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Introducción 

 
En este trabajo investigativo, intentaremos analizar cómo los medios de 

comunicación de Jujuy, El Tribuno y el Pregón, construyen y reproducen 

representaciones sociales que ejercen violencia mediática hacia las mujeres 

en las noticias de femicidio de casos locales publicadas entre los años 2007 

al 2017. 

Pero, ¿qué es la violencia mediática? ¿De dónde viene el concepto? Existen 

modos de violencia que no son directamente visibles, aunque tienen 

consecuencias notables. La expresión “violencia simbólica”, recuperada de 

Bourdieu (1999), se aplica a diversas formas de dominación, pero en particular 

a la dominación masculina, que, a diferencia de la violencia física, la violencia 

simbólica no se ejerce directamente, sino que consiste en la imposición 

cultural de sujetos dominantes hacia sujetos dominados, mediante la 

naturalización del dominio y las jerarquías, así como de los roles y 

estereotipos de género. Estos modelos sociales resultan viables no sólo para 

los sujetos hegemónicos, sino que son reproducidos con la participación de 

los propios sujetos dominados. Los medios de comunicación producen, 

distribuyen y reproducen estos estereotipos de géneros en las 

representaciones sociales, y en ello ejercen violencia simbólica que, al estar 

mediada por una empresa noticiosa, se la entiende, o se le da el nombre, de 

“violencia mediática”. 

Se pretenderá, entonces, dar respuesta a este interrogante ¿cómo se 

desarrolla la violencia mediática en las construcciones periodísticas de los 

casos de femicidios ocurridos en Jujuy en los diarios impresos Pregón y El 

Tribuno de Jujuy entre los años 2007 y 2017? 

Analizar cómo las empresas periodísticas seleccionan, construyen y 

presentan la información nos permitirá comprender que los medios no son 

entidades alejadas de la realidad social, sino que se conforman como 

constructores de la misma en una relación dialéctica y a partir de su 

actividad discursiva. 

Conjuntamente a la pregunta guía de esta investigación, intentaremos dar 

respuesta a los siguientes objetivos específicos: 

 

 
 Analizar las representaciones sociales que subyacen en los discursos 

periodísticos propuestos. 

 
 Caracterizar las prácticas discursivas periodísticas a partir de las cuales se 

ejerce violencia mediática contra las mujeres víctimas de femicidios. 
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 Describir los aspectos iconográficos que presentan las notas sobre 
femicidios publicadas. 

 
 Analizar las modalidades del decir que emplean los diarios impresos El 

Tribuno de Jujuy y Pregón en la cobertura de los casos de femicidio 

estudiados. 

 Comparar los aspectos generales de la cobertura de ambos diarios en la 
década analizada. 

 

 
Estas acciones se realizarán por medio de tres herramientas metodológicas: 

el análisis de contenido cualitativo, cuantitativo y el análisis crítico del 

discurso. 

Se recaudó primeramente para un análisis de contenido cualitativo aquellas 

palabras, frases y comentarios que ejercían violencia de género dentro de 

las noticias de femicidios publicadas en los diarios El Tribuno y El Pregón 

durante la década del 2007 al 2017. Posteriormente para el análisis de 

contenido cuantitativo se recaudó la frecuencia de aparición de las prácticas 

discursivas identificadas en el análisis cualitativo para volcarlos en gráficos 

de barras para facilitar su comparación entre ambos diarios. Y, por último, se 

aplicó la técnica de análisis crítico del discurso con toda la información antes 

nombrada para desentramar las representaciones sociales que ejercían 

violencia hacia las mujeres y que se encontraban inmersas en el discurso 

mediático. 

La motivación de este trabajo surge posteriormente a la marcha del Ni una 

menos realizada el 3 de junio del 2015, que convocó a miles de personas en 

Buenos Aires y cientos en plazas de toda la Argentina luego de dar a 

conocer las horrorosas cifras de que cada treinta horas asesinan a una 

mujer por violencia de género en el país. Esta convocatoria nació por parte 

de un grupo de periodistas, pero pronto tomó relevancia mundial. Las 

marchas de Ni Una Menos, tuvieron un impacto positivo en la lucha contra la 

violencia de género ya que han ayudado a visibilizar la problemática, a 

generar conciencia sobre la importancia de la educación y la prevención, 

aunque aún no se logre erradicarla. 

La decisión de tomar como periodo de análisis las noticias publicadas entre 

2007 y 2017 responde a que en los mismos se puede dilucidar un cambio en 

la escritura de los medios de comunicación a la hora de comunicar un 

femicidio producto de este impacto social. 

Los medios periodísticos locales impresos que se han elegido, coinciden en 

qué, siguiendo a Avilés Rodilla (2014), “estos medios constituyen un duopolio 

hegemónico en el ámbito de la comunicación impresa local y se los puede 
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clasificar como prensa de referencia dominante” (p. 268). Adicionalmente a 

esto, son los diarios más antiguos de la provincia de Jujuy, el diario Pregón 

con fecha de fundación en enero del año 1956 y El Tribuno en abril del año 

1980 (Avilés Rodilla, 2014). Estas empresas noticiosas son los principales 

diarios de Jujuy. 

Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la 

construcción de las representaciones sociales a través de sus contenidos ya 

que construyen mensajes sobre el mundo que nos rodea. En virtud de que 

estos mensajes pueden influir en cómo pensamos y actuamos, el presente 

trabajo intentará desnaturalizar la red de sentidos en la que estos están 

inmersos, entendiendo que forman parte de una trama presente en todos los 

ámbitos de la vida fundada en la base androcentrista de nuestra sociedad. 

