I111.l":!"':" ll~ur]lar:1lI su~ \kn.;dl(l~ ~ dL'm:lIldar,1Il I.:OII..:..:..;U1I1..:, qUL' 

k, p":nlllll..:r:lIl .. :lIlr dd ..:sl:rdn de ":<>lI lrol ..:n d cu:11 ,e ..:n,,:ol1luh,lIl. l!ldusu b IIl~lllI":":1\"11 ~ 

..:.111":.10':1"11 e,Ll¡'.l lL',ITlngub par;1 d ,e.x" kI1lL·1llIh'. pu..:~ Il d ... ..: k ... L",lIbld..:nlh:l dlgn.h 111 

C:lp:h':<':." d..: ..:lla. Ll ..:s..:uda no l;mn.lha 1l.!rt..: d..: 1 ..... tI..:r":..:]I'" 111 .1..: la~ "hlig¡u.;i nnes dc la 

mUjer. era plúal i\;J dd sc"{o masculino. I'udiaa p..:nsars..: qu..: 0.:11 ..:se s..:ntido. la rcvolución 

ji-an,,:cs<I ap0rtari:1 o.:sp:rcios I1l:1S :l1nplios a la so.:xualidad y do.:ro.:dlOs de las 1l1uj..:res, sin 

embargo, la libertad. igualdad y ji-atemidad que promu lgaron los rranccso.:s en la Bast illa 

apelaba solal1lente a la población de sexo mascu lino. 

¡ .3 .1.3 Tercer M011l0.:1lto: La EllOca Victoriana. 

Hacia mediado~ dd siglo X IX. el matrimonio como institución adquierc una gran 

imp011ancia ..:n los :imhilos social. L'..:onóm ico y politico porque garantizaba la herencia de 

las propi .. x!ades y liqllczas a los hijos legiti mos y l>or lo tanto su pcnnano.:ncia dentro de un" 

estirpe I BQRN,\ '1'. (}fi: 53). Esto resulta trasco.:ndente 101l1:l11do en cuenta la gran 

;¡cumulación de ":(lpital en la!) cbses nobles de Europa gracias a la dominación que se tenia 

sohre otros contin.:nlCS como America y África. cspcclalmL'nte por paises como Espana, 

Francia o.: Inglaterra. Para prot..:gL'r el matrimonio, so.: impusi":nlll "evo.:ros códigos s,,:xlla1e.~ . 

snbre lodo :1 las dases me<tia y media alta y ante h\(\O a 1:r~ mujcr.:s. T01ll3rl<lo como base 

Jos pro.:o.:cptns rdlgioS(ls ~e alCndió con mas ,;nfasis a los 1ll~llldalOs religiosos sobre la 

o.:ontincno.:ia en el matrillllmio y la virginid:ul so.:gun los pasaio.:s (le San Pahlo v 

DeulefOllIllll il' r..:sp..:cl i V3mell! c: 

"L~ cosa /1IIel/a {mJ"(j ('/ {wlIlh, 'e 'lO {{'Iler relaciol/es eDil nil/KUlJa //Iujer. Pero. l/O Jea que 

1It'.I!.II('I1 111.\ r"lm'Írmn ¡/foll/hillll>. q/le ('oda /1110 tellga SI, esposa \. cada /l/lIjer Sil /IIorido, 

L /maridu Cl/lllp/,/ ('011 \"11.\ ¡/chcró de <:sposo y también la espo:;(¡, /.a e.\pm(1 110 dispone dc 

SIl propio cucrpo: el marido (1i.~¡'0I1(, d(' él. D"I miSlllo lIIodo. e/marido 1111 dispollf' dc Sil 

pro(ljo ('11('1"('0: 111 ('s('(}\"/I di~l'OIll' di' él Porqu(' I/Ii';or es casarse qlle eSlar consumida (lor 

{II ¡l</,úin .. j l-CUJU\ IIOS. 7: 11 
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"Si 11/1 /lOlIIbl"( ' ~.{' casa eOIl l/l/a /l/Iijer y des{l/Iés le tOllla m ·cniOIl. y le mribl~vc acciones 

eSCl/ndO/osa.'" y /(, d(filll/O públicllnlellle diciel/do: ""1e he casado eO/1 es/a IIlIijer y al 

aeO.)·Wrllll' COI! ella /lO /0 he el/collfrado l'ir~ell ". el padre .\.-. la madre 10lllaran el paiío quc 

("o/llf1l"11cfm q//e se el/sá \"/J :~el/ Y lo mosfra"¿/II a los j l/cees (Il' la ciudad. El padre de la 

j Ol'(!I1 dirlÍ ,'//lO/Ices a los j l/cces: "/Ie dado a mi hija por esposa a este hombre pero ya l/O 

la quiNe . .r ahura pre fe/lde q/le l/O la tomo l"Ílge/l. Vean /}//e.~ ahí las pruebas de la 

"irginida(1 l/e mi hija . .. Ex/emlerá e! pmio de!alZle de los jueces de la ciudad. 

Si el hombre es culpable. lus jueces lo tomarán preso y lo azoraráll. mullándole además en 

cien monedas de plalll. que el/lregarán al padre de la joren por haber difámado 

públicalllellle a 111/(/ "irgen dc ¡same!. El II/arido Icndrá que tomarla como esposa y no 

podrá repudiar/a el/ toda .w rüla. 

¡"ero si es "crdlld lo qlle el hombre dice y /la aparecen las pruebas lle Sil ,·irgillidad. 

en/ollces la sacarás a la pI/erra de la casa de 05/1 padre JI morirá apedreada por el pl/eblo. 

por haber comelido /lila infamia ell Isarae/. prosliluyélldose en la casa de su padre. Así 

haras (Iesnparecer el mal de en medio dc lj. · · (DEUTERONOMIO, 23; 13) 

Es evidente en estos ejemplos la importancia de la represión sex ual en las leyes religiosas, 

así como la diferencia de los castígos impuestos a los hombres y a las mujeres por no 

cumplirlos, esto marca las pautas a seguir en los modelos de ser hombre y mujer en la 

ep~.\Ca que nos ocupa en este apartado. 

En la burguesía victoriana, las uniones estaban detenninadas por la clase, no por el amor, 

por lo tanto. el matrimonio no era sinónimo de placer sexual. lo cual desató un nuevo 

periodo de represión sexual. 

Esta represión desembocó en una doble moral entre los sexos, porque para las mujeres sólo 

csuba pennitido tenCf relaciones sexuales con sus maridos y únicamente con el fin de 

procrear. sin embargo ellos tenían "licencia" de desfogar sus tensiones sexuales C0n 

prostitutas. es decir, con mujeres que no fueran de su clase social y con las cuak-s no 

tuvieran ningún compromiso moral. 
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Como es evidente, las prostitutas eran mujeres miscrabk--s o de dase baja que recurrían a 

esta prúctica m:b; flOr necesidad que por gusto, o cortesanas que preferían vivir 

holgOldOllllCtlle 11 camhio de sus ¡¡¡VllreS sexuales. La castidad era un privilegio de las clases 

burgu.:sas. alh.:1l1i,s de una virtud, pues la prostitución no era un fenómeno alrihuibk a 

causas económicas ti sociales sitl\l a la perversión y a la maldad. 

Ademas la condición demoniaca de la prostituta cra exagerada y difamada para asustar a las 

viclori:lI1as y evi tar que las mujeres "decentes" cayeran en el "pecado". La aristocracia y la 

alta sociedad, los intelectuales y los artistas, escapaban un poco de estos cánones ortodoxos, 

pero no sin elmerccido castigo dd señalamiento. 

ESta secularización entre el matrimonio, las apariencias sociales y la represión sexual, trajo 

como consecuencia un aumento considerable en el número de hijos ilegitimos en las clases 

l>o]>ulares, lo cual signit1có el crecimiento de la pobreza y por lo tanto del índice delictivo. 

Sin embargo. la sociedad se benctlcio ampliamente eon la sobrepoblación miserable. pues 

estos individuos funcionaban como sirvientes, prostitutas y obreros que ante la creciente 

demanda de pseudo empleos. malbarataban su trabajo en pos de un pedazo de pan que 

llevar a sus humildes hogares. 

A diferencia del hombre medieval (IUC sabia de los placeres y poder dd scxo aunquc tuviera 

que abstenerse de él. ci hombre victoriano aplicó la idea de "si no lo enuncio no existe" y 

bajo tal prcmisa. la palabra "sexo" y todas las relacionadas desaparecieron del lenguaje 

como lales, sin embargo, la doble moral CH."Ó un doble lenguaje cufcmisado que se refería 

de manera delicada y retinada a "cso". 
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Otro factor detemlinalHe (1.; la represión sex ual fue el 

discurso méd ico. ahor:l mas consolida<lo que en tiem pos 

:Ulteriores y por supues!U mas legiti mado. pues era visto 

como in fa lible y facultado para funcionar como vigb 

social y moral. 

Esto gracias a que ofrece razones justificadas para 

sostener la dominación del hombre sobre la mujer, al 

considerar a esta ultima como frági l e indefensa y 

necesitada de la protección masculina. elaro no 

cualquiera podia adjudicarse esta tarea, sólo el padre. 

los hermanos o el maridO.Aunado a esto sc desencadena 

el aumento de la sífil is, producto de la prostitución y 

una razón más para satani zar a las mujeres que se veía 

como ponadora y propagadora del mal. La sífilis se 

convirtió en un símbolo relacionado con el temor al 

sexo y a los castigos divinos por acceder a [os placeres 

carnales. 

La dicotom ía de María y Eva sc afianzaba mientras 

avanzaba el siglo (BORNA Y, 98; 60). María era 

representada por la madre victoriana desexualizada, 

abnegada. sumisa y dedicada a sus hijos, mientras que 

Eva era la viva imagen de las prostitutas y cortesanas. 

La representación de la mujer estaba perfectamente 

delineada y di vidida cntre las huenas y las malas. 

La figum de la mujer matemal y vi rginal se idealizó de tal manera. que los artistas de fin 

de siglo lo retlejan claramente en sus obras. Debajo de la sociedad victoriana se desarrollo 

la sociedad de la dob le moral. la de los miserables y las prostitutas. Estas últimas se 

convi rtieron en un dcmcnto esencial sin el cual el sistcma moral victori ano de represión 

sexual no hubiera runcionado. por lo tanto tampoco el sistema político. económ ico y social. 
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[s en esta circunstancia donde la representación femenina de María cobra gnm importancia 

para la soci..xlad europea del siglo XIX. Se crea el mi to del amor matemal (BA D1 NTER, 

SI: ¡ 17). Le imponen a [;¡ mujer ante lodo 13 obli g3ción de ser madre y le alribuycn a la 

"natur¡\[..;/.:I femenina'· el desarrollar un amor espontanco hacia los hijos. La novedad eSlú 

en (]ue ¡mr primera vez se relacionan los conceptos de amor y malel11 idad, de lal manera 

que la madre ya no resulta una liguf3 de autoridad , sino de amorosa abnegación, 10 que a la 

larga va opacando 1:1 figura del padre. 

Esto tiene una razón social. Para esa época de la naciente sociedad industri al y la economía 

eapitaliSI:!, era necesario una gran anuencia de mano de obra barata que aminorara los 

costos de la producción al dism inuir el costo de la mano de obra por exceso de ot(ma de 

obreros. lo esencial era producir seres humanos que fueran la riqueza del Estado. Para 

alcanzar tal objetivo. era necesario garantizar la supervivencia de los niños en detrímenlo 

de la educación, cobrando importancia la crianza y la primera infancia, por eso es tan 

importante la labor de las madres. Como las tareas domésticas y maternales resultaban 

exhaustivas y sin paga, hubo que sostenerl as con el di scurso de la felicidad, la ib'llaldad y el 

amor. que una VC"1. interiorizado en las estructuras mentales y sociales. es decir. convertidos 

cn un modelo de representación de la realidad social. garantizaban no sólo el trabajo 

doméstico. sino el matrimonio, la fidelidad y el compromiso. 

1.3.1 A Mujeres y Hombres Tradicionalcs. 

Nace de esta manera toda una estructura representativa de lo que es ser mujer y por lo tanto 

yen fu nción dc esta lo que es ser hombre, Los conceptos que antes estaban secularizados o 

disgregados se unen y mezelan en uno solo. Es deci r. con el fin de garantizar la duración y 

"respetabilidad" del matrimonio, se pretende que el amor, la sexualidad, el erotismo, el 

compromiso penllaneZ¡;an amalgamados en un contrato social y religioso, 

Soóalmcntc era necesario crear algo que atara a las mujeres a la familia. a sus hijos y aun 

sólo homhre. Las mujeres deberian encontrar un hombrc con características especi li cas, 

p:Jra eOll vcl1irse en sus esposas. cuidarlos a ellos y a sus hijos. series fieles. cumplir con las 

tahures domesticas y brindarles placer sexual . Iodo Imr un compromiso amoroso. 
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Por OIro lado. los varoncs se comprometían a proveer de bienes materiales. proteger y 

heri.:dar a los vástagos. Dc aquí (IUC tradíei<'nalmente ha sido del hombre el lugar de proveer 

dinero a la ¡;'¡milia, quicn sale del hogar en bUSC:1 de sustento . Eso le ha dado una posición 

de p\)d.:r dcntro de la familia, en lanto aquél que toma las decisiones, el que gerencia y cn 

ó ert:11l1:lt1(!ra domina no sólo a la mujer sino a los hijos. (FERNÁNDEZ, G, 02) 

La relaóón familiar en este modelo de representación tradicional , es de orden totalmente 

patriarcal. El padre es la ¡¡gura de autoridad, la madre es la figura del amor. Ese poder del 

padre era sustentado por las provisiones, por el dinero o el poder adquisitivo. Entonces, las 

rebeiones entre hombre y mujer resultan jerárquicas y desiguales. Los papeles de los 

géneros están perfectamente delimitados. El ámbito mascul ino es el poder, el rol de 

proveedor y por lo tanto el trabajo fuera de la casa. La mujer, por otro lado, pertenece al 

ámbito dom¿'Stico. su papel es el del apoyo emocional y su trabajo se reduce al cuidado de 

la casa, el marido y los hijos, L:l madre es protectora de su hijo de una manera di sti nta al 

padrc. El apoyo paterno tiene que ver mils con el mundo exterior. con la realidad cultural 

respecto de la cual es necesario para una buena introducción del niño en la sociedad. La 

taita del padre es tan grave como la de la madre. (ALMA NZA, 02) 

Con base en estos modelos de representación de género, se Ics atribuyen características a 

las mujeres y los hombres, como expresa el Dr. Franci sco Almanza: En el ámbito de lo 

psíquico, la dicotomia varón-mujer posee caracteristicas propias. El psiquismo femenino es 

más emotivo, delicado, afectivo, espontaneo o instintivo. El masculino es mas fuerte, 

rl.'primido, calculador, menos tierno. En lo atingente a la órbita de lo espiritual. lo femenino 

es sintético. tien\! una visión más global. mientras que el masculino es más racional , 

discursivo y analitico. O sea, más especulativo. no tan místico. (ALMANZA, 02) 

Lo anteri onnente descrito nos da las pautas para hablar del modelo de r\!prescntación 

tradicional de género en el mundo occidcntalizado y cómo se fue lonnando a lo largo del 

tiempo y las necesidades politicas. económicas y sociales. 
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1.~_ 2 Moddo De ~eprcso.:n!aeiún De Género Contemporám:o. 

"Lo.~ I/Omhrcs son hombre.\·. {Jera el 1I01/I1>,.e es /lila /l/llJ er" 

G.K. Ches terton 

El alinnar que el rnoddo de represcntacibll de género se ha mantenido intacto desde el 

siglo XIX 1"(,:$ultaria crróneo. pues las circunstancias sociales han cambiado. Sin embargo 

no Imdcmos negar que gr¡m parte o la esencia de él han prevalecido hasta nuestros dias. 

