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La conformación de la identidad es el principal reto al que se enfrenta el ser humano desde que 
nace. Las familias, los responsables de la educación académica, el trabajo desempeñado… 
Todos los ámbitos en los que desarrollamos nuestra existencia entrañan una influencia, en la 
gran mayoría de ocasiones muy sutil, que repercute de manera decisiva en quiénes y cómo 
somos. El género, entendido como una categoría analítica que refleja un elemento diferenciador 
entre seres, es uno de esos factores decisivamente incidente en la configuración de la 
personalidad y, por lo tanto, en las relaciones sociales. La identidad de género atraviesa todos 
los ámbitos de la actividad humana y, en este contexto, las relaciones e interacciones entre 
ambos géneros deben darse sin la supremacía de uno sobre otro, y más si tenemos en cuenta 
que no hay razones ni justificaciones reales y objetivas que avalen dicha supremacía. Así, 
atendiendo al hecho de que la comunicación abarca las expresiones culturales que codifican 
nuestros sistemas simbólicos (la religión, la literatura, la filosofía, el arte, la antropología, el 
derecho, la ciencia, la psicología, la sociología...), este I Congreso Internacional de 
Comunicación y Género se ha propuesto reflexionar sobre las identidades de lo masculino y lo 
femenino teniendo en cuenta los discursos de género que se transmiten a través de dichas 
expresiones de lo humano. 

Nacer hombre o mujer ha significado durante siglos una característica básica legitimadora  para  
la asignación de derechos y deberes atribuyéndole naturalizaciones sociales a fenómenos 
meramente biológicos. Esta disyuntiva hombre-mujer (ahora también revisada desde los 
feminismos trans y las teorías queer) y la atribución de roles asignados a cada uno, parece 
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mostrar que indudablemente la mujer salió perdiendo. Entre otros motivos, porque de su lado 
quedaron atribuidos el doble de obligaciones y la mitad de derechos.  

Hoy día, un momento histórico y social de grandes avances y logros, se ha vuelto necesario 
pensar de nuevo la igualdad de género tanto para revisar los pasos dados como para reflexionar 
sobre los escollos todavía vigentes. Para que esta igualdad real y efectiva exista, ésta se debe 
dar en el momento mismo de pensar. Es decir, es necesario dar un paso más y pensar no sólo 
en la igualdad sino desde la igualdad, diseñando modelos de convivencia adecuados a las 
miradas de las mujeres. Hasta ahora, el camino hacia la igualdad ha sido recorrido en la 
dirección marcada por un modelo masculino. Ser igual parecía significar asemejarse a lo que el 
devenir masculino había marcado hasta el momento: había que asumir sus roles, adentrarse en 
sus espacios y su modelo de subjetividad independiente y desvinculada de sus propios círculos 
de pertenencias. Para considerarse un igual había que asemejarse al patrón constituido desde el 
poder instaurado como si la meta de las mujeres fuese convertirse en “subjetividades 
masculinizadas”. Recogiendo la reflexión sobre todas estas cuestiones, el I Congreso 
Internacional de Comunicación y Género ha pretendido reunir a todos aquellos interesados en 
detectar, analizar y comprender los discursos de género que, a veces de manera más difusa y 
otras más directamente, atraviesan todos los ámbitos y estamentos de nuestra sociedad. 

Este encuentro se ha centrado por tanto en la dimensión comunicativa de la cultura y en las 
miradas contrastadas sobre la identidad de las mujeres en las distintas sociedades, pero también 
ha querido  prestar atención a los efectos éticos y sociales de los medios de comunicación como 
educadores y conformadores permanentes de las tendencias de la opinión pública. Los medios 
de comunicación pueden ser buenos espejos de prácticas de igualdad no sólo en el plano formal 
y no de meros discursos retóricos que consideran la igualdad entre hombres y mujeres como su 
mera representación formal. Por esta razón, este congreso se propuso realizar también un 
análisis desde una perspectiva crítica de la igualdad de género en los distintos medios de 
comunicación, estudiando tanto los tratamientos dados a las informaciones como analizando la 
construcción de las identidades masculina y femenina desde una perspectiva crítica. 

