
87



88 

isanchez4@us.es.



89



90 



91



92 



93



94 



95



96 



97



98 



99



100 



101



102 

Autor (año) Objetivo Conclusiones

Antón Fernández (2001) Demostrar la representación de los 
personajes masculinos y femeninos 
que se ofrece a niños y niñas a través 
de la programación infantil. 

La televisión infantil ofrece una 
representación de los sexos a las 
niñas y niños conformadora de una 
ideología patriarcal, puesto que oculta 
o excluye la presencia femenina. Se 
produce un déficit importante de 
visibilidad femenina mientras que 
universaliza y sobredimensiona la 
presencia masculina. 

Penalva (2002) El tratamiento de la violencia en los 
medios de comunicación.

Detección de violencia. Necesidad de 
aplicar la alfabetización audiovisual 
para trabajar el tema de la violencia 
expuesta en los contenidos 
audiovisuales. 

Pérez García y Urbina Ramírez 
(2005)

Comparar las series de dibujos 
animados de los años 70 con las 
actuales, con la finalidad de 
comprobar si la preocupación social 
en torno a la representación de la 
violencia presente en los programas 
infantiles ha propiciado cambios al 
respecto en los últimos años. 

Las series más antiguas son más 
violentas aunque en las más actuales 
predomina la violencia a través de los 
diálogos. 
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Núñez Domínguez y Loscertales 
(2008)

Analizar cómo se presentan hombres 
y mujeres así como los roles que 
desempeñan en los dibujos animados. 

Los dibujos animados esconden 
componentes ideológicos que 
deforman la realidad, potenciando 
una interacción social basada en el 
sexismo. Lo cierto es que en ellas no 
hay nuevos modelos de mujer ni 
nuevos modelos de hombres sino 
figuras caducadas, potencialmente 
perjudiciales para la salud psicosocial 
de la infancia. 

Cabello y Ortega (2007) Examinar las relaciones de género en 
la programación infantil chilena 
emitida en abierto. 

Las producciones asiáticas exaltan el 
cuerpo como una estrategia para ser 
deseado, admirado o competir con 
pares. En el caso de las producciones 
estadounidenses: los personajes 
femeninos son secundarios y 
estereotipados. 
En la producción chilena: desafío a 
algunos tipos de relación 
consideradas tradicionales o 
conservadoras.

Núñez Domínguez (2008) Analizar el sexismo en películas y 
series de animación.

Presencia de roles humillantes y 
desprestigiados. Las palabras son 
todavía más peligrosas  que las 
imágenes porque suelen estar tapadas 
por unas imágenes llamativas. 

Reig y Mancinas (2010) Analizar la representación de los 
personajes femeninos protagonistas 
con rol de madres en los dibujos. 

El gobierno de España, de tendencia 
socialdemócrata, muestra una gran 
preocupación por las políticas de 
género, y ha creado, incluso, un 
Ministerio de Igualdad. Este mismo 
gobierno permite que las series con 
mayor contenido sexista sean las más 
transmitidas y estén al alcance de los 
niños, en horario infantil y en 
televisión abierta. 

Pérez Ugena, Menor y Salas (2010) Análisis de la programación infantil 
para detectar situaciones de violencia 
en televisión.

A pesar de que se detecta una cierta 
mejora en los dos últimos años, la 
protección a la infancia es aún muy 
deficiente. Las cadenas son víctimas 
de la estructura programática por la 
que optan, toda vez que el mayor 
nivel de incumplimientos se 
concentra en las apuestas específicas 
de su programación diferencial. 
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Vázquez Barrio (2011) Analizar las características de los 
personajes infantiles de los 
programas para los niños emitidos 
por las cadenas generalistas de 
ámbito español.

Existe diferencia de género entre los 
personajes masculinos y femeninos 
siendo éstos representados de manera 
estereotipada. Las mujeres son más 
sumisas, más pasivas,  pesimistas y 
menos competitivas. 

Sánchez-Labella Martín (2016) Analizar el tipo de violencia de 
género proyectada en los dibujos 
animados más consumidos por el 
público infantil.

La violencia más representada es la 
violencia psicológica y simbólica.

Autor (año) Objetivo Conclusiones

Aguilar González (2004) Desarrollar la competencia 
intertextual y la visión crítica de los 
niños ante el consumo de 
determinados programas.

En una nota periodística iden-
tificaron situaciones, roles y actores 
desde una perspectiva dicotómica: 
bueno-malos, ricos-pobres, como un 
discurso verdadero por ser una 
noticia. Por su parte, la ficción es 
interpretada denotativamente y no 
realizaron vínculos entre situaciones 
ficticias y su relación con posibles 
acontecimientos reales. Interpretan la 
ficción como tal, reconocen roles 
pero no situaciones. 
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Marentes Rodríguez (2009) Posicionar el cine foro como 
herramienta educativa. Se pretende 
que los estudiantes analicen el 
discurso fílmico para detectar 
situaciones y realidades en torno a la 
figura del maestro.