En los siguientcs púrrafos describiré el modelo conlemporanco o actual de representación 

de género y cómo difiere del tradicional. 

Hacia mediados del siglo XX. se ha venido gestando en cuanto a los modelos de género y 

su relación entre dios una revolución si lenciosa. una suerte de cambios que no son del todo 

visibles pero que existen y se han verificado gracias al desarrollo de la investigación en el 

úmbito social COII herramientas como la estadística (GIDDENS, 98; JO). Es lógico pensar 

que e01110 las circunstancias de la realidad han cambiado, también lo hagan las 

representaciones que de ella se tienen. 

Hm '-;R~nA ni- .. "" "'~'" CA .... r "' .. u !>. _S~R"

""'oc ... "',,, '''1. PI;n' XADA [N ,.JI . I'V 'S'" 
u:rtt<sun,.s. A~" 11. Mi" ". "'""" .1000, ~",G .. 

"'_' I("O,U' 
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Para C01111..:nzar. 1l11.:ncionar":: que la represión sex ual se está le!llmnente translonnando en 

una scx ualidall abierta. pues la cosmogonia ¡¡punta ya no hacia la religión o la razón. si no a 

I;¡ illuividu¡¡lidad y a la idcntidad personaL Con esto me refiero a que la sex ualidad es vis!¡¡ 

como un rasgo personal que se cultiva y sc dCSalTolla y no como una condición natural que 

se acepta. por mera situación biológica. 

Han surgido en este contexto conel..:plos nuevos y algunos otros se han modificado desde la 

"::pOC:1 victoriana hasta nuestros di¡¡s como por ejemplo: el romance. la pum relación, la 

sex ualidad plástica. la ncgociación sexual, el compromiso, el romance de la búsqueda. amor 

confluente. intimidad. confianza y la democracia (GIDDENS. 98); todos ellos relacionados 

de lonn¡¡ sistémica dcline¡m una nueva aunque todavía no afianzada forma de ser mujeres y 

de ser hombres. 

Una de las claves para la transformación del modelo de representación de género fue el 

concepto del rom:lllce. En los siglos XVII Y XIX.. el romance era aprendido por medio de 

las novelas, estos ideales de grandes idilios y relaciones tormentosas y aventureras, 

desligaron el matrimonio dcl parentesco como tal y le atribuyeron a los esposos y las 

esposas el rol de colaboradores en una empresa emocional, mfls que legal o religiosa. Al 

centrarse la atención en la pareja. también se opaco un poco la idea de los hijos y de las 

grandes familias como algo propio de los enamorados. La fami lia aparecía contraída a 

principios del siglo XX. Con está idea de romanticismo, el detonador para la libertad sexual 

fue la contracepción o la anticonccpción, que no sólo limitó el número de hijos, sino que 

permitió que la sex ualidad fuera autónoma y dependiera del individuo. 

De csta manera nace la sexualidad plástica. que está totalmente deslindada de la función de 

la reproducción y que libra al sexo de la hegemonía fálica. del desmedido predominio de la 

experiencia sexual mascu lina. Es decir. una vez que los individuos pueden controlar no sólo 

la 'Hlti..:oncepción sillo el momento y la situación de la procreación, tambi én la mujer 

adquiere el control sobre su placer sexual y está en posibi lidad de experimentar con él. 
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Las rda..ciOIH.,'s J ..c \lomín:1ción del hombre hacía la mujcr, ticndcn ahora hacia una pura 

re/fl(i(m. Esto significa una rdaciún cmocional cstrecha con el otro. Situación cn 1:1 que ulla 

relación social sc estableec por iniciativa propi:1, asumicndo lo llUC se pu,-,,<Ie derivar para 

cada pcr~olla de ulla ~ l so!';laeión sosteni(!a con otra y que se prosigue súlo el! la medida cn la 

que se JUI-1:\a por ambas partes que esta asociación produce sufi cicnte satisfacción para cada 

individuo (GIDDENS. 98: 60). La premisa primordial en la pura relación es que nunca es 

para siempre. que la relación es fini ta y falible, igual que lo es el individuo. Es por eso que 

existe el llamado rom(II1Cl' de la búsqlleda, que significa enam0rarse de una probabilidad. 

porque se está cn la const¡mte búsqueda. pero ya no del hombre o la mujer ideal, si no de la 

persona con la cual pueda establecer una relación satisfactoria. Esto da paso al amor 

cOl/jlllen!e. un amor contingente y activo que no es único ni eterno. En este sentido, el amor 

conlluente tiene Iluis posibilidad de consolidarse que las relaciones del modelo tradicional. 

puesto que no se busca una persona especial. sino una relación especial. 

El amor conn uenlc presupone igualdad en el dar y recibir emocional y sólo se dcsarrolla 

hasta el grado en el que cada uno <..'Ste preparado para revelar preocupaciones y necesidades 

hacia el otro. es decir depcnde del grado de intimidad que haya en la relación. La intimidad 

en este sentido sign ifica abrirse con el otro, no quiere decir ser absorbido por el alter, si no 

conocer sus características y dejar disponible lo propio de c.."lda uno. Es obvio que el abrirse 

al otro r'-'<luiere limites. en Ilmto que la intimidad es un acto comunicativo. (GIDDENS, 98: 

9 1 ). 

Otro factor deternlinante en las puras relaciones es el comprom iso. mismo que va 

acompañado de la confianza. El compromiso no es algo establecido desde el principio. 

intlcxible c inamovible, sino una suerte (le parámetro que se va modificando según la 

negociación y la circunstancia de la realidad lo vaya pidiendo. Para mantener estc 

compromiso cs necesaria la confianza mutua. no como una obligación. sino como una 

convicción. cs decir. la confianza no proviene de fuera sino de denlro de la misma relación. 

21 



>l,' s rlUlclÓ>; DE ADR'ASA FLOR (5, P'I ' O;¡XADA ' .~' 
, ... U," ~TA '.H~,'5 UMf;l, ANQ u. Nt.:M 'o. AS.'l 

:.m. IW; 17. M[XI('[).O,f 

En cuanto a b sexualidad y el amor, podemos decir que la pura relación une más estos 

conceptos que la i<lea de matrimonio que se tiene en el modelo de representación de género 

tradicional. En tanto que el ¡in de la relación y de la sexualidad no es la procreación, el 

placer sexual se vive como algo mas pl eno, como una representación física del sentimiento 

amoroso. Los dos tiene I:l capacidad de quedar sexual mente satisfechos, poco a poco la 

tendencia es que desaparezcan las mujeres buenas y malas, las Evas y las Marias del 

modelo tradicional. Es importantc scñalar ademas que la experiencia sexual previa de cada 

indi viduo. enriquece la cxpcriem.:ia comun y dentro del marco de la pura relación. 

Lo que se pretcnde 11 la larga con las conductas adoptadas en las puras reiaciones es una 

democracia. Para lo cual es necesaria la aUlonomía, es deci r la realización del proyccto 

indi vidual pero conjuntamente de fomla igualitaria, teniendo especial cuidado de no caer en 

la violencia o cn el abuso ..:mocion::I1; otra condiciÓn necesaria para las relaciones 

democráticas es la (ü;liuici¿m de derechos y obligaciolles, no como una descri pción 

interaccionaL sino como un conjunto de pn.'ITogativas y responsabilidades que cst3blccen 

agendas dI,: ¡u.:tivi(I:!<1 prúctica (GIDDENS, 98; 173), claro que debe tomarse en cuenta la 

flexibilidad y maleabilid:ld de tak:s prerrogativ:ls para no caer en cuestiones dictatoriales o 

rcpresi\'3s; además deben tomarse en cuenta en las puras relaciones la responsabilidad y la 

mlloridad. que están basadas en la confianza. 
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El ser nlllsiderado digno de conlianza por un compañero de pareja es ver reconocida la 

I!1tegridad personal. pew en un contexto Igualitario esta 111tc);'Jidad signiíica también revelar 

1:1 razón que se tiene para las acciones. si ~e es requerido a c!:o y tencr buenas razones para 

cada una <te las acciones que afectan la vida del otro. En elJanto a la autoridad. es más hien 

visla como una especialización, corno la que se da entre los padres y los hijos; No lIabria 

quc olvidar la comullicaciólI abierta y libre donde la autonomía. es la condición para el 

diálogo, puc.~ las diferencias l>ersonales pueden ser un n1l.:(\io de com unicación. 

Los modelos de representación de genero han ido cambiando, al igual que 10 ha hecho la 

realidad o el entomo social. Las mujeres al igual que los hombrcs buscan no sólo ser el 

apoyo emocional del hombre o de los hijos, sino realizarse en los ámbitos profesionales. La 

mujer ha acccdido a la educación superior y así su universo cognitivo se ha ampliado y se 

ha abierto un panorama diferente. En consecuencia, su desarrollo personal en el campo 

intelectual se ha profundizado, porque poco a poco ha podido estudiar y perfeccionarse en 

áreas del conocimiento conocidas tradicionalmente como profesiones masculinas. Además, 

la situación económica las ha obligado a salir a trabajar fuera de su hogar, y de esta manera. 

los tradicionales ámbitos de operación masculinos y femeninos se están viendo 

modificados. (AVOGADRO, 03) 

Obviamente y como mencioné al principio, este modelo innovador es más bien la tendencia 

que se encuentra actualmente en las representaciones de género, como una consecuencia de 

la trans!ornlación de la realidad social. Hay que recordar que para bien o para mal, con 

muchas o pocas modificaciones, es un modelo proveniente del tradicional que aun no acaba 

de d<.."Cirse por completo, habrá que esperar algunos años y reali zar estudios más 

especializados al respecto para caracterizar tajantemente el nuevo modelo de representación 

de género. 
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2 .',CÚMO SABER QUE ES SER M UJ ER Y QUE ES SER UOM8RE? 

Para explicar la estrategia de esta investigación, recordaremos que el objetivo de la misma 

..:~ averiguar si la COllluni..:ación puhlic:I (repn:,:scntada en el programa unitario Lo que 

cal/all/O,I fl/S /1I/!i('r<',I-) en México en el aoo 200] es de canicter más bien innovador (1 m:b 

bien conservador respecto de los modelos de género. La estr:Jtegia metodológica es lo que 

nos pennite poner en relación el objeto fonnal de estudio (que en este easo son dos 

conceptos. la comun icación en sus funciones innovador y conservadora y el concepto de 

genero). con el objeto real de estudio. que en este caso son dos (el programa unitario Lo 

que ca llall/OS las II/I/jeres y las acciones. expresiones, relaciones y actitudes que presen:an 

los pcrw najes en el relato). 

2. 1 OBJETO REA L DE ESTUDIO, 

El objcw de cstudio de esta investigación es el programa unitario Lo que callamos las 

//lujeres. Cada capitulo presenta una dramatización distinta de las diferentes historias que 

viven las mujeres en su entomo social. Comenzó a transmitirse el J de Septiembre del año 

2000 por el c:lnaJ trece de T. V. Azteca una vez a la semana. los sábados de 20:00 a 2 1 :00 

Hrs. Sin embargo. por el éxito que obt uvo, la tclevisora decidió darle un horario diurno de 

17:00 a 18:00 horas de lunes a viernes a partir de Mar.lO de 2001 y hasta la fecha corriente. 

Cada episodio cuenta con un productor, un escritor y actores diferentes, lo que apOlla 

v<lricdad a los tcm<ls, las historias y las actuaciones. 

Algunos de los productores que participan en Lo que caUamos fas ml/jeres son: 

• Rafael Guti¿rrcz ( productor de la telenovela Cualldo seas mía) 

• Gerardo Zurita ( productor de las telenovelas El e(llldit/alO. La eaUe (le fas norias J' 

l.t/ chacafa) 

• Antulio JirncnCl, Pons l productor de la telenovela Como ell el cille) 

• Alberto Cervantes ( productor de la telenovela Lo que es ef amor) 

• Ang":lica Aragón 
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Algunos de los escritor..:s que p<lnicipan en Lo que callamos hls mujeres son: 

• Eric Vonn 

• José Lui s lJllrún 

• Villoría Zarattmi 

• Genoveva Maninez 

• JeSltS Calzada 

• Alherto Barrera 

• Ignacio Valenzucla 

Algunos de los actores que participan en Lo que callamos las mujeres son: 

• t\ngélíca Aragón 

• Ordia Mcdina 

• Margarita S:mz 

• Ana Serradilla 

• Margarita Gralia 

• Saby Kamalieh 

• Julieta Egurrola 

• Mayra Rojas 

• Lorena Rojas 

• Luis Felipe Tovar 

• Carlos TOITcstorrija 

• D:l.1ly Perea 

• Alex Perca 

Como puede observarse, la mayori;l dc leos productores. cscritores y a..:tores quc parti..:ipan 

en estc programa. han desarrollado su twbajo..:n las td..:novdas. 
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Cabe seíl:tlar que la producción general de lo que callamos laS mujeres ha estado en todos 

sus años de tm nsmisiim :1 cargo de Elisa $<llinas y Juan David Bums, quienes son los 

elh . .:arg;ulos de estos mcne .. teres en casi la totalidad de las telenovelas y programas unitarius 

sllnilares producid()s y transmitidos ell T. V. Azteca desde que in ició operaciones. 

El programa en cuestión fue seleccionado para el análisis en esta investigación por sus 

caracterí st icas de producto comunic.ativo con1t:rcial, esto se dL'<!uce del tiempo prolongado 

que ha pcnnanecido al aire. los niveles de audiencia que maneja y por ser un melodrama. 

Los melodramas son el tipo de programas comunicacionales que tienen una presencia 

gran<!c e importante en la televisión gracias a 

cnculturizadores en nuestros días. 

2.2 LA r."lUESTRA. 

que son excelentes productos 

rara los erectos de esta investigación la selección de la muestra se hi zo con respecto al 

tiempo disponible para la investigación, es decir, de la totalidad de los capítulos de Lo que 

cal/amo.~ las mujeres. se toman cinco de ellos para realizar el análisis de mediación 

cognitiva. con el parámetro de los programas que salieron al ai re cuando se comenzó el 

presente tr¡lbajo por ser este un trabajo sincrónico y no diacrónico. Cabe señalar que el 

tamaño de la muestra (ci nco capítulos), obedece a la característica reiterativa de los 

mismos. Es deci r. en el supuesto de que la serie Lo que callamos las ml/jeres tiene en todos 

sus capítulos caracteristicas sim ilares en cuanto a personajes. temas y diniun icas narrativas. 

resulta suficiente para el amilisis la muestra seleccionada. No debemos perder de vista que 

las intc'l)rctacioncs y conclusiones de este trabajo serán validas para la muestra señalada, 

sin embargo. gracias a la ya mencionada reiteración del hecho comunicati vo a analizar. 

suponemos que los resultados pueden extenderse para toda la serie. 
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Los capitulos seleccionados se transmitieron \lcl lO al 14 de Mar/.O del 2003. 

La muestra consiste en los siguicllh .. 'S capitulos: 

l .~ Fech;! de tr¡tnsmisión: 10 dc Mar:~0 del 2003 

Duración real del capitulo (sin COrlt.:.S comercial es ): 4S mi no 

Titulo del episodio: "Diana de nadic·· 

Sinopsis: 

Diana. una muchacha de 22 años. atractiva y de posición <..'conómica holgada. se siente 

poco valorada e inconfomle con la vida porque sus padres están divorciados y no le ponen 

atención a sus problemas. La Madre es maestra y dirige la \( . .'s is a Mateo. un muchacho 

pobre pero de buenas intenciones, que al conocer a Diana se enamora de ella. El padre. es 

un exitoso empresario casado por segunda vez con una mujer convem."ncicra que no b'llsta 

de la presencia de Diana en su lujosa casa. MaleO y Diana tiene algunos desafortunados 

encuentros en la casa de la madre. donde ella se encarga de hum illarlo por ser pobre. 