Esta obra que aquí se presenta, resultado de un encuentro académico sin precedentes, quiere 
ser el escenario para transferir los resultados de investigadores en la materia y compartir 
informaciones y aprendizajes con profesionales de distintos ámbitos que se interesan por 
cuestiones de género y por la imagen que de este asunto ofrecen los medios de comunicación. 
Algunas de las cuestiones centrales sobre las que se han trabajado en este volumen colectivo y 
que han acabado por conformar la estructura interna del mismo convirtiéndose en capítulos, han 
sido las que siguen:  
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La construcción y comunicación de las identidades de género a través de la literatura, la 
filosofía,  la historia, la religión y la mitología 

En el marco de cada cultura concreta, siempre ha existido una serie de disposiciones y normas 
en relación al género cuyos componentes y funcionamiento varían según las distintas 
sociedades y los diferentes períodos históricos. Estos roles diferenciados según los criterios de 
cada comunidad, son construcciones que acaban conformando la identidad de género entendida 
como el conjunto de características sociales y culturales que se asigna a las mujeres y a los 
hombres a partir de sus diferencias de sexo, para que se comporten y actúen expresando y 
reafirmando esas diferencias. 

El marco legislativo internacional, nacional o local en materia de igualdad de género y su 
aplicación a las políticas de comunicación social 

En los últimos años y tras el impulso dado por las organizaciones civiles, los esfuerzos 
institucionales han sido los grandes propulsores del discurso de la igualdad. Durante la última 
década han proliferado una serie de legislaciones en todos los ámbitos (internacional, nacional y 
local) que pretenden la promoción efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad que 
hasta ahora sólo se planteaba como una igualdad de derechos, es decir, una igualdad formal. 

Sin embargo, ciertos indicadores como las retribuciones salariales diferenciadas según el sexo o 
el escaso porcentaje de mujeres directivas, han propiciado una serie de medidas -no siempre 
exentas de polémica, como ocurre en el caso de la discriminación positiva o de las llamadas 
“cuotas”- a fin de que la igualdad cobre un cariz efectivo y real. 

 La mujer en la vida social, política y económica y su representación en los media 

En el ámbito de los medios de comunicación, tradicionalmente la mujer ha sufrido una situación 
de discriminación a varios niveles. En primer lugar, siempre han existido y existen contenidos 
especializados dirigidos a ella (programas del corazón, prensa rosa, tertulias gastronómicas, 
etc.), que contribuyen a encasillarla en un papel estereotipado y de desprestigio social. Además, 
la mujer, hasta no hace mucho, no ha logrado intervenir en los media más que desde su 
condición de ciudadana de segunda: como protagonista de una situación cruel o injusta (víctima, 
rol que refuerza la idea de la necesidad de protección patriarcal), o bien como una excepción 
dentro de la “normalidad” (es el caso de la “primera mujer” en desarrollar cualquier tipo de 
asunto, alguien que destaca por su excepcional riqueza, etc.; en definitiva, mujeres que 
sobresalen por su singularidad y que se convierten en un hito que homogeneiza y silencia a las 
demás, que se sitúan dentro de la “norma”). 

Sin embargo, es cierto que existe una tendencia progresiva de cambio y que las mujeres salen 
poco a poco del ostracismo al que las relegaba un sistema de medios profundamente patriarcal. 
Pero, a pesar de este incipiente proceso de cambio, sigue habiendo desigualdades de género 
muy importantes en la práctica informativo-comunicativa. 



 

 

18 

 

Identidades femeninas en el contexto multicultural y de las tres culturas del mediterráneo 
y su reflejo en los medios de comunicación 

A pesar de la supuesta superación del discurso de la domesticidad y de los modelos de género 
de feminidad en nuestros imaginarios colectivos, continúan existiendo, como es sabido, 
representaciones culturales que relegan a la mujer a una condición de subalternidad. Se plantea 
por tanto abordar la construcción de dichos modelos e identidades femeninas, pero también las 
estrategias identitarias y de participación de las propias mujeres en los procesos de 
emancipación y de lucha por sus derechos, así como la representación que de todo ello hacen 
los medios de comunicación. 

La mujer en el discurso cultural y social de los medios de comunicación. Proyecciones de 
las identidades femeninas a través de los contenidos de los diferentes formatos 
comunicativos 

Según las leyes españolas los medios de comunicación tienen la obligación y la responsabilidad 
de defender y promover la igualdad entre hombres y mujeres. A través de los diferentes 
contenidos que se difunden en cada uno de los formatos comunicativos (noticias, documentales, 
publicidad, teleseries, programas infantiles, concursos, deportes...), los media proyectan 
identidades femeninas concretas que influyen poderosamente en nuestro imaginario colectivo. 