El cine foro se implanta como una 
herramienta que posibilita los 
procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, además se ha constituido 
como un gran apoyo dentro del 
quehacer pedagógico generando un 
cambio en las clases tradicionales.

Castro (2009) Enseñar a detectar el sexismo y la 
violencia de género en los productos 
audiovisuales. Dotar al alumnado de 
herramientas y claves para su análisis 
y reflexión.

Los resultados obtenidos indican que 
los niños y niñas justifican y 
sustentan la violencia de género. 

Tur Viñes y Grande Esteban (2009) Analizar la violencia y la 
prosocialidad en los contenidos 
televisivos infantiles visionados por 
menores en Alicante.

Se detectan conductas antisociales en 
los contenidos televisivos que 
consumen los niños y niñas. Éstos no 
comprenden íntegramente lo que 
visionan. Se impone necesario que la 
intervención en casa es fundamental 
para construir una buena competencia 
audiovisual, así como trazar una 
adecuada dieta televisiva.

Aran y Rodrigo (2013) Analizar la interpretación de los 
espectadores infantiles ante la 
presencia de violencia en la 
programación televisiva dirigida a la 
infancia. 

Los niños y niñas definen y 
diferencian distintos tipos de 
violencia. El proceso de recepción 
está enmarcado por una historia 
cultural y por unas prácticas 
concretas de lectura y consumo en las 
que los aspectos narrativos 
contextuales tienen un gran 
protagonismo en la interpretación 
infantil de la violencia. 

Llorent y Martín (2014) Utilizar programas infantiles para 
educar.

Es evidente que los medios de masas 
ejercen una función informativa muy 
importante y paralelamente tienen 
unos efectos multiplicadores, 
influyendo en el desarrollo infantil. 
Por este motivo la escuela debe 
mantenerse en contacto con los 
medios en general y con la televisión 
en particular. 



106 

Autor (año) Objetivo Conclusiones

Del Moral Pérez y Villalustre 
Martínez (2014)

Demostrar en qué medida la 
convicción de una muestra de 
escolares de primaria sobre la 
existencia de unas profesiones 
masculinas y otras femeninas podría 
estar relacionadas con los referentes 
mediáticos que se les presentan en los 
dibujos animados y teleseries que ven 
a menudo estereotipadas y cargadas 
de sesgos sexistas. 

Si bien los niños de los centros 
públicos y las niñas de los centros 
concertados han señalado de forma 
mayoritaria que todos tenemos los 
mismos derechos, hay que resaltar 
que las niñas de los centros públicos 
y los niños de los centros concertados 
señalan que el hecho de que haya 
unas profesiones específicas para 
chicos y otras para chicas se debe a 
que poseen cualidades diferentes. Por 
ello, se afirma que el constructo 
cognitivo de estos estudiantes está 
fundamentado, en parte, por lo 
consumido a través de los medios 
donde continuamente se proyectan 
representaciones estereotipadas. 

Blanco Ruiz (2014) Cómo el uso de las redes sociales va 
más allá de los contenidos que 
puedan compartirse a través de ellas, 
y cómo influyen en la perpetuación 
de estos discursos del sistema sexo-
género que son parte del origen de la 
violencia contra las mujeres. 

Entre los propios jóvenes se reconoce 
la influencia que las películas, las 
series de televisión, las revistas, la 
literatura o la música pueden tener 
sobre ellos, especialmente cuando 
más pequeños son. Aunque también 
se observa que este reconocimiento 
de la influencia no es sobre ellos 
mismos, sino sobre terceros, sobre 
otros más jóvenes. Las redes sociales 
no pueden quedarse al margen de las 
actuaciones contra la violencia de 
género, ya que se tratan de una pieza 
fundamental no solo para ejercerla, 
sino también para combatirla. 

Gabino Nevárez (2015) Cómo se construyen culturalmente 
los imaginarios sociales desde una 
temprana edad.

La programación televisiva tiene una 
importancia social y su incidencia se 
puede asociar a los fenómenos 
culturales y comunicativos del 
telespectador. Los programas 
infantiles se presentan como una 
forma de aculturalización ideológica. 

Chicaiza Caiza (2015) Comprobar la influencia que tienen 
los programas televisivos infantiles 
en el cambio de comportamiento de 
las niñas y los niños de una escuela 
de Ecuador. 

Se detecta la incorrecta interpretación 
de los contenidos televisivos. El autor 
relaciona este hecho, de manera 
directa, con la ausencia de los padres 
cuando los más pequeños consumen 
televisión, estableciéndola como una 
causa determinante.
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Sánchez-Labella Martín (2016) Comprobar si los estudiantes de edad 
pre-adolescente detectan situaciones 
de violencia de género en los dibujos 
animados. 

Las niñas no detectan que los 
personajes femeninos son víctimas de 
las violencia  psicológica y simbólica. 
El motivo: entienden dichos 
comportamientos como  
normalizados. 
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