Después de una larga estancia en el extranjero. el hijo de la madrastra de Diana, joven 

vividor y sin escrupulos, regresa a México con la intención de aprovecharse de los negocios 

del marido de su madre. Diana y su hennanastro inician una relación amorosa, pero al ser 

descubiertos por la madrastra y el padre de Diana, ésta es acusada de ser una mujer fácil. 

Ella al sentirse rech37 .. ada intenta suicidarse tomándose un frasco de pastillas, pero no 10 

logra gracias a Mateo. quien la encuentra en el baño y llama a los servicios médicos. Diana 

comprende que el verdadero amor no tiene cla.~e social y busca a Maleo para iniciar con él 

una relación sentimental. 

2.- Fecha de transmisión: 1I de Marzo de 2003 

Duración real del capitulo (sin cortes comerciales): 45 mino 

Titulo del episodio: "El hijo robado" 

Sinopsis: 

La par.:ja fomlada por Ramiro. un empleado y Eloisa. ama de casa, vive con el hijo de éste 

en la ciudad de México. Ramiro se habia casado por primera vez en España y al tener 

probl ema~ con su mujer decide robarse a su propio hijo y hui r " México para no ser 

encontrado. Sin embargo. Ramiro hace pensar a Eloisa que su anterior esposa murió. 
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Al notar que el niño pr(,~~n t a miedos y problemas de inseguridad por tener recu<:rdos 

\r:lUmút i<:os de su madre. Elnisa tiene sospechas de la versión de su mnrido_ La sospecha se 

con tinJl:L cuando Ramiro, acosado por un investigador privado contratado por su primera 

esposa para encontrar al niño, le con tiesa lo que hizo. Al tinaL Eloi sa decide entregar al 

niño a su verdadcra madrc y separarse de Ramiro. 

3.- Fccha de transmisión: 12 de Mar.,~o de 2003 

Duración real del capílU lo (sin cortes comerciales): 45 min o 

Titulo del episodio: "Vicio sin sentido" 

Si nopsis: 

Adela, una mujer de pocos recursos vive con sus dos hijos adolescentes. Ella tiene graves 

problemas para respirar pues desde que su marido la abandonó ha fu mado excesivamente. 

La relación entre Adela y sus hijos es áspera y poco cariñosa. Sus problemas económicos 

crecen cuando Sil via, la hija mayor, resulta embarazada de un patán que la abandona. 

Adela, que es sirvienta, sufre una crisis de sus síntomas respiratorios y es llevada al hospital 

donde le diagnostican cáncer teon ina! de pulmón. Ante la contingenci a, la protagoni sta 

dccide buscar a su helmana, con la que por problemas personales perdió contacto mucho 

tiempo atrás, para reconci liarse con ella. Al final , cuando mucre Adela, sus dos hijos y el 

nieto r ... >cién nacido quedan al cuidado de la tia. 

4.- Fecha de transmisión: 13 de MarLO de 2003 

Duración real del capitulo (sin cortes comerciales): 45 min. 

Titulo del episodio: " Larga espera" 

Sinopsis: 

Silvia, una mujer de más de treinta años, comienza a preocuparse por tener a su primer hijo. 

Su marido, Rafael. tambien está ilusionado. Silvia presenta problemas para embarazarse y 

al hacerse los cxámenes correspondientes descubren que su marido es in fert il. Rafael 

n::accio1l3 de muy mala manera a esta noticia y tiene muchos cont1ictos con Silvia, quien le 

plantea la posibilidad de adoptar un ni ño. Los problemas entre la pareja cr<x:en hasta que 

Silvia abandona a Rafael. Al final , Silvia logra adoptar un niño y Rafael comienza a 

adaptarse a su paternidad. 
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5.- Fecha de !ransmisu'ln: 14 de Mar.lO de 2003 

Duraciún real del c;tpíwlo (sin COrlcS l'olllcrciales): 45 min o 

Titulo del episodi,): "121 lado obscuro" 

Sinopsis: 

Clara es una lIl lo1csecnh': que suli"e ddi rio esquizoide. Su c\l1lIllOrta1l1ienlo es extraiio. 

violento y hostil tanto en su casa como en la escuela. Clara atimla oír voces que le indic~ln 

qué hacer y cómo comporlarse. Cuando la protagonista ataca a uno de sus compañeros de 

clase. su madre decide llevarla con una psiquiatra. quien diagnostica el padecimiento. Al 

fina l. después de segu ir un tratam iento y de estar internada en una clínica especializada. 

Clara comicnza a recuperar su vida normal. 

2.3 EL INSTRUM ENTO. 

Recordemos primero la Teoría de la Mediación, este modelo K'Órieo que se ocupa de 

analizar los procesos de ajuste entre los planos di stintos de la realidad (MARTiN, S .. 78: 

55 ). es decir. entre el mundo material y el de las representaciones. Una de las aplicaciones 

de la T coda de la Mediación en el campo de las Ciencias Sociales. consiste en el estudio 

del control social que ejercen las instituciones actuando sobre la interpretación que hacen 

las personas de la realidad. Parlicipan en esta tarea de control aquellas instituciones sociales 

que adminis!mn la producción y la oferla de infonnación: entre ellas, los medios de 

comunicación de masas. La mediación propone representlciones del tiempo. del espacio y 

de lo que acontece. Logra que nuestra conciencia se historice. es decir, que encuadre el 

conocimiento de la realidad en modelos históricamente detenninados. Tales modelos 

mediadores intervienen para dar un sentido a las experiencias concretas que van a ser 

incorporadas a nuestra visión del mundo. 

La com unicación públ ica ofrece repro..'"Sentaciones social es. Una representación social 

cllnsi:iIC cn la propuesta de una de!enninada interpretación de 10 que existc o de lo que 

acontece en el entomo. 
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La representación social hace referencia precis;llnenw a tak~; 11 cuales tcmas. incluyendo 

unos dalnS en vez de otros y sugiriendo ciertas evaluaciorws en vez de otras posibles. La 

representación ~ocial es una intcrpTct;rción de la n:alidad que eslú de:>trnada a s..:r 

intcriorizada como representación personal por dctenn inados compo nentes de un gru]xl. 

(MARTíN. S., S6; 4S-49) 

La enculturización puede entenderse como un proceso por el cual los sujetos soemh:s 

aprenden valores y pautas de conducta, esto cs. prácticas entre planos distintos de realidad. 

por tanto, es susceptible de ser analizado por la Teon¡l de la Mediación. 

La comunicación interviene en los procesos de enculturización. A su vez, es una relación 

que pone en juego inlormación gracias a la cual los suj etos sociales pueden poncrse de 

acucrdo, companir conocimientos y sentimientos. Es decir. es una actividad que medi a 

entre planos disti ntos de la realidad; por lanto es susceptible tambien. de ser analizada por 

la Tcoria de la Mediación. (MARTíN. S .• 78; 49,53) 

En este s..:ntido, para la presente invcstigación, la evaluación sobre el carácter innovador o 

conservador de la comunicación pública, podemos ver un proceso de enculturizaeión a 

traves de los productos comunicativos: el aprendizaje de las atribuciones que caben para tos 

roles propios de los géneros, es decir, el ser hombre y mujer. La comunicación pública 

presentada en el producto comunicativo, Lo que callamos Ius //lujeres. media entre 

rcprescnlacion~ y comportamientos. 

L1 mediación en los relatos comunicativos se puede revisar por vía del AI/{ilisis de fa 

Mediución C08"iliwj, justamente el proceso que pcnnile averiguar la construcción de los 

roles. como representaciones. En este caso, los roles' que prefiguran o representan a los 

generoso a través <te las acciones, ~xpres iones, relaciones y actitudes que se atribuyen a 

eaJ a genero en lo relatos. 
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Para que lo anterior quede más claro, veamos el modelo canónico para el Análisis de la 

Mediación Cognitiva. (MARTÍN, S., 86; 140) 

Algun 
e misor 
e xpreso 
e n el 
re lato 
n1 cnc1on 
a a algUn 

Personaje 

En interacción con 011o(s) persvnajes 

Q uien 
desempena tos 
roles 

r 
1 

Dotado de 
a tributos 

Llevando a 
cabo actos 

r 
1 

Sirviéndose de 
instrumentos 

En función de la 
prosecución de 
objetivos 

Que concluye n con 
el logro o et fracaso 

Pa ra 
a lgún 
recep 

'°' e x pre 
so e n 
e l 
1el<'"l lO 

El Análisis de la Mediación cognitiva tiene como finalidad, pues, esclarecer las 

representaciones contenidas-ofrecidas-reflejadas en los relatos. Es un tipo especial de 

análisis de contenido que busca articular el sentido de los personajes y/o sus atributos 

y/o sus acciones y/o sus relaciones, etc., contenidas en el relato, sentido que configura las 

representaciones. 

El Análisis de la Mediación Cognitiva se operacionaliza con el llamado Análisis Lógico 

(MARTÍN, S. 74; 23-55), que permite construir o reconstruir, vale decir, descifrar las 

relaciones que caben entre diversos elementos, sean de un relato o de una interacción. 

Parte del axioma de que son semejantes las constricciones de un rol en una interacción, con 

las constricciones de un personaje en un relato, es decir, en ambas situaciones se sigue un 

patrón o código; por eso: A) se puede identificar los elementos y reglas de ese código de 

manera lógica y B) en un relato se pueden expresar o representar los roles. Un rol será el 

condensado de personaje, atributo , relaciones, instrumentos, objetivos y resultados. 
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Este análisi~ establece relaciones lógicas de asociación. oposición e implicación entre los 

pcrgonajr.:s y sus atributos. sus rebciones. sus instrumentos. sus objetivos y sus logros. 

Descubre .. si los pertiles de los roles en los rc!;ltos y las caracteristi':;ls que los mediadores 

jlro!t:sionales les asignan. 

En esté trabajo se pretende analizar esa correspondencia entrc los códigos sociales c 

id<..'Ológicns con respecto al genero con la técnica que se dcsprende del an:'llisis lógico, es 

decir, el análisis de la mediación cognitiva, mi sma que al adaptarse a la invcstigación. 

penni te desarrollar un inst rumento de registro y an:llisis con las siguientes características: 

a) El instrumento desarrollado tiene un alcance medio. Por la naturaleza del objeto de 

estudio. lo recomendable es el alcance medio, ya que no puede ser superficial 

debido a que se obtendrían rcsultados de poca relevancia, ni profundo. pues 

debemos adecuamos a las circunstancias de tiempo a las que está suj eta esta 

investigación. Por lo tanto, con un instrumento de alcance medio se propone obtener 

resuhados relevantes y de interés. aunque no con la posibilidad de agotar en su 

totalidad los datos que el objeto real de estudio pudiera arrojar. 

b) El instrumento desarrollado ti ene una base cuali tativa. pero tambien una parte 

cuant itativa, lo que pemlile la obtención de resultados más completos. La base 

cuali tativa está justificada por la lógica del relato. Es decir, los conceptos, 

categorías e ind icadores que se manejan en el instrumento provienen de una 

dramatización. de un relato que en este caso es el programa unitario Lo que 

cal/all/os las mujeres. En este relato se presentan personajes con atributos, dotados 

de instrumentos que realizan acciones para conseguir objetivos. y que a su vez se 

relacionan con otros personajes con atribulos, instrumentos y que por medio de 

acciones pretenden obtener ciertos objetivos. Buscamos en estos relatos 10 que los 

personajes hacen. las intenciones que tienen. lo que diccn y cómo se relacionan 

unos con otros, todo de manera cualitativa. 
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En lo conespondiente al desanollo cuantitativo del instrumento, se explica 

porque después de la conceptualización y categorización cuantitativa, se toma en 

cuenta la frecuencia con la que estos elementos aparecieron dentro del relato, para 

después obtener porcentajes que nos pcnnitan analizar la infonnación. 

A continuación se describirán los conceptos, categorías, así como categorías 

simpli ti cadas e indicadores que se utilizan en el instrumento de registro y análisis para 

el análisis de contenido y que exista una mayor comprensión del proceso metodológico 

en esta investigación. 

El concepto principal que se ha tomado en cuenta, o dicho de otra manera, uno de los 

objetos fonnales de estudio es el género. Entendido éste como la manera en que se 

comportan las personas según su adscripción socio-biológica. Es decir, este 

comportamiento posee una parte biológica que tiene que ver con la reproducción fisica 

de la especie, misma que es la base de las relaciones amorosas. Sin embargo, los 

comportamientos femeninos o masculinos tienen poco que ver con lo biológico y 

mucho con lo social, es decir, son prácticas sociales. Los mecanismos biológicos están 

fonados y ordenados por las prácticas sociales que crean relaciones entre ellos. 

(LAMAS, 2002 ;46) 

Es por esta razón, que el concepto de género se dividió en cuatro subconceptos: 

acciones, expresiones, relaciones y actitudes, que corresponden a las características del 

concepto mencionadas en el párrafo anterior. Esto es lo que se muestra en el siguiente 

esquema. 

Género 

Elemento físico Elemento social o cultural Relaciones 

Acciones Expresiones Relaciones Actitudes 
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El orden de estos ~ ubconceptos resulta importante para el registro y análisis, si 

tomamos en cuenta que aparecen <le los más objetivos, hasta lo que podría considerarse 

subjetivo. Es decir, la :,; acciones son comportamientos objetivos que observamos en los 

personajes dentro de los relatos analizados. las expresiones resultan también en el orden 

de lo objetivo, pues son la forma en la que los personajes se refieren a ciertos tópicos 

dentro del relato. Las relaciones, de igual manera, son claras y nítidas entre los 

personajes. Es en las actitudes donde pudiera influir un poco el criterio subjetivo del 

investigador al basarnos en el sentido común para determinar la clase de actitud 

observada. 

De tal manera que el concepto de género queda subdividido de la siguiente manera: 

l. ACCIONES 

2. EXPRESIONES (TEMÁTICAS) 

GÉNERO 

3. RELACIONES 

4. ACTITUDES 

Estos subconceptos, se dividieron a su vez en categorías, que se muestran a 

continuación. 

1. Acciones. 

Entendidas éstas corno el hacer, los actos de los personajes dentro del relato. Este 

subconcepto se dividió en siete categorías. 
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l. ACCIONES 

1.1 Acciones sentimentales 

1.1 ACCIONES SENTIMENTALES 

1.2 ACCIONES PERJUDICIALES 

1.3 ACCIONES PRIMARIAS 

1.4 ACC ION ES INTELECTUALES 

1.5 ACCIONES EN CASA 

1.6 ACCIONES FUERA DE CASA 

1.7 ACCIONES ARTÍSTICAS 

Se consideraron dentro de esta categoría, los actos relacionados con estados afectivos 

como: gritar, llorar, abrazar, besar, tener sexo, golpear y juguetear. 

1.2 Acciones perjudiciales 

Dentro de esta categoría se tomaron en cuenta los actos que causan algún daño físico o 

moral sobre los mismos personajes que los realizan, o sobre otros personajes en el 

relato. Aquí se consideraron: discutir, mentir, ingerir substancias nocivas (alcohol, 

tabaco, drogas), agredir, insultar, delinquir (robar, asesinar, defraudar) y abandonar. 

1.3 Acciones intelectuales 

Aquí se consideraron los actos con referencia a las actividades de desarrollo mental, de 

comprensión, que tienen que ver con la instrucción. Dentro de esta categoría 

encontramos el trabajar (en sus variantes de trabajo profesional , oficio, empleo y 

empresarial), estudiar, escribir y leer. 

1.4 Acciones artísticas 

En esta categoría se consideraron las actividades referentes a la creación estética. 
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1.5 Acciones primarias 

Se consideraron en esta categoría las acciones fundamentales o básicas para el ser 

humano que tienen que ver con el carácter fisico de la naturaleza humana: enfermarse 

(en sus variantes emocionales y fisicas), comer, dormir y embarazarse. 