El reflejo social de la identidad femenina a través del cine y la televisión 

A lo largo de la historia del cine no han sido pocos los roles atribuidos a la mujer: desde la mujer 
como objeto de deseo hasta la mujer malvada, pasando  por la luchadora, la comprometida, la 
que rompe con los esquemas sociales, la anulada por la sociedad patriarcal, la que sueña con el 
príncipe azul, la vengadora, la seducida y abandonada, la mística y religiosa... 

Aunque parece que ya quedaron atrás los años en los que en un film no podía faltar la escena 
del galán abofeteando a la hermosa dama, lo cierto es que en el cine de hoy todavía podemos 
encontrar con bastante frecuencia elementos machistas, en ocasiones de una evidencia muy 
preocupante. 

La identidad femenina en las nuevas tecnologías: internet, videojuegos… 

No son pocos los estudiosos que plantean que el avance de las tecnologías se realiza 
claramente bajo la discriminación sexual y que  la historia de la sociedad tecnológica e 
informatizada se ha venido planteando desde un paradigma casi exclusivamente masculino. 

Por otro lado, también se apunta en este ámbito a la creación de significados simbólicos 
discriminatorios respecto a las máquinas u objetos tecnológicos a los que se les da un uso 
diferenciado por género en función de las exigencias del mercado. Todo ello ha supuesto un 
reforzamiento del patriarcado que ha originado una segunda brecha digital entre hombres y 



 

 

19 

 

mujeres, y que necesita de una respuesta urgente y reflexionada que conduzca a la paridad 
también en el terreno de la innovación tecnológica. 

Comunicación y violencia de género: perspectivas del periodismo actual. Logros y retos 

La violencia de género es una constante en todas las sociedades y en todos los tiempos. A pesar 
de las modificaciones  de las tasas de feminicidios por factores sociales y culturales (en 
ocasiones y ámbitos concretos se ha registrado una notable disminución), la resistencia de este 
tipo de expresión violenta de las imposiciones masculinas más arcaicas y machistas no hacen 
sino confirmar la falta de penetración del discurso de la igualdad. La violencia de género se 
vuelve el indicador más explícito de la falta de conciencia generalizada de la no supremacía de 
ningún sexo. 

Así las cosas, los medios de comunicación poseen un incuestionable valor como sensibilizadores 
y conformadores de la opinión pública. Las leyes aprobadas en España así lo entienden e instan 
a los media a ayudar a erradicar esta lacra. Pero, en ocasiones, dichos medios parecen 
encontrarse con trabas importantes a la hora de cumplir sus obligaciones a este respecto,  como 
pueden ser la falta de formación sobre la propia materia de algunos de sus profesionales, las 
limitaciones de sus propias rutinas productivas y unos usos discursivos poco claros. 

El tratamiento mediático de las mujeres de especial vulnerabilidad social. Mujeres 
migrantes, mujeres con discapacidades, mujeres maduras 

Si ya venimos apuntando desde el comienzo las distintas problemáticas que atañen al colectivo 
femenino, como son la imposición de roles, el machismo en el ámbito laboral, la violencia de 
género o la desigualdad; a estas dificultades vienen a unirse ahora otras relacionadas con su 
estatus social (mujeres pobres), su procedencia geográfica y cultural (mujeres inmigrantes), su 
edad (mujeres maduras), etc. 

Silencios y desviaciones: los temas no tratados en los medios de comunicación sobre la 
identidad femenina o los temas maltratados en la práctica informativa 

Existen a diario una cierta cantidad de temas relacionados con la identidad femenina y con 
cuestiones de género que son invisibles en nuestros media de hoy en día o que son mal tratados 
en las prácticas comunicacionales actuales. Con la voluntad de arrojar luz sobre determinados 
aspectos de la identidad de las mujeres que son obviados o tratados de manera difusa o 
edulcorada -cuando no completamente irreal- por los medios de comunicación, se ha diseñado 
un espacio de debate en torno a esta cuestión en el marco de este encuentro. 
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En esta obra colectiva se han tratado una multiplicidad de temas que, desde diferentes 
disciplinas y enfoques han contribuido sin duda a enriquecer el actual panorama académico 
sobre la investigación en comunicación y género. Y en este sentido no ha sido otra la pretensión 
de los editores que la de aportar, con su esfuerzo compilador, un pequeño primer paso en la 
consecución de un objetivo mucho mayor, que es promover una reflexión constante y actualizada 
sobre las mujeres, los géneros y el panorama comunicativo en este contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