1.6 Acciones en casa 

En esta categoría se tomaron en cuenta las actividades que los personajes dentro del 

relato realizaron en el entorno de la casa, la vivienda o el hogar: quehacer ( incluye 

todas las actividades domésticas de aseo y mantenimiento de la casa como barrer, 

trapear, lavar ropa o trastes y cocinar), descansar y ver televisión. 

1.7 Acciones fuera de casa. 

En esta categoría se consideraron las acciones realizadas por los personajes del relato 

fuera del entorno de la vivienda u hogar: manejar, comprar y hacer deporte. 

2. Temáticas a las que hacen referencia las expresiones. 

Entendidas como los tópicos, de lo que hablaron los personajes dentro del relato. Estas 

temáticas se dividieron en particulares y colectivas, atendiendo a los ámbitos de la 

comunicación que se clasifican como privados, lo que tiene que ver con el entorno 

cercano, doméstico y familiar, y público, que hace referencia a un entorno más amplio 

que tiene que ver con los intereses sociales. 

2.TEMATICAS DE LAS 

EXPRESIONES 

2.1 TEMÁTICAS PARTICULARES 

2.2 TEMÁTICAS COLECTIVAS 
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2. 1 Temáticas parti culares 

Dentro de esta categoría, como ya se mencionó, se consideraron los tópicos de interés 

pri vado, doméstico y cercano: familia ( incluido en este indicador a los hijos, el 

divorcio y el matrimonio), amor. cnfem1edad, embarazo, educación, edad, divinidad , 

dinero, felicidad , trabajo, amigos, quehaceres y sexo. 

2.2 Temáticas colectivas 

Esta categoría hace referencia a los tópicos de de interés público y social v1c10s, 

delincuencia, sociedad, política y guerra. 

3. Relaciones 

Consideradas éstas como las conexiones y correspondencias de trato entre dos o más 

personajes dentro del relato. Este concepto se dividió en cinco categorías, relaciones 

amistosas, relaciones familiares o filiales, relaciones laborales y relaciones amorosas. 

3.1 RELACIONES AMISTOSAS 

3.2 RELACIONES FAMILIARES 

3. RELACIONES 

3.3 RELACIONES LABORALES 

3.4 RELACIONES AMOROSAS 

3.1 Relaciones amistosas 

Dentro de esta categoría se consideraron las relaciones de camaradería, empatía y 

simpatía entre los personajes dentro del relato. Dentro de esta categoría se hizo una 

di stinción entre relaciones amistosas de competencia y relaciones amistosas de 

igualdad. Siendo las primeras dónde las partes, además de tener una relación estrecha y 

afectiva, buscan 11 superioridad en actividades comunes. Las segundas se caracterizan 

porque las partes se mantienen en niveles iguales o similares. 
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3.1 Relaciones t3miliarcs 

Est¡in incluidas en esta categoría las relaciones familiares o filiales que se presentaron 

entre los person:ues de Ills rct~lIOs. Aquí se hizo una distinción entro.: las relaciones 

l;nniliarl.:S de!l1(lcráticas. dOfl(k l<ls características son igu<lldad. respeto a la integridad 

lisiea y moral de los ính..:grantes y las relaciones ÜlIlliliares autoritarias. donde uno de 

los IT1l(;mhros ejerce un liderazgo dictatorial sobre una parte subordinada. 

3.3 Relaciones laborales 

En esta categoría se tomaron en cuenta las rclaciones de trabajo o prestación de 

servicios entre los personajes de los relatos analizados, es decir, los casos donde hay un 

carácter fonnal o contractual del trato. Como en el caso anterior, se hizo la distinción 

entre relaciones laborales democráticas y relaciones laborales autoritarias. En estas 

últimas. a pesar del carácter formal de la relación, existe un miembro dominante y uno 

dominado. Por el contrario, en el caso de las relaciones laborales democráticas, las 

circunstancias wn de igualdad y respeto. Por supuesto que la situación jerárquica entre 

las partes integrantes de la relación inlluyc enormemente en esta clasificación. 

3.4 Relaciones amorosas 

Esta categoría esta eonfOllllada por laij relaciones erólico- amorosas que se encontraron 

entre los personajes de los relatos analizados. Se hi zo de la misma manera que en los 

casos ;mterion .. 'S la distinción entre las relaciones amorosas autoritarias ( tomando en 

cuenta la dependencia y el desprecio entre los personajes) y las relaciones amorosas 

demoeraticas. En el primer caso la característica es que hay un miembro dominado y 

uno dominante. y en el segundo easo ex iste una base de respeto. confianza e igualdad. 

4. Actitudes 

Entendidas éstas como disposiciones de ánimo manifestadas exterionncnte. Este 

concepto se dividió en tres categorías. actitudes desintegradotas, actitudes integradoras 

y actitudes de reacción sentimental. Cabe señalar que esta división se hizo con base en 

un p:lr:ldigma sociológico. 
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( 4.1 ACTITUDES DESI NTEGRADORAS 

4. ACTITUDES 4.2 ACTITUDES INTEGRADORAS 

4.3 ACTITUDES DE REACCIÓN SENTIMENTAL 

4. I Actitudes desintegradoras 

Dentro de esta categoría se tomaron en cuenta las actitudes que representan la división, 

descomposición o separamiento para las relaciones sociales: agresividad, rechazo, 

enojo, superficialidad, reclamo, ironía, amenaza, altanería y venganza. 

4.2 Actitudes integradoras. 

En esta categoría se consideraron las actitudes que representan la estructuración, 

inclusión y complementación para las relaciones sociales: amorosa, protectora, amistosa 

y seductora. 

4.3 Actitudes de reacción sentimental. 

Aquí se tomaron en cuenta las actitudes que representan una respuesta o reflejo a ciertas 

circunstancias acontecidas a los personajes dentro de Jos relatos analizados: 

desesperación, tri steza, felicidad , frustración, arrepentimiento, súplica, agradecimiento 

e indiferencia. 

De esta manera se desarrolla una operacionalización que es la base del instrumento de 

análisis y que para la mejor comprensión del lector se presenta en el cuadro siguiente, 

39 



CONCEPTO SUBCONCEPTO CATEGOR IA INDICADOR 

l. GENERO l. ACCIONES 1.1 SENTIM ENTALES 1.1.1 GRITAR 

1.1.2 LLORAR 

1.1 .3 ARRAZAR 

1.i .4 BESAR 

1 15 T ENER SEXO 

l .1.6GOLPEAR 

1.1.7 JUGUETEA R 

1.2 PERJUDICIALES 1.2.1 DISCUTIR 

1.2.2 M ENTIR 

1.2.3 INGERIR 

SUBSTANCIAS 

NOCIVAS 

1.2.4 AGREDIR 

1.2.5 INSU LTAR 

1.2.6 DELINQU IR 

1.2.7 ABADONAR 

1.3 INTELECTUALES 1.3.1 TRABAJAR 

1.3.2 ESTU DI AR 

1.3 .3 ESCRIBIR 

1.3.4 LEER 

1.4 ARTISTICAS 1.4.1 PINTAR 

1.5 PRIMARIAS 1.5.1 ENFERMARSE 

l .5.2COMER 

1.5.3 DORMIR 

1.5.4 EMBARAZARSE 

1.6 EN CAS A 1.6. 1 QUEHACER 

1.6.2 DESCANSAR 

1.6.3 VER T. V. 

1. 7 FUERA DE CASA 1.7.1 MANEJAR 

1.7.2 COMPRAR 

1.7.3 HACER DEPORTE 

2 EX PRESIONES 2.1 EXPRESIONES 2. 1.1 FAMILIA 

PARTICULARES 2. 1.2 AMOR 

2.1.3 ENFERMEDAD 

2. 1.4 EMBARAZO 

2. 1.5 EDUCACIÓN 

2.1.6 EDAD 

2.1.7 DIV INIDA D 

2. 1.8 DIN ERO 

2.1.9 FELICIDAD 

2. 1.1 O TRABAJO 

2. 1.11 AM IGOS 

2. 1.12 QUEHACERES 

2. 1.1 3 SEXO 

2.2 COLECTIVOS 2.2.1 V ICIOS 
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2.2 .2 DELINCUENCIA 

2.2.3 SOCIEDAD 

2.2.4 POLiTICA 

2.2.5 GUERRA 

.1 RELACIONES 3.1 RFLACIONES 3.1.1 DE IGUALDAD 

AMISTOSAS 3.1.2 DE COMPETENCIA 

3.2 RELAC IONES 3.2. 1 DEMOCRATIC AS 

FAM ILI AR ES 3.2.2 AUTOR ITARIAS 

3.3 RELAC IONES 3.3.1 DEMOCRATICAS 

LABORALES 3.3.2 AUTORITARIAS 

3.4 RELACIONES 3.4.1 DEMOCRATICAS 

AMOROSAS 3.4 .2 AUTORITARIAS 

4 ACTITUDES 4.1 INTENCIONES 4.1.l AGRESIVIDAD 

DESINTEGRA DORAS 4.1.2 RECHAZO 

4.1.3 ENOJO 

4.1.4 SUPERFICIALIDAD 

4.1.5 RECLAMO 

4.1.6 IRONÍA 

4.1.7 AM ENAZA 

4.1.8 ALTANERÍA 

4. l .9VENGANZA 

4.2 INTENCIONES 4.2.1 AMOROSA 

INTEGRADORAS 4.2.2 PROTECTORA 

4.2.3 AMISTOSA 

4.2.4 SEDUCTORA 

4.3 INTENCIONES DE 4.3.1 DESESPERACION 

REACC IÓN 4.3.2 TRISTEZA 

SENTIM ENTAL 4.3.3 FELICIDAD 

4.3.4 FRUSTRACIÓN 

4.3.5 ARREPENTIMIENTO 

4.3.6 SÚPLICA 

4.3.7 AGRADECIMIENTO 

4.3.8 IN DIFERENCIA 

2.4 EL REG ISTRO. 

El registro de los datos se hace por medio de una tabla que contiene Jos conceptos, 

subconceptos, categorías e indicadores que se muestran en la operacionalización anterior. 

Cabe señalar que se hace un registro por capítulo para después obtener el total de los cinco 

episodios analizados. Un ejemplo de Ja hoja de registro es el siguiente, donde se muestra el 

registro de las acciones de las mujeres y hombres en un capítulo. 

Capítulo: 1 / Título: Diana de nadie. / Fecha de transmisión : 1 O de Marzo de 2003 
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1 . Acciones. 

CATEGORI A 

l. ACC l<l Nl"S 1.1 SENTI HFN l'Al. FS 

1.2 P ~RJ U UIC I A LES 

f..1 INTE LECTUA LES 

1.4 ARTISTICAS 

1. 5 PRIMAR IAS 

1 6 EN CASA 

1.7 FUERA DE CASA 

INlllCADOR 

1.1.1 GRITAR 

1. 1.2 LLORAR 

l . f..1 AllRA/.A R 

l. l. ~ BESA R 

1 1.5 TENER SEXO 

1.1.6 GOLPEAR 

MUJER ES 

!O 

1.1.7 JUGUETEA R O 

TOTAL 

1.2. 1 DISCUTIR 

1.2.2 MENTIR 

1.2 .J INGERIR 

SUBSTANCIAS 

NOC IVAS 

1.2.4 AGREDIR 

1.2.5 INSULTAR 

1.2.6 DELINQUIR 

1.2. 7 ABA DONAR 

TOTAL 

U .1 TRABAJAR 

U .2 ESTUDIAR 

f..1 .3 ESCRIBIR 

f..1 .4 LEER 

TOTAL 

1.4.1 PINTAR 

TOTAL 

1.5 .1 ENFERMARSE 

1.5.2 COMER 

1. 5.3 DORM IR 

1. 5.4 EMBARAZARSE 

TOTAL 

1.6.1 QUEHACER 

1.6.2 DESCANSAR 

1.6.J VER T.V. 

TOTAL 

1.7.1 MANEJAR 

1.7.2 COMPRAR 

1.7.3 HACER DEPORTE 

TOTAL 

TOTAL 

25 

13 

11 

37 

52 

llOMllR ES 

21 

11 

39 

o 

o 

o 

55 
' 

Con esta tabla de registro se contabilizan las acciones presentadas por los personajes tanto 

femeninos como masculinos de acuerdo con la operacionalización realizada previamente. 

Se hace una hoja de registro similar para cada subconcepto distinto como son las 

expresiones, las relaciones y las actitudes. A continuación presentaré un ejemplo más de la 

tabla de registro, en esta ocasión con respecto a las expresiones. 
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Capítulo: 1 

Título: Di ana de nadie. 

Fecha de transmisión: 1 O de Marzo de 2003 

2. Expresiones. 

SUBCONCEPTO CATEGORIA INDICADOR 

2 EXPRESIONES 2. 1 EXPRES IONES 2 1.1 FAM ILIA 

PARTICU LARES 2. 1.2 AMOR 

2.1.3 ENFERM EDAD 

2. 1.4 EM BARAZO 

2. 1.5 EDUCACIÓN 

2. 1.6 EDAD 

2.1.7 DI V IN IDA D 

2. 1.8 DI NERO 

2. 1.9 FELICIDAD 

2 1.1 O TRABAJO 

2. 1.11 AM IGOS 

2.1.1 2 QUEHACERES 

2. 1. 13 SEXO 

TOTAL 

2.2 COLECT IVOS 2.2. 1 V ICIOS 

2.2.2 DELINCUENC IA 

2.2.3 SOCIEDAD 

2.2 .4 POLÍTICA 

2.2.5 GUERRA 

TOTAL 

TOTAL 

MUJERES HOMBRES 

7 2 

2 1 

3 8 

4 1 

1 5 

3 o 
8 4 

12 1 

6 
4 

7 
1 

8 
8 

2 
1 

1 
1 

64 
37 

6 4 

5 3 

o o 
o o 
o o 

11 
7 

75 44 

Una vez obtenidos estos datos, se suman los resultados de cada capítulo por género para 

proceder a reali zar los porcentajes. De manera que obtenemos una tabla de la siguiente 

manera. Por ej emplo, para el caso de las expresiones. 
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SUBCONCEPTO CATEGOR IA IND ICA DOR MUJERES HOMBRES 

1 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 

2 EXP RES IO\IES 2.1 EXPR ES IONES 2.1.1 FAM ILIA 

PART ICULARES 2.1.2 AMO R 

1.1.3 ENFE RMEDAD 

2.1.4 E'.VIB ARAZO 

2.1.S EDUCACIÓN 

2. 1.6 EDA D 

2.1.7 DIVINIDAD 

2. 1.8 DI NE RO 

2. 1.9 FE LICIDAD 

2. 1.1 O TRA BAJO 

2. 1.11 AM IGOS 

2. 1.12 QUEHACERES 

2.1.1 3 SEXO 

TOTAL POR 

CAPÍTULO 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 

2.2 CO LECTIVOS 2.2. 1 VICIOS 

2.2.2 DELI NCUENCIA 

2.2 .3 SOCIEDAD 

2.2.4 POLÍTICA 

2.2.5 GUERRA 

TOTAL PO R 

CA PÍT ULO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL XX XX 

Con los resultados obtenidos de esta tabla, se procede a hacer los porcentajes, que se 

muestran en el siguiente capítulo. 
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3. LO QUE SIGNIFICA SER MUJER Y SER HOMBRE. 

Según los datos proporcionados por el análisis de la mediación cognitiva realizado para esta 

investigación, en el pro!,-'Tama unitario Lo que callamos las mujeres, las mujeres y los 

hombres reali zan en el relato un total de 450 acciones, de las cuales el 63.77% corresponde 

a acciones reali zadas por mujeres y el 36.22% corresponde a las acciones realizadas por 

hombres, resultado con el cual se observa que en este objeto de estudio las mujeres 

aparecen más activas que los hombres. 

TABLA 3.1 
ACCIONES REALIZADAS POR MUJERES Y POR HOMBRES. 

ACCIONES ACCIONES 
REALIZADAS REALIZADAS 
POR MUJERES POR HOMBRES 
TIPO DE ACClON PORCENTAJE DE TIPO DE ACCION PORCENTAJE DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
SENTIMENTALES 44.94% PERJUDICIALES 40.49% 
PERJUDICIALES 21.60% SENTIMENTALES 34.35% 
PRIMARIAS 14.98% INTELECTUALES 10.42% 
INTELECTUALES 9.40% PRIMARIAS 10.42% 
EN CASA 8.36% EN CASA 3.06% 
FUERA DE CASA .34% FUERA DE CASA 1.22% 
ARTISTICAS .34% ARTISTICAS 0% 

1 TOTAL 100% \TOTAL 100% 

Corno se observa en la tabla anterior, las acciones están subdivididas en siete tipos 

(sentimentales, perjudiciales, primarias, intelectuales, en casa, fuera de casa y artísticas). El 

44.94% de las acciones son sentimentales, es decir, un poco menos de la mitad. Las 

acciones perjudiciales ocupan el segundo puesto con el 21.60% del total de las acciones 

femeninas, lo cual nos da cuenta de la gran concentración en lo sentimental, dejando muy 

por debajo a las acciones primarias con un 14.98%, a las intelectuales con el 9.40%., las 

acciones en casa con un 8.36%, las acciones realizadas fuera de casa y las artísticas con un 

.34%,. Según estos datos, las acciones de las mujeres en este relato están enfocadas a las 

cuestiones sentimentales y perjudiciales y son casi nulas fuera de la casa o las artísticas. 
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En el caso de las acciones reali zadas por hombres, podemos observar !:,'Tan concentración en 

las perjudiciales y sentimentales, por lo cual las acciones intelectuales o primarias no 

resultan importantes, ni que decir de las artísticas que son inex istentes. 

TABLA 3.1.1 
ACCIONES SENTIMENTALES REALIZADAS POR MUJERES Y POR HOMBRES. 

Acciones Acciones 
sentimentales sentimentales 
realizadas por realizadas por 
mujeres. hombres 
ACCION PORCENTAJE DE ACCION PORCENTAJE DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
GRITAR 33.33% GRITAR 25% 
LLORAR 27.13% ABRAZAR 25% 
ABRAZAR 21.70% BESAR 21.42% 
BESAR 12.40% GOLPEAR 12.5% 
TENER SEXO 1.55% LLORAR 5.35% 
GOLPEAR 1.55% TENER SEXO 3.57% 
JUGUETEAR .77% JUGUETEAR 1.78% 

! TOTAL 100% !TOTAL 100% 

Dentro de las acciones sentimentales, para el caso de las mu1eres, se registró mayor 

concentración en el gritar, llorar y abrazar. Cabe destacar la enorme diferencia con acciones 

sentimentales como tener sexo, golpear o juguetear, que aparecen con muy poco porcentaje. 

En cuanto a las acciones masculinas, las que aparecen con mayor concentración e igual 

porcentaje son gritar y abrazar, seguidas por besar y golpear. Los ítems que resultaron con 

menos porcentaje fueron llorar, tener sexo y juguetear. 
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TABLA 3.1.2 
ACCIONES PERJUDICIALES REALIZADAS POR MUJERES Y POR HOMBRES. 

ACCIONES ACCIONES 
PERJUDICIALES PERJUDICIALES 
REALIZADAS REALIZADAS 
POR MUJERES POR HOMBRES 
ACCION PORCENTAJE DE ACCION PORCENTAJE DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
DISCUTIR 33.87% MENTIR 25.75% 
MENTIR 22.58% INSULTAR 22.72% 
INGERIR 16.12% DISCUTIR 19.69% 
SUBSTANCIAS 
NOCIVAS 
AGREDIR 12.90% AGREDIR 10.60% 
INSULTAR I 1.29% INGERIR 10.60% 

SUBSTANCIAS 
NOCIVAS 

DELINQUIR I.6I% DELINQUIR 7.57% 
ABANDONAR 1.61% ABANDONAR 3.03% 

!TOTAL 1100% jTOTAL l 100% 

En las acciones perjudiciales, la que más se presentó en las mujeres fue discutir, seguida de 

mentir e ingerir substancias nocivas. En cuanto a agredir e insultar, la diferencia no es 

grande, lo hicieron casi con la misma frecuencia . Las que presentaron menor porcentaje 

fueron delinquir y abandonar. Los hombres por su parte mintieron, insultaron y discutieron 

en mucho mayor medida de lo que agredieron e ingirieron substancias nocivas, lo que 

menos hicieron fue delinquir y abandonar. 
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TABLA 3.1.3 
ACCIONES fNTELECTUALES REALI ZADAS POR MUJERES Y POR HOMBRES. 

ACCIONES ACC IONES 
INTE LECTU LA ES fNTELECTUALES 
REA LIZA DAS REA LIZADAS 
POR MUJERES POR HOMBRES 
ACCION PORCENTAJE DE ACCION PORCENTAJE DE 

APAR ICIÓN APARICIÓN 
TRABAJAR 48.14% TRABAJAR 58.82% 
PROFESIONAL 69.23% PROFESIONAL 70% 
OFICIO 23.07% EMPRESARIAL 30% 
EMPLEO 7.69% EMPLEO 0% 
EMPRESARIAL 0% OFICIO 0% 
ESTUDIAR 22.22% ESTUDIAR 23.52% 
ESCRIBIR 14.8 1% LEER 17.64% 
LEER 14.81 % ESCRIBIR 0% 

jTOTAL 100% 1 TOTAL 100% 

En la tabla anterior podemos observar que para las ipujeres, la acción intelectual que más se 

presentó fue trabajar y dentro de ésta, la modalidad que predominó fue en el ámbito 

profesional, seguido por el oficio y el empleo, cabe destacar que no se adjudicó ningún 

desempeño empresarial dentro del relato al género femenino. La segunda actividad 

intelectual que tuvo más apariciones fue estudiar, que representó casi la mitad del 

porcentaje de trabajar. En tercero y cuarto lugares, quedaron escribir y leer con igual índice 

de aparición. 

En el caso de los hombres, se distingue de igual manera que en las mujeres, la acción de 

trabajar, teniendo el más alto porcentaje en este rubro la modalidad profesional con un 

70%, seguida de la empresarial con el 30%. Las modalidades de empleo y oficio no fueron 

presentadas para el género masculino en este relato. La siguiente acción intelectual más 

presentada para los hombres, fue estudiar, quedando su porcentaje de aparición debajo de la 

mitad del trabaj ar. En tercer lugar, aparece leer y con 0% de apariciones, escribir. 
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TABLA 3. 1.4 
ACC IONES ART ÍST ICAS REALIZADAS POR MUJERES Y POR HOMBR ES. 

-
ACC IONES ACC IONES 
ARTÍST ICAS ARTÍSTICAS 
R EA LI ZA DAS REALIZADAS 
POR MUJ ERES POR HOMBR ES 
ACC ION PORCENTAJE DE ACCClON PORCENTAJE DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
PINTAR 100% PfNTAR 0% 

!TOTAL 100% i TOTAL 

Las acciones artísticas se dispararon de forma dramática entre los géneros masculino y 

femenino como se observa en esta tabla. El total de las acciones artísticas dentro del relato 

fue realizado por mujeres, en cambio, los hombres aparecieron absolutamente inactivos en 

este rubro. 

TABLA 3. 1.5 
ACC IONES PRIMARIAS REALIZADAS POR MUJERES Y POR HOMBRES. 

ACCIONES ACCIONES 
PRIMARIAS PRIMARIAS 
REALIZADAS REALIZADAS 
POR MUJ ERES POR HOMBRES 
ACCION PORCENTAJ E DE ACCION PORCENTAJE DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
ENFERMAR 4 1.86% COMER 52.94% 
EMOCIONAL 83.33% DORMIR 23 .52% 
FISICA 16.66% ENFERMAR 23.52% 
COMER 32.55% EMOCIONAL 75% 
DORMIR 18.60% FISICA 25% 
EMBARAZARSE 6.97% EMBARAZARSE 0% 

i TOTAL 100% jTOTAL 100% 

Esta tabla muestra que la acción primaria principal presentada por las mujeres fue la de 

enfennarse, con mayor incidencia en la modalidad emocional, que supero por mucho a la 

física. De tal manera que de cada diez veces que una mujer se enferma, ocho es con 

referencia a cuestiones emocionales y sólo dos son enfermedades con una base fí sica. 
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Después aparece la acción de comer, seguida por la de donnir y en un porcentaje de 

aparición mucho más bajo, el embarazarse. 

Para los hombres, la acción primaria con más porcentaje fue el comer, con poco más de la 

mitad del total de las acciones primarias. Es decir, de cada diez acciones primarias 

rea li zadas por los hombres dentro del relato, cinco fueron referidas a la comida. Con la 

mitad del porcentaje de comer, aparecen dormir y enfermar. De esta última, la modalidad 

de enfennarse emocionalmente es mucho mayor a la de enfennarse fisicamente. Por obvias 

razones el embarazarse aparece con el cero por ciento. 

TABLA 3.1.6 
ACCIONES EN CASA REALIZADAS POR MUJERES Y POR HOMBRES. 

ACCIONES EN ACCIONES EN 
CASA CASA 
REALIZADAS REALIZADAS 
POR MUJERES POR HOMBRES 
ACCION PORCENTAJE DE ACCION PORCENTAJE DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
QUEHACER 66.66% QUEHACER 40% 
DESCANSAR 33.33% VER T.V. 40% 
VER T.V. 0% DESCANSAR 20% 

!TOTAL 100% !TOTAL 100% 

En esta tabla podemos observar que en el caso del género femenino, más de la mitad de las 
acciones que se realizaron en casa, fueron relacionadas con los quehaceres domésticos. De 
cada diez acciones reali zadas por las mujeres dentro de la casa, seis tienen que ver con 
quehaceres y tres con descansar. El ver televisión, no registro puntaje alguno. 

Para los hombres, la situación resultó poco más equitativa, en el sentido de que los 
quehaceres aparecen con igual porcentaje que ver televisión con 40%. Y con 20% el 
descansar. 
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TABLA 3. 1. 7 
ACC IONES FUERA DE CASA REALIZADAS POR MUJERES Y POR HOMBRES. 

ACC IONES ACCIONES 
FUERA DE CASA FUERA DE CASA 
REALIZADAS REALIZADAS 
POR MUJERES POR HOMBRES 
ACCION PORCENTAJE DE ACCION PORCENTAJE DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
MANEJAR 100% DEPORTE IOO% 
COM PRAR 0% MANEJAR 0% 
DEPORTE 0% COMPRAR 0% 

!TOTAL 100% 1 TOTAL 100% 

En la tabla anterior podemos apreciar que la acciones realizadas por mujeres y hombres 

fuera de casa son pocas y para el género femenino se reducen al manejar, en cambio, para 

el masculino se refieren únicamente al deporte. 

TABLA 3.2 
TEMÁTICAS A LAS QUE HACEN REFERENCIA LAS EXPRESIONES DE MUJERES 
Y DE HOMBRES. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos del análisis de contenido con 

referencia a las temáticas a las que hacen referencia las expresiones de los personajes 

femeninos como masculinos en los relatos analizados. Del total de las expresiones 

encontradas y analizadas, el 69.87% correspondió a las mujeres y el 30.12% correspondió a 

los hombres. 

EXPRESIONES EXPRESIONES 
UTILIZADAS POR UTILIZADAS POR 
MUJERES HOMBRES 
TIPO DE PORCENTAJE DE TIPO DE PORCENTAJE DE 
EXPRESIÓN APARICIÓN EXPRESIÓN APARICIÓN 

PARTICULARES 96.2% PARTICULARES 94.4% 

COLECTIVAS 3.79% COLECTIVAS 5.6% 

!TOTAL l 100% 1 TOTAL 100% 

Las expresiones se subdividieron en dos tipos, expresiones particulares (ámbito doméstico) 

y expresiones colectivas (ámbito público) . Como podemos observar, las mujeres, se 
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refirieron a temáticas de tipo particular en casi la totalidad de las veces con un porcentaje 

de 96.2%, dejando muy por debajo las temáticas de tipo colectivo con un 3.79%. 

En el caso de los hombres, podemos ver que de manera muy similar al caso femenino, 

exi ste una gran concentración en los temas particulares con un 94.4%, mientras que los 

temas colectivos quedaron tan sólo con un 5.6%. 

TABLA 3.2.l 
EXPRESIONES PARTICULARES UTILIZADAS POR MUJERES Y POR HOMBRES. 

EXPRESIONES EXPRESIONES 
PARTICULARES PARTICULARES 
UTILIZADAS POR UTILIZADAS POR 
MUJERES HOMBRE 
EXPRESION PORCENTAJE DE EXPRESION PORCENTAJE DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
FAMILIA 36.55% FAMILIA 33 .05% 
HIJOS 48.03% DIVORCIO 48.71% 
DIVORCIO 36.27% HIJOS 38.46% 
MATRIMONIO 15.68% MATRIMONIO 12.82% 
AMOR 14.33% AMOR 12.71% 
ENFERMEDAD 11.82% EDUCACION 11.86% 
EMBARAZO 7.16% DIVINIDAD 8.47% 
EDUCACION 6.09% ENFERMEDAD 6.77% 
EDAD 5.01% DINERO 6.77% 
DIVINIDAD 4.30% TRABAJO 5.93% 
DINERO 3.58% EMBARAZO 5.08% 
FELICIDAD 3.58% SEXO 4.23% 
TRABAJO 2.15% AMIGOS 2.54% 
AMIGOS 2.15% FELICIDAD 2.54% 
QUEHACERES 1.79% QUEHACERES 0% 
SEXO 1.43% EDAD 0% 

!TOTAL l 100% !TOTAL l 100% 

En la tabla anterior podemos observar que para las mujeres, las temáticas particulares más 

recurridas fueron la familia y dentro de este rubro, principalmente a los hijos con un 

48.03%, seguida del divorcio con 36.27% y el matrimonio, con 15 .68%. Esto es, que de 

cada l O veces que las mujeres se refirieron a la familia, cinco veces hablaron de los hijos, 

cuatro del divorcio y una del matrimonio. Por debajo de Ja mitad del porcentaje de 
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expresiones registrado para la familia, quedo el del amor, con un 14.33%, seguidas por la 

temática de las enfennedades con un l 1.82%. Así , tópicos como la felicidad , trabajo, 

ami gos y quehaceres aparecieron con porcentajes muy bajos, ni que decir de las 

expresiones con respecto al sexo, cuya aparición en los relatos fue casi nula.Para los 

hombres, se registró una gran concentración en las expresiones con temáticas particulares 

con referencia a la familia. Dentro de este rubro, de lo que más hablaron los hombres fue, 

del divorcio en un 48.71 %, de los hijos en un 38.46% y del matrimonio en un 12.82%. Lo 

que nos indica que de cada diez veces que los hombres hicieron referencia a la familia 

dentro de los relatos, cinco fue con relación al divorcio, cuatro con respecto a los hijos y 

una con respecto al matrimonio. El segundo tema más recurrido para el género masculino 

fue el amor con un 12. 71 % con menos de la mitad del porcentaje del tema familiar. Los 

tópicos como sexo, amigos y felicidad, obtuvieron porcentajes muy pequeños. 

TABLA 3.2.2 
EXPRESIONES COLECTIVAS UTILIZADAS POR MUJERES Y POR HOMBRES. 

EXPRESIONES EXPRESIONES 
COLECTIVAS COLECTIVAS 
UTILIZADAS POR UTILIZADAS POR 
MUJERES HOMBRES 
EXPRESION PORCENTAJE DE EXPRESION PORCENTAJE DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
VICIOS 54.54% VICIOS 57.14% 
DELINCUENCIA 45.45% DELINCUENCIA 42.87% 
SOCIEDAD 0% SOCIEDAD 0% 
POLITICA 0% POLITICA 0% 
GUERRA 0% GUERRA 0% 

j TOTAL 100% jTOTAL 100% 

En la tabla anterior, podemos observar que en las expresiones colectivas el caso de las 

mujeres y los hombres es muy similar, pues la concentración está dada en los tópicos 

referentes a los vicios y a la delincuencia, mientras que los tópicos referentes a la sociedad, 

la política y la guerra, resultaron absolutamente irrelevantes. 
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TABLA 3.3 
RELACION ES ENTA BLADAS ENTR E MUJER-MUJER, MUJER-HOMBRE Y 
HOMBRE- HOMBRE. 

En esta tabla se presentan los resultados arrojados del análisis de contenido con respecto a 

las relaciones entabladas entre muj eres- mujeres, mujeres- hombres y hombres- hombres en 

los relatos anali zados. Del total de las relaciones presentadas, el 44.18% fueron entre 

muJer-muJer, el 39.53% fueron entre mujeres-hombres y el l 6.27% entre hombres

hombres. 

RELACIONES RELACIONES RELACIONES 
MUJER- MUJER- HOMBRE-
MUJER HOMBRE HOMBRE 
TIPO DE PORCEN TIPO DE POR CENT TIPO DE POR CENT 
RELACIÓN TAJE DE RELACIÓN AJE DE RELACIÓN AJE 

APARI- APARl- APARI-
CIÓN CIÓN CIÓN 

AMISTOSA 44.73% AMOROSA 61.76% AMISTOSA 50% 
FAM ILIAR 36.84% AMISTOSA 17.64% FAMILIAR 35.71% 
LABORAL 18.42% FAMILIAR 17.64% LABORAL 14.28% 
AMOROSA 0% LABORAL 2.94% AMOROSA 0% 

!TOTAL IOO% J TOTAL l 100% !TOTAL J 100% 

Las relaciones se subdividieron en cuatro tipos, las amistosas, familiares, laborales y 

amorosas . Con respecto a las relaciones entabladas entre mujer-mujer, las que tuvieron 

mayor porcentaje de concentración fueron las amistosas con un 44.73%, seguidas por las 

familiares con un 36.84% y las laborales con un 18.42%. Las relaciones entre mujer-mujer 

del tipo amoroso, fueron nulas. 

Con respecto a las relaciones entabladas entre mujer-hombre, las que tuvieron mayor 

presencia fueron las amorosas con un 61. 76%, seguidas por menos de la mitad por las 

amistosas y las familiares, ambas con el 17.64%, las relaciones laborales en cambio, sólo 

presentaron el 2.94%. De lo que podemos indicar que de cada diez veces que hay una 

relación entre mujer y hombre, seis son de carácter amoroso, dos de carácter fami liar, y casi . 

una de carácter laboral. 
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Al observar las relaciones entre hombre-hombre, encontramos que la que tiene la mayor 

concentración con un 50% es la de carácter amistoso, seguido de la familiar c0n un 35. 7 1 °lci 

y la laboral con un 14.28%, las relaciones de tipo amoroso entre hombre-hombre fueron 

inexi stentes. 

TABLA 3.3.1 
RELACIONES AMISTOSAS ENTABLADAS ENTRE MUJER-MUJER, MUJER
HOMBRE Y HOMBRE- HOMBRE. 

RELACIONES RELACIONES RELACIONES 
AMISTOSAS AMISTOSAS AMISTOSAS 
MUJER- MUJER- HOMBRE-
MUJER HOMBRE HOMBRE 
RELACION % RELACION % RELACION % 
DE 58.82% DE IGUALDAD 83.33% DE IGUALDAD 57.14% 
COMPETENC 
IA 
DE 41.17% DE 16.66% DE 42.85% 
IGUALDAD COMPETENCIA COMPETENCIA 

!TOTAL 100% !TOTAL l 100% !TOTAL 100% 

En la tabla anterior podemos observas que las relaciones amistosas entre mujeres, son 

dominadas por un carácter de competencia con un 58.82%, mientras que en su carácter de 

igualdad, se presentaron en un 41.17%. De lo que podemos deducir que de cada diez 

relaciones amistosas entre mujer-mujer, casi seis son de competencia y cuatro de igualdad. 

En cuanto a las relaciones amistosas entre mujeres y hombres, se observa una marcada 

concentración entre las relaciones de igualdad con un 83.33% y poco porcentaje en cuanto 

a las relaciones amistosas de competencia entre géneros. Es decir, de cada diez relaciones 

amistosas entre mujeres y hombres, ocho son de igualdad y dos de competencia. 

Por otro lado, en las relaciones entre hombres y hombres, un poco más de la mitad del 

porcentaje total , está representado por las relaciones amistosas de igualdad, mientras que 

las de competencia tienen un porcentaje no muy lejano de 42.85%. 
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TABLA 3.3.2 
RELACIONES FAMILIARES ENTABLADAS ENTRE MUJER-MUJER, MUJER
HOMBRE Y HOMBRE- HOMBRE. 

RELACIONES RELACIONES RELACIONES 1 

FAM ILIAR ES FAMILIARES FAMILIARES 
MUJER-MUJER MUJER-HOMBRE HOMBRE-HOMBRE 
RELACION % RELACION % RELACION ~'ó 

DEMOCRATICA 57.14 DEMOCRATICAS 50% DEMOCRA TICAS 80% 
% 

AUTORITARIA 42.85 AUTORITARIAS 50% AUTORITARIAS 20% 
% 

100% j TOTAL 100% j TOTAL 100% 

Las relaciones familiares entre mujer y mujer, como se presenta en la tabla anterior, son un 

poco más de la mitad del porcentaje total de índole democrática, y en un 42.85 de carácter 

autoritario. En cuanto a las relaciones familiares entre mujeres y hombres, podemos 

observar que en porcentajes iguales son democráticas y autoritarias, es decir de cada diez 

relaciones familiares entre mujer y hombre, cinco son democráticas y cinco autoritarias. Por 

otro lado, en las relaciones familiares entre hombres y hombres se encontró una gran 

concentración en las de carácter democrático, con un 80% y las relaciones autoritarias con 

un 20%. 

TABLA 3.3.3 
RELACIONES LABORALES ENTABLADAS ENTRE MUJER-MUJER, MUJER
HOMBRE Y HOMBRE- HOMBRE. 

RELACIONES RELACIONES RELACIONES 
LABORALES LABORALES LABORALES 
MUJER-MUJER MUJER-HOMBRE HOMBRE-HOMBRE 
RELACION % RELACION % RELACION % 

DEMOCRA TICA 100% DEMOCRATICA 100% AUTORITARIA 100% 

AUTORITARIA 0% AUTORITARIA 0% DEMOCRA TICA 0% 

[TOTAL \ 100% j TOTAL 100% j TOTAL 100% 

En las relaciones laborales entre mujer-mujer, la totalidad de estas se desan-olla en la 

modalidad de democráticas, mientras que la modalidad de las autoritaria aparece con_el 0%. 

En el caso de las relaciones laborales entre mujer-hombre, igual al anterior, todas fueron de 

índole democrática, mientras que las de índole autoritaria representaron el 0%. A diferencia 
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de éstas, las relaciones entre hombres- hombres, resultaron en su totalidad autoritari as y 0% 

democráti cas. 

TABLA :U.4 
RELAC IONES AMOROSAS ENTABLA DAS ENTRE MUJER-M UJ ER, MUJ ER
HOMBRE Y HOMBRE- HOMBRE. 

RELACIONES RELAC IONES RELAC IONES 
AMOROSAS AMOROSAS AMOROSAS 
MUJER-MUJER MUJER-HOMBRE HOMBRE-

HOMBRE 
RELAC ION % RELACION % RELACION % 
AUTORITARIAS 0% AUTORITARIAS 71.42% AUTORITARIAS 0% 
DEPEN DENC IA 0% DEPENDENCIA 40% DEPENDENCIA 0% 
DESPRECIO 0% DESPRECIO 40% DESPRECIO 0% 
MI EDO 0% MIEDO 20% MIEDO 0% 
DEMOCRA TICAS 0% DEMOCRA TICAS 28.57% DEMOCRA TICAS 0% 

jTOTAL j TOTAL j 100% 1 TOTAL 10% 

En la tabla anterior podemos observar que las relaciones amorosas entre mujer-mujer, 

resultaron nulas, lo mismo que las relaciones amorosas entre hombres-hombres, lo que nos 

da una idea la inexistencia de las relaciones homosexuales en los relatos analizados. Por 

otra parte, las relaciones amorosas entre mujer y hombre, resultaron mayormente 

autoritarias, con un 71.42%, es decir, mucho más de la mitad, dentro de este rubro, las 

condiciones de dependencia y desprecio se dieron por igual en un 40% y la de miedo en un 

20%. Es decir, de cada diez relaciones amorosas autoritarias entre mujeres y hombres, 

cuatro son de dependencia, cuatro de desprecio y dos de miedo. Por otro lado, la modalidad 

de democracia dentro de las relaciones amorosas entre mujeres y hombres sólo aparecen 

con el 28.57%. 
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TABLA 3.4 
ACT ITUD ES REFLEJADAS EN fNTENC!ONES DE MUJERES Y DE HOMBRES 

En los resultados obten idos del análi sis de contenido con respecto a las intenciones J e los 

personajes, se encontró que del total de las intenciones analizadas, el 50.09% 

coITespondieron a las mujeres y el 40.90% a los hombres. es decir, los porcentajes no 

aparecen disparados y son más o menos proporcionales. 

INTENCIONES DE INTENCIONES DE 
MUJERES HOMBRES 
INTENCION PORCENTAJE DE INTENCION PORCENTAJE DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
DE REACCION 49.53% DE 47.15% 
SENTIMENTAL DESfNTEGRACIÓN 
DE 35.12% DE REACCION 30.23% 
DESINTEGRACIÓN SENTIMENTAL 
DE INTEGRACION 15.26% DE fNTEGRACION 23.01% 

Como podemos observar en esta tabla, el mayor número de intenciones que presentaron las 

mujeres fue de reacción sentimental, esto resulta de vital importancia, pues nos habla de 

una exaltación en la sensibilidad del género femenino. Sin embargo, tenemos que para el 

caso de los hombres, el porcentaje resulta casi igual. De manera que tanto los hombres 

como las mujeres poseen gran susceptibilidad. En el caso de las intenciones de 

desintegración, aparecen con porcentajes muy cercanos para ambos géneros, lo mismo que 

los de integración, con la diferencia de que estos últimos sólo representan la mitad de los 

primeros. Es decir, por cada intención integradora, existen dos desintegradoras. 
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TABLA3 . 4.1 
INTENC ION ES DESINTEGRADORAS DE MUJERES Y DE HOMBR ES. 

INTENCIONES INTENCIONES 
DESINTEGRADORAS DESINTEGRADORAS 
DE MUJERES DE HOMBRES 
INTENC ION % DE INTENCION % DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
AGRESIVIDAD 15.52%% ENOJO 14.86% 
RECHAZO 15.52% RECHAZO 14.86% 
ENOJO 14.90% SUPERFICIALIDAD 12.83% 
SUPERFIClALIDAD 13 .66% RECLAMO 12.16% 
RECLAMO 9.93% AMENAZADORA 10.81% 
IRONIA 9.31% VENGANZA 10.13% 
AMENAZA 7.45% AGRESIVIDAD 10.13% 
ALTANERIA 7.45% IRONIA 7.43% 
VENGANZA 6.21% ALTANERIA 6.75% 

1 TOTAL 100% 1 TOTAL 100% 

En esta tabla podemos observar que en el caso de las mujeres, casi dos de cada diez 

intenciones desintegradoras tienen que ver con Ja agresividad y el rechazo. Siguen en orden 

descendente el enojo y la superficialidad con porcentajes similares y no muy alejados de la 

agresividad y el rechazo. Las intenciones desintegradoras que tuvieron menos frecuencia 

fueron la altanería y la venganza. En el caso de los varones, las intenciones desintegradoras 

que más presentaron fueron el enojo y el rechazo con un 14.86%, lo que significa que casi 

dos de cada diez intenciones desintegradoras de los hombres se refieren al enojo o al 

rechazo. Las intenciones desintegradoras que se presentan con menos porcentaje son la 

ironía y la altanería. 
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TABLA 3.4.2 
INTENCIONES INTEGRADORAS DE MUJERES Y DE HOMBRES 

INTENCIONES INTENCION ES 
INTEGRADORAS INTEGRADORAS 
DE MUJERES D E HOMBRES 
INTENCION ES % DE AP ARICION INTENCIONES % DE AP ARICION 
AMOROSA 42.8% PROTECTORA 61.64% 
PROTECTORA 30% AMOROSA 15.06% 
AMISTOSA 18.57% SEDUCTORA 12.32% 
SEDUCTORA 1.3% AMISTOSA 10.95% 

\TOTAL 100% \TOTAL 100% 

Como se puede apreciar en esta tabla, cuatro de cada diez intenciones integradoras de las 

mujeres son amorosas, lo que cuadra con ésta característica atribuida a las mujeres. Además 

de cada diez intenciones integradoras, tres son de protección. La intención integradora que 

menos se presentó fue la seductora. En el caso de los hombres, la intención integradora más 

frecuente fue la protectora con un 61 .64%, es decir, que de cada diez intenciones 

integradoras, seis son de protección. Notamos una gran diferencia de porcentaje con la 

intención integradora que le sigue, la amorosa~ con sólo un 15.06%. La intención 

integradora masculina que tuvo menos frecuencia fue la amistosa. Estas intenciones 

integradoras nos van delineando el perfil de los hombres y las mujeres en el relato 

analizado. 
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TA BLA 3.4.3 
INT ENCIONES DE REACCIÓN SENTIMENTAL DE MUJ ERES Y DE HOMBRES. 

INTENC IO NES DE INTENC ION ES DE 
REACC IÓN REACC IÓN 
SENT IME NTAL DE SENTIMENTAL DE 
MUJERES HOMBRE 
INTENCIONES % DE fNTENC ION % DE 

APARICIÓN APARICIÓN 
DESES PERACION 44.93% DESESPERACION 43.75% 
TRISTEZA 18.50% FELICIDAD 10.41 % 
FELICIDAD 8.8 1% TRISTEZA 10.41 % 
FRUSTRACION 8.8 1% FRUSTRACION 10.41 % 
ARREPENTIMIENTO 7.48% ARREPENTIMIENTO 9.37% 
SUPLICA 6. 16% fNDIFERENCIA 7.29% 
AGRAD ECIMI ENTO 3.96% AGRADECIMIENTO 6.25% 
IN DIFERENCIA 1.32% SUPLICA 2.08% 

Esta tabla nos muestra las intenciones de reacción sentimental. Para el caso de las mujeres 

observamos que las más frecuentes fueron la desesperación y la tristeza. En el caso de los 

varones, las más frecuentes fueron la desesperación y la felicidad. No se presenta gran 

diferencia entre estos rubros para ambos géneros, sobre todo en el caso de la desesperación, 

lo que habla de una similitud de esta clase de intención. Las intenciones de reacción 

sentimental que se presentaron menos fueron el agradecimiento para ambos casos y la 

indiferencia para las mujeres así como la súplica para los hombres. 
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4. LO Q UE CALLAN y m CEN LAS M UJ ERES Y LOS HOMBRES. 

Los modelos di! ri!presenta..::ión provienen de la realidad y ":sta, a su vcz se ve afectada por 

tos mismos. Es un ..::icto entr..:: d l11undo. "::Ó1110 to signilic:ullos "j resignifi camos según la 

tralls/i:mna..::illn d..:: la rea lidad. En d caso del g":llero. los !l1o{lclos de rcprcsellt:lción hall 

sufrido una silenciosa trans!onn¡¡ción en las úh imas décad:ls, pcro en tanto que es una 

metamorfosis lenta y un tanto sigilosa, los resultados no pueden ser vislumbrados todavía 

en toda su extensión. En esta investigación me he dedicado a detectar si el modelo de 

representación de genero (Iue se presenta en cf programa "lo que callamos las mujeres" 

tienden a parecerse al modelo tradicional ° contemporáneo, para descubrir si la 

comunic¡¡ción pública cumple una función más bien conservadora o más bien innovadora 

Es dccir, en qué medida este modelo de representación de genero facilita o dificulta la 

signi fi cación con respecto a la realidad. para saber si la función de la com unicación pública 

que se presenta en el programa antes mencionado, corresponde a la conservación o a la 

innovación de los modelos de representación A continuación se presentan los resultados de 

dicho trah¡¡jo. 

Tomando en cuenta el modelo tradicional y el que se desarrolla oontemporáneamente 

(SU PRA púg. 7-23) con relación al análisis de la mediación cognitiva realizado, puedo 

decir que el citado programa. en tanto que es un relato dirigido a las mujeres, éstas aparecen 

más acti vas que los hombres. realizando seis de cada diez acciones. mientras que el sexo 

masculino realiza cuatro de cada diez acciones (SUPRA, pág, 45). Esto es reflejo del papel 

que ticnc la mujer cn la sociedad contemporánea. dónde ya no es representada sólo como 

un apéndice del hombre o un ente pasivo que se ocupa de cuestiones "menores" o poco 

Importantes. Claro, que a lo largo de estas líneas ex plican! el papel que desempeñan y su 

posición en la realidad segun el relato. 
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4.1 LOS GtNEROS y LA EMOCIÓN. 

·"Elalllor ¡iclIC /{/::OIlCS que Id m::ó1I110 cm/elide·· 

Pascal. 

Apegándose al modelo tradicional, la mayoría de las acciunes de las mujeres caen en la 

categoría d~ sentimentales. Primero, atendiendo a la considcnlción dc que la mujer es un ser 

ante todo emocional, como lo mencionaba el discurso rm .. 'dico-psicológico del siglo XVI II , 

que afinna que las féminas tienden a la histeria, la paranoia, esquizofrenia y algunos otros 

trastornos relacionados con la personalidad. Esto se ve reflejado en las acciones 

sentimentales como gritar y llorar que aparecen frccuentemcnte en el relato. Se confirma así 

la visión tradi cional de que los hombres poseen mayor capacidad para decidir y para 

controlar sus emociones, y a las mujeres, mayor capacidad para fantasear, inteligencia y 

comprensión. (AGU IRRE, 98: 20) 

Además, cuando nos enfocamos a las enfermedades, ocho de cada diez veces, las mujeres 

aparccen padeciéndolas de índole emocional (como paranoia, anorexia, bulimia o 

depresión) y sólo dos de cada diez veces, las enfermedades tienen una causa fi sica. A pesar 

de lo que pudiera pensarse, en el caso de los hombres, estos result:·,dos no difieren mucho 

pues, cuando se presenta a un hombre enfemlO. siete de cada diez veces es una afección 

relacionada con las emociones y tres de cada diez veces. relacionada con causas fisicas. 

Esto tiene su origen también en el estilo de vida que se presenta, donde tanto el hombre 

como la mujer se ven claramente expuestos a presiones que causan ansiedad, Las 

condiciones de vida tensas estan caracteri zadas principalmente por los problemas 

particulares como la vida familiar, las relaciones sentimentales y el trabajo, La cuestión de 

las enfenncdades relacionadas con el amor. hace recordar de forma un poco sarcástica a 

Garcia M:irquez en la novela Del amor y otros demol/ios, dónde un sacerdote enamorado 

platónicamente de una muchacha asevera que los síntomas del amor son los mismos del 

cólera. 
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Por Olro lado. estas circunstancias de indole emocional están directamente relacionadas con 

el consumo de substancias nocivas para la salud, consideradas también como una 

enfcnncdad. 

En tanto que se presentan problemas y presiones, es necesario que tanto los hombres como 

las mujeres busquen salidas alternas para calmar el estrés, pero en vez de realizar 

acti vidades recreativas o deporte, 10 cual resulta casi inexistente, consumen alcohol, drogas 

o fuman, en mayor porcentaje el sexo femenino que el masculino (SUPRA, pág. 47). 

Resulta importante señalar que gracias a la visión tradicional de relacionar a las mujeres 

con 10 emocional se les adjudican relaciones de codependencia con los hombres, sobre todo 

en la esfera amorosa, donde siete de cada diez relaciones entre hombre y mujer resultan 

autoritarias y en el cien por ciento el elemento de control hacia las mujeres son las 

emociones (SUPRA. pag.54). Estos datos nos hablan de una relación entre géneros de 

orden patriarcal en donde el hombre es la parte dominante todavía, ya no tanto ejerciendo el 

podcr por la vía económica como por la manipulación de las emociones. En cuanto a la 

cuestión emocional relacionada con el sexo masculino, podemos acotar que rcforLando el 

modelo tradicional, no lloran, no hay jugueteo y no son cariñosos porque esto no es visto 

como algo propio de la masculinidad que está dedicado al trabajo y más bien s.e relaciona 

con las acciones perj udiciales. 
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No resulta raro identificar en esto la visión del amor ideal que permite incluso el abuso. O 

recordando a Charles Baudelaire citado por Orlandini, podemos acotar que: 

º'. .. El amor se parece mucho a la tortura o a una operación quirúrgica, aunque los dos 

aman/es estén muy prendados y muy plenos de deseos recíprocos. uno de los dos estará 

siempre más sereno. o menos poseído que el otro. Éste o ésta es el cirujano o el verdugo; el 

otro es el sujeto, la víctima. ¡Juego horroroso en el cual es necesario que uno de los 

jugadores pierda el control de sí! Yo digo: El deleite singular y supremo del amor reside 

en la certidumbre de hacer el mal." (citado por ORLANDINI, 03; 13) 

Las teorías conductistas afinnan que el sentimiento amoroso de dependencia se origina por 

el deseo gratificado de modo intermitente, a veces reforzado y a veces desairado, porque la 

gratificación continua y segura extingue la pasión y el lazo emocional por saciedad y 

aburrimiento (ORLANDINI, 03 ; 23). De una forma o de otra, el control de un amante 

sobre el otro y la consiguiente subyugación de la contraparte afirman la visión tradicional 

de dominación en el relato porque quien ama, ama más allá del castigo y la recompensa. 

(NIETZSCHE, 83 ; 65) 

Por otro lado, si tomamos en cuenta las diferencias emocionales entre hombres y mujeres 

para hablar del dominio, veremos que las relaciones autoritarias y de codependencia, van 

por lo general acompañadas de violencia hacia el sexo femenino, reflejada en que de cada 

diez acciones masculinas, cuatro son perjudiciales y tres emocionales (SUPRA, pág. 47). 

Estas acciones perjudiciales van dirigidas a insultar, mentir y discutir, mientras que las 

sentimentales apoyan a las anteriores con tendencias agresivas como gritar o golpear. Dicha 

violencia es reforzada por las intenciones desintegradoras como: enojo, rechazo o reclamar, 

que representan cinco de cada diez intenciones del sexo masculino. Como ejemplo de la 

visión social que se tiene de esta situación, una encuesta realizada a hombres y mujeres 

reveló que el 55% de la muestra piensan que los hombres son más agresivos que las 

mujeres y ti enden a solucionar todo con golpes, mientras que el 48% indica que las mujeres 

solucionan todo llorando. (AGUIRRE, 1998) 
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Si atendemos al cambio que está gestándose en las relaciones entre homhres y mujeres 

según Anthony Giddcns. el hombre actúa violentamente contra l¡} mujer como n.:s ultado de 

su frustración al sentir que pierde el poder. no sólo en el ámbito domestico, sino también en 

d laboral y en el social. Esto ¡¡ su vez genera en muchas ocasiones la respuest¡1 también 

violenta Je las mujeres. l)Or 10 que no cs mro que dos de cada di~~z acciones del sexo 

tCmenino sean p":ljudieialcs como discutir. mentir y agredir. además de presentar ..:uatro de 

cada diez intenciones desintegradoras. (SUPRA, pág. 59) Podemos complementar esto 

tornando en cuenta que estas rclaciones violentas y de poder, ocasionan a ambos géneros 

una gran desesperación Lo que constatamos porque cuatro de cada diez intenciones de 

reacción sentimental de hombres y mujeres tienen que ver con la desesperación. (SUPRA. 

Pág 57). 

4.2 UNA MATERNIDAD EN TRANSFORMAC[ÓN. 

!.OS .'¡ . .:.:os oc WSWOS IlAr_OOS, IH ALUlj. ,~,, ·n ~ A~~",T1~ 
" fSs.o.Gl''- '·orOO~ ''lA DEI. CAf"I.IJ"."ÁHM'cnFJlt:SSWtJt l. ' 
!'MKf:SIQ,' , ',' ro~ ,,.,-,"TlIO . .... USfO ""-00,.'", . Cf_~"~O o¡; ~~ , E 
~r,,,,,, SOfl". MAOkJO 

"Cuando uno hace infelices a los hijos. uno 

es UI1 criminal y corre el riesgo de matarlos. 

Cllando IIf/O los hace felices. UlIO hace bien. 

pero corre el riesgo de volverlos tomos, 

presul/tuosos o insolen/es . .. 

Otro aspecto en cuanto a [a cmocionalidad de las mujeres es que en concordancia con el 

modelo tmdicional. se las sigue representando en este relato como [a imagen de la 

maternidad y todo 10 que ella conlleva. Es deci r, [a mujer es vista como un ser cariñoso. 

amoroso, protector y cuya misión principal en la vida es el desarrollo y bienestar de los 

hijos. aunque estos se¡}!l mayores de edad o hayan fonnado ya su propi¡} familia. Se sienten 

responsables no sólo dc la educación sino hasta de su felicidad (SU PRA, pág.I ?). después 

podr¡j pensar en su desarrollo personal. Esto se ve retlejado en que cuatro de cada diez 

intenciones integradoras de las mujeres son amorosas. tn.::s de cada diez son protectoras y 

dos de cada diez amistosas. 
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Tamhién podemos afinnarlo porque el principal I~ma d~ conversación para ];¡s mujeres son 

sus bmilias. en especi31 I ()~ hijos. Si n embargo. el hombre no se q\leda atrás en su p:'pcl 

protector. pues seis tic ,ada diez intenciones integradora:- se rctieren a este ruhro (SU PRA. 

púg. (0 ) La p;llabra ternura se lIsocia con los conceptos dc dulzura. inslÍmo matclll31. 

instinh' erótico-protector. conducta de atenci ón a los hijos y sexUél lidad dialrÓfiC<I. La 

tenWf<l es una tendencia a proteger. tutelar y proveer ante la indefensión del hijo o 

compañero. (ORLAN lJI NI. 03; 24) 

Sin embargo. parece un poco contradictorio el encontrar que la parte sensible y maternal 

sigue presente aunque el número de hijos que se ti enen en promedio ha disminuido 

notablemente. Esto es evidente en que menos de una de cada diez veces las mujeres y los 

hombres hab];¡n de embarazo y menos de una de cada di ez veces en las acciones primarias. 

las mujeres se embarazan. (SUPRA. pago 49) 

Esto es resultado de que ahora el papel de la madre es más importante en cuestión de 

calidad que de cantidad. Es decir, se tienen menos hijos y lo importante ya no es tanto la 

crianza, est<? está casi resuelto gracias a los avances tecnológicos en cuanto a la medicina y 

las facilidades que se les dan a las madres como alimentos ya preparados y envasados, 

pañales desechabl es y una serie de fuentes de infonnación que le pennitcn prevenir la 

muerte del infantc. La func ión materna se enfoca mas bien a la educación y conducción de 

los vástagos. 

El contraste viene cuando analizamos otro factor por el cual el embarazo 110 resulta un 

tópico o una acción relevante en la vida de las mujeres: los métodos contraceptivos 

(SUPRA, pág. 20). Esto tiene más que ver con el modelo contemporáneo o innovador 

donde la mujer tienc la capacidad de decidir cuándo y cómo quiere embarazarse. que con el 

tradicional en el que entre más hijos se procrearan es mejor. Por tal motivo. la concepción 

no resulta un asunto por el que haya que preocuparse demasiado. 
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Esta malel11idad en transton1U1eión da como resul tado una familia timbil:1l cn 

transtilOllaciÓn . De ta1manera que las relaciones entabladas entre géneros dentro dd seno 

Euni1lar rcsultan m;'ls dcm<lcrúticas qu..:: antaño aparentemente, sobro.:: todo entrc mujer..::s con 

Itlujcn.;~ y hOlllhrcs con hombres. Esto es ohservahle en tanto que casi seis de cada diez 

rela¡,;ione~ f;lIni1l;11"cs ..::ntre mujeres son democráticas. De la misma fonna ocho de cada dicz 

relaciones familiarcs entre hombres f/..'Sultan democráticas, En el caso de las relaciones 

fami liares entre hombres y mujeres podemos decir que cinco de cada diez aparecen como 

democráticas y cinco de cada diez autori tarias (SUPRA, pág. 56) . Lo anterior nos hahla de 

que no sólo la relaciones entre padres se han hecho más abiertas, sino tambien entre hijos y 

plldres. Aunque no deja de distinguirse el hecho de que haya más democracia entre los 

miembros componentes de la tamili:l que son del mismo sexo. 

La democracia entre los miembros de la familia podría tambien interpretarse como 

independem:ia. Es decir, al tener mayor libertad y papeles cada vez menos defi nidos, cada 

sujeto, tanto los padres como los hijos, comienzan a sufrir cicrto desapcgo. 

Otro rasgo de la familia en transfomlaeión es el ' divorcio. Es un concepto que ya está 

incluido como posibilidad o como realidad en la vida familiar, esto [o vemos reflejado en 

que uno de los temas que más se mencionan en el relato dentro del ámbito familiar es el 

divorcio. aunado a la acción de abandonar y las intenciones de rechazo mostradas por 

ambos sexos. La condición trágica del amor, valida el divorcio y la crisis general vcasiona 

crisis indi viduales, cuando la familia se fractura, la relación entre padres e hijos se relaja. 

(MONTERO. 96). El concepto de pareja, así como el de familia ya no están atados a un 

prescripción de para siempre. son considerados como algo falible, con una visión de 

ensa yo-aci crto-error. 

Todo esto nos lleva a pensar que el papel de la mujer como madre y como intel:,'Tanle casi 

principal de la familia resulta flexible depend iendo de las condiciones que vive. Sin 

embargo. el padre sigue siendo la representación del orden, el sosten y socialmente la 

representación de la familia. Aunque no se concibe una tamilia sin hijos aún, estos destacan 

por ser el ohjetivo no de la pareja. sino de la madre prin..:ipalmente. 
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4.3 LOS GI~NEROS SIN SEXUA LI DAD O "CALLADITOS SE VEN MÁS BONITOS". 

En cu;mto ;11 sexo. como actividad. prácticamente no aparece. Las par..:jas no tienen sexo. 

pcrn t;¡mpoc() es un t(''1na relevante en las conversaóolles ni de uno ni del otro género. 

mucho menos existen intenciones de seducción () (:roticas (SUPRA. p:ig.60). En este 

momento cncontramos una coinci<lcncia con clmooclo tradicional. donde el sexo no resulta 

importante para las relaciones. ni como acción, ni como tema de conversación, mucho 

menos corno una intención propia de los hombres o las mujeres. Esto debido a que sólo es 

visto como un medio de procreación, no un fin en si mismo. Además habla de un cierto 

grado de represión sex ual en cuanto a la visión de sexo como algo cotidiano o circunstancia 

de b que se pueda hablar si n tapujos. 

,."'''c;u,'~ ... 11.." ~'1II'" , ... ~"" STA u lUrF',·SW).",,,,",V I. ~1J).t J' . 'l.nJ<)-AGOSoo:oo' . • "r. 
.. S,," !'I:, .. ".",,.,. ... r.uco,,,. " ul \o .. ~()" '" ",'0 

Es <kcir. aqui nos rcmitimos de nuevo al modelo tradicional , específicamente a la época 

victoriana. donde se manejaba con respecto al sexo la premisa de "si no lo enunóo. no 

existe" o en los raros casos en que ll ega a ser mencionado, se refieren a las cuestiones 

s<:xua!cs con t":nninos que pretenden ser tccnicos o de índole científica. 
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No hay ra:-go en el relato de la "sexualidad plástica" de la que habl:! Giddens (SU PR A, 

p:íg. l ()) L • .) que dcmuestr:! que al no hab!;lr o prcscntar la sex ualidad como algo ligado a l;t 

r..::present;lción ti ..:: scr hombre y mujer. se evi ta tomar una postura al respecto. Incluso 

eu,lI1(10 llegan a presentarse las situaciones de embarazo dent ro del relato, lo referente :1 la 

mención de cuestiones sexuales se ven omitidas tanto visual como oralmente. 

La sexualidad no es vista como una fonna de relación en la parej;l, como una parte 

im¡)()rt;Ultc de la vida en común o individualmente. Esto afecta visiblemente la concepción 

que se tiene en el relato no sólo del matrimonio. sino de noviazgo, de amistad o incluso 

entre [os miembros de una familia. Es decir. los temas de los se puede o no hablar o tener 

intenciones sexuales en las distintas relaciones y papeles que juegan las mujeres y los 

hombres. El aspecto sexual y su manejo tiene que ver con la idea que se tiene del amor y la 

manera en que la pareja debe manejarse. 

La percepción que se tiene al respecto del enamoramiento, del amor y del romance coincide 

con el modelo tradicionaL donde lo que se espera, se habla y se piensa es mas bien de 

índole ideal. Se manejan las parejas perfectas, los príncipes azules, los matrimonios sin 

problemas. las vidas plenas. pero sólo a nivel de discurso. Sin embargo, las acciones de los 

pen;onajes así como sus intenciones van mús bien dirigidas a circunstancias reales que no 

concuerd311 muy bien con lo ideal: madres solteras. mujeres y hombres adictos y 

padeciendo diferentes enfennedades con causas emocionales, engaños. infidelidades, 

miedo, parejas y familias disfunc ionales. En el amor la gente no ve al otro como es, y hace 

de él una especie de idolo, que acto seguido se frustra cuando se muestra de otra fonna, 

como si alguien pudiera ser un dechado de excelencias. Debido a que nadie es el 

"complemento perfecto" de nadie. sólo puede existir la " ilusión de completitud", que 

finalmente se troca en desilusión. Tantota mujer como el hombre en al /:,rUn momento 

desencantarán al otro. (ORLAN O[ NI. 03: 20) 
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Esto se ve n::tl, .. :jado en IJs acciones p...:rjudiciales tanto de hombres C{lmO mujeres que son 

en su totalidad agresivas y anle lodo en ellas. cuand0 cinco de cada diez intenciones de 

reacción sentimcntal s...: re/ier...:n a b desesperaciim, dos de cada dicz a la tristeza, una de 

cada di ez ;1 la I'ru<;lraci0!l y s010 una de cada diez a la felicidad (SUPRA, púg. 61 ) El 

COlltr<lstc trae consigo la angustia. En el caso de los hombres sucede una situación similar 

donde de cada diez intencIOnes de reaco.::ión sentimental. cuatro son de desesperación y sólo 

una de cada diez es de telieid"d (SUPRA, pág. 61). 

La "pura relación" del modelo contemporáneo (SUPRA, pág. 20) se ve manchada por la 

marca del modelo tradicional donde el matrimonio es un compromiso previamente 

estipulado en un acta. un compromiso más social y legal que personal. La confianza se ve 

carcomid:l por la falta de comunicación entre los sexos, no se habla de la pareja, de los 

problemas y soluciones reales, todo se maneja a nivel de agresiones y reelamos quc son 

soportados mutuamente por el miedo al abandono. 

4.4 LOS GÉNEROS Y LA DIVISIÓN DEL TRABAJO. 

Es evidentc que en cuanto a la división del trabajo, el modelo de representación de género 

propuesto tiende hacia el modelo ¡radicion"l, con variantes no poco significativas. La 

principal actividad tanto de los hombres como de las mujeres es trabajar. Sin embargo, las 

mujeres lo hacen cn el ámbito profesional o del oficio, mientras que los hombres se dedican 

a cuestiones profcsionales y empresariales (SU PRA, pago 48). Es decir, sobre las mujeres 

no recae el papel de proveedoras por convicción, sino sólo cuando es necesario, por no 

tencr la fi gura de un hombre corno sostén económico. Mientras lo tengan. las labores que 

dcscmpciian no son (Iel todo fuera del modelo tradicional. son referidas a ni vc\ profesional 

como psicólogas y maestras, o en su defecto desempeñan oficios que no requieren de 

mucha responsabilidad (l donde el liderazgo y capacidad de dirección no es de gran peso. 

Gracias a eSIO, a que cada quien ocupa su lugar, las relaciones son presentadas laborales 

son presentadas como democráticas en su totalidad. tanto entre mujeres como entre 

hombres y mujeres e incluso entre hombres. 
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En el o.:aso {te otras actividades intelectuales, ambos géneros estudian en mas o menos 

igualdad de cin::ullstallcias. Si n embargo, ademas de estas actividades. I:ls mujeres deben 

cum plir COIl los quo.:hao.:ercs dom('stieos sin casi tiempo para descansar. Los hombres 

o.:ompano.:ll Ia~ brnlrcs dorné"ticas. rcro su cooperación es proporcional :JI tiemllO de 

<h;so.::ln:-;o quo.: ohtienen. (SUPRA, Pag.50). 

Esto ~ rctkjo de que la custodia del hogar sigue recayendo en las mujeres. quienes ahora 

tienen más responsabilidades, pues en el modelo tmdicional sólo se trataba de administrar 

los bienes, criar a los hijos, atender al marido y al hogar (SUPRA, pág. 18), ahora tienen 

que lidiar C,ln otms r< .. 'Sponsabilidades como las laborales o los estudios. 

Esto complica mucho más la "ida del sexo femenino y no resultaría raro relacionarlo con la 

ansiedad, la presión , la frustración y por ende con las enfermedades emocionales que ya 

mencionaba en párrafos anteriores. No debernos dejar de lado que aunque las mujeres 

tiencn aspi raciones profesionales, sigue recayendo sobre el varón el peso de la economia 

familiar. Es verdad, las actividades entre los modelos de representación de género no han 

cambiado del todo, pero la diferencia estriba en que se proponen relaciones mutuas tanto en 

la pareja C0l110 en el trabajo, sin emhargo, esto no deslinda al sexo femenino de las tareas 

doméstio.:as y la responsabilidad de los hijos. 

4.5 LO QUE CALLAN Y DICEN LAS MUJERES Y LOS HOMBRES. 

Además, la representación de género está también determinada por lo que se habla y para 

las mujeres tanto como para los hombres, lo más importante son los temas particulares 

(poca instrucción o poca relevancia social), para ambos la familia , sin embargo, las 

mujeres hablan más de los hijos y los hombres de divorcio, después del amor y por último 

de cuestiones cotidianas corno los amigos o el trabajo (SUPRA, pág. 52). 

De tal mancra quc el ámbito social o colectivo no resulta de gran imponancia, aunque se 

sohrcvaloran euc~!ioncs como la delincucnei:l o los vicios, pero no se habla de política o 

SOCÍl .. -dad (SUPR A. pag.53). 
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i.CÚI11O podrian (brse rcbciono.::s dcmoo.::ráticas a nivclm io.::ro si no se toma en cuenta el nivel 

macro y viceversa? 

Es una di cotomía de dificil manejo y un ten'ellO pantanoso para la investigación social. A 10 

que me refiero con esto es que en el rdato. el modelo de representación do.:: género se ve 

celllrado en las relaciones paniculares, los personajes t:mto masculinos como femeni nos se 

mueven en círculos sumamentc ccrrados y personales. Sin embargo, los individuos estamos 

inmersos en un sistema social que demanda nuestrJ atención e infonnación tanto como el 

particular. Pero una vez más apegándose al modelo tradicional, se presentan hombres y 

mujeres que viven preocupados de sus relaciones "democráticas" sin hablar siquiera o 

mencionar las de índole colectivo a excepción de los vicios y la delincuencia, que dicho sea 

de paso no es 10 único que existe en la sociedad ni en la realidad. No pueden pensarse en 

relaciones democráticas a nivel personal si no hay el mínimo interés o conocimiento por el 

desarrollo de las relaciones y la roona de manejar la realidad a un nivel macro. Seria tanto 

como deci r quc mi pareja y yo vivimos una relación democrática cuando habitamos en un 

régimen de gobierno dictatorial 

II.US ",,'CIOS O~ E~O. PlJUllCAOA f" , .... ~l:VOSlA 
u~'s U.U;S. AW 11. ~'11'I lO . Sfm>1<m. r..tIIOO. 
MG l~.>IhXIL'C, !>r 
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Es en clite momento dondc nos d¡¡mos cuenta de que el modelo de representación de género 

propuesto por el programa "10 que callamos las mujeres", resul ta lendientc más bien al 

modelo de represcnlación de género tradicional. Esto nos habla dc una comunicación 

pública dc orden más bien conservador, que como se presenta cn el mismo relato causa 

dificultad a los inJividuos para llevar de manera más o menos paralela la realidad y la 

signi licación o la idea que de ésta se tiene. Por obvias razones esto se aleja del modelo 

crlll tcmporánco y de la re.llidad. 

Es menester hacer notar que los modelos de representación dc la realidad sc relacionan 

íntimamente entre si, es decir, el modelo de representación de género seguramente afectará 

todos los dem:is mü<tclos de representación que tengo. por ejemplo los de cultura. 

nacionalidad. salud. estética. ctc. 

Es por ello ncccsario hacer una reflexión individual y colectiva con relación en cuánto 

coinciden el mundo de las ideas y el mundo material en nuestra sociedad, sólo por este 

m~>dio podremos desarrollar instrumentos y estrategias que nos pennitan vivir y 

comunicamos mejor. 
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CONCI.USIONES. 

Cahe sciialar que I!)s n.:~u1tados que aquí se presentan son validos p:mt los capitulos de la 

s..:ric 10 qu;; callamos las mujeres que .lI1les se indi¡;3n. Sin embargo no esta de más record;}r 

que cn tanln que este es un hecho comunicativo con caradcrí~licas reIterativas, podemos 

inferi r que los resultldos son cxtcnsiblcs a h)da la serie. 

Es importante hacer notar que a lo hugo de la investigación se encontró que el rubro de [as 

relaciones resultó ser más complejo de lo que se L'Spcraba. Porque éstas están marcadas no 

sólo I>OT el poder sino por cuestiones Clllocionak'S. Sin embargo. el tomar en cuenta la 

complejidad de las rc1aciOIl(''S presentadas por los modelos de representación en los ¡imiles 

de esta investigación o de cualquier otra. será objeto de otro tr::lbajc . 

1. La mujer es representada corno un actor más activo y relcvante en la vida social que 

en el modelo lr::ldieionaL porque tiene más responsabilidades adoptadas gracias al 

esti lo de vid" predomi nante. 

JI. Tanto los hombres como las mujeres aparecen representados con gr::lves conllictos 

emocionales que los llevan a enrennedildes con c"usas emocionales más que físicas 

y al consumo de substancias nocivas para la salud como vi"s para manejar la 

ansiedad y cl estres. Lo cual da pauta para pensar en la emoción exaltada. 

JlI. Las mujeres son representad"s como seres amorosos. protectores y sufridores que 

deben. a costa de lágri mas, aguantar los emb"tes de la vida pese a las condiciones 

adversas. Mientras (Iue los hombres aparecen como demasiado emocionales pero en 

el aspecto perjudicial. adoptando la violencia ante la perdida de poder que vIven 

eomo sexo fuerte. no sólo en la familia , sino con las amistades y la pareja. Lo cual 

se :Ipega al modelo tradicional de representación de género. 



IV . Los homhres (lomil1;m a las mujeres p no tan\() por la via de la vioh:neia o la 

economía. Sil1\) IXlr las emociones. lo qut! dl..'S3rr0lla relaciones de codependencia y 

bzos enfcnnizos que son nuis ditieilcs de detcCWr y dI,; romper. A la larga seguilllos 

VH:lld\l rdaeiones dominantes de los hombres hacia las mujeres. 

V. La mujer mantiene el papel de madre, aunque con un mati z diferente. Lo importante 

ya no es la crian?":1 de los hijos. sino su fonnac ión y educación duran!..:: la 

adolescencia y hasta la vida adulta. Contradictoriamente a la relevancia del papel de 

la matemidad. las mujeres tienen pocós hijos. que ya no son vistos como la 

consolidación de la familia . La base de la diferencia con el modelo tradicional 

radica en la calidad de ser madre, no en la cantidad de hijos que se tengan. 

VI. Las rclaCllmcs entre los miemhros de la liunilia resultan más que abiertas. relajadas. 

Hay desapego y se confunde la fu nción y los papeles de los integrantes !,'Tacias a la 

supuesta libertad y democracia . Esto también da pie a que el divorcio sea 

considerado como una posibilidad real y a desarrollar nuevas fo nnas de familia, con 

integrantes y tuneiones distintas a las que propone la familia tradicional. 

VII. La sexualidad es evadida, se intenta no tomar un partido al respecto. Es COmO si 

estuviera desligada de la vida individual o del concepto de pareja, esto nos remite a 

la época victoriana de donde lomamos las bases para el modelo tradi cional. 

VIII. Hay una contradicción entre 10 que se supone que deberian ser los hombres, las 

mujeres y las relaciones entre ellos con la realidad que se presenta. Lo que ocasiona 

C{lnfusión. frustración y mayor ansiedad y tensión entre los sexos. pues no sabcn 

cómo coml)(\rtarse. como se supone que debe ser o como las circunstancias 10 

reqUIeren. 

IX. La mujer en la di visión del trabajo resulta apaleada. pues sólo puede tener 

aspiraciones protesionales o se le conceden ciertas libertades cuando cumple con las 

tareas domésticas. 



Es dt.'Cir. mientras que el homore tiende a mantener su papel de proveedor y sostén 

t.'ConÓmict). la mujer puede aspirar a un deS1UTOllo fuera del hogar, sólo una vez Que 

hay:1 cumplido con la administración de los recursos y de haberse ocupado de los 

hij(ls. Tiene en defin iti va m;h; rcsponsabilidatlcs. 

X. Las mujeres y los hombrcs aparecen representados como entes en circunstancias 

aisladas. Es decir. su realidad se rt.-x!ucc al universo particular y se ignora el universo 

colecti vo o las circunstancias sociales que se viven. No puede hablarse de relaciones 

democráticas a nivel micro ignorándose las situaciones a nivel macro. 

Xl. El modelo de representación de género presentado en el programa " Lo que callamos 

las mujeres" tiende hacia el modelo de representación de género tradicional. por lo 

t:1I1to la com unicación publica contenida en este programa, tiende más bien a la 

func ión conservadora que pretende mantener el modelo de representación de género 

tradicional obstaculizando la integración. funcionamiento y desarrollo de los 

individ uos cn una realidad social determinada. 

XI I. De las conclusiones anteriores podemos explicar cltitulo de esta investigación. En 

tanto que los modelos de representación de género expuestos en cl programa lo que 

callamos las mujeres, proponen hombres y mujeres cuya emoción es exagerada en 

las acciones, expresiones. relaciones y actitudes, se concluyó que hay una exaltación 

de las emociones en ambos géneros. Esto es gran parte de 10 que se dice cuando 

callan las mujeres. 
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