Esta investigación buscará contribuir de forma empírica a las líneas de 

investigación que se preocupan por analizar los discursos mediáticos y 

específicamente el tratamiento de violencias de género, aspecto que a su vez 

representa un aporte con extensión a lo social, ya que contribuye a 

caracterizar y comprender las prácticas de construcción y reproducción de 

ciertos estereotipos en los discursos sociales. 

Es importante teorizar sobre las violencias de género dado que nos ayuda a 

comprender las desigualdades que existen sobre el hombre y la mujer 

ayudando a prevenir la normalización de la misma. Estudiar de qué forma se 

presentan en los medios de comunicación los casos de femicidio nos ayuda a 

comprender las causas y los efectos que tienen, nos esclarece los factores 

sociales, culturales y económicos que contribuyen a la producción y 

reproducción de este tipo de violencia. Pero sobre todo la teoría con 

perspectiva de género procura desarrollar estrategias de sensibilización y 

educación sobre la violencia mediática, así como promover transformaciones 

en las políticas públicas que protejan a las mujeres y por supuesto para que 

esta se erradique promoviendo el cambio social. 
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A. Antecedentes 
 
 

La revisión de los antecedentes es de suma importancia en cualquier 

investigación científica, su finalidad radica en realizar una búsqueda 

histórica de investigaciones similares al trabajo propuesto, con el 

objetivo de revisarlos y recuperar de manera escrita aquello que nos 

resulta pertinente, para luego realizar comparaciones con los resultados 

obtenidos. 

 

 

A.1 Sobre feminismo y la violencia mediática 

 
Las autoras Varela (2008) y Hendel (2017) son referentes importantes, la 

primera autora historiza cómo se fue desarrollando el feminismo y sus 

diferentes olas. Muestra todos los procesos que ha tenido que pasar 

para consolidarse como teoría política y práctica de la justicia, 

presentado las diversas posturas que puede tener el feminismo hoy en 

día a través de una herramienta muy efectiva, el sentido común y la 

ausencia de agresividad. Reflexionando sobre feminismo y el concepto 

de androcentrismo Hendel (2017), en su libro Las mentiras del 

patriarcado, desarrolla una fuerte argumentación sobre las diversas 

formas de violencias físicas, económicas y simbólicas que se ejercen 

sobre las mujeres, brecha salarial, violencia en el noviazgo, violencia en 

la relación de pareja, violencia obstétrica, entre otras, y su tratamiento en 

los medios de comunicación masivos. 

Por su parte, el artículo científico “La perspectiva de género” de Marta 

Lamas (1996) ayuda a la investigación ya que nos provee de 

herramientas reflexivas sobre la perspectiva de género y los roles de 

género que la cultura le asigna a cada uno. 

De nuestra facultad, la tesis de la Licenciatura de Navarro (2020) 

recopila material mediático y la experiencia de ocho mujeres 

colectiveras analizando su trato en medios locales los cuales coinciden 

con los de esta investigación. Por ello, no solo es pertinente por lo 

anteriormente referenciado sino porque además propone una 

perspectiva de género y critica las representaciones sociales de ambos 

diarios. 

Siguiendo la misma rama teórica, el libro La revolución de las hijas 

(Peker, 2019) es pertinente puesto que la autora narra, describe y 

analiza la calle como escenario de disputas. La calle no aparece sólo 

como contexto con el que las “hijas” dialogan y construyen 
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políticamente, sino también como metáfora del ámbito de lo público en 

tanto lugar de reivindicaciones, de reveses, de avances y retrocesos. 

Ubica en este escenario a una serie de hitos que dan cuenta de un 

cambio de época en el cual “las hijas” son protagonistas: la Campaña 

por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito existente desde el 2005, el 

movimiento Ni Una Menos 2015 y las vigilias masivas por el Aborto 

Legal en 2018. 

. 
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A.2 Al grito en común de “Ni Una Menos, vivas nos queremos” 
 

 
Uno de los hitos referentes de mi investigación es la marcha de Ni Una 

Menos como se anticipó. La lucha de las mujeres ha tenido un impacto 

importante en la sociedad argentina ya que ha contribuido a visibilizar la 

violencia machista y a generar un debate público sobre este tema. 

También ha impulsado la aprobación de leyes y políticas para prevenir 

la violencia machista y los femicidios. En los últimos años, la marcha de 

Ni Una Menos se ha extendido a otros países de América Latina y del 

mundo. 

¿Pero cómo nace el movimiento? En el año 1995 en la Ciudad de 

Juárez, México, la poeta y activista feminista Susana Chávez escribe 

por primera vez Ni una mujer menos, ni una muerta más, que se 

convirtió tiempo después en la frase cabecera de la lucha contra los 

femicidios a nivel mundial. Susana Chávez fue una de las pioneras en 

visibilizar las desapariciones y asesinatos sistemáticos de mujeres en la 

ciudad más violenta de México donde el número de femicidios desde la 

década del noventa hasta el año 2011 ascendió a setecientos casos de 

mujeres asesinadas o desaparecidas sin resolver. Chávez conjugó su 

poesía con el activismo y militó junto a organizaciones feministas para 

esclarecer estos femicidios. En 2011, a sus 36 años de edad tres varones 

la violaron y la mataron. El fiscal de estado de Chihuahua descartó que el 

crimen haya estado relacionado con sus condiciones de mujer y 

militante. Fue “un encuentro desafortunado”, dijo, en el cual tres jóvenes 

“alcoholizados y drogados” discutieron con ella y la asesinaron.  

Cuatro años después en Buenos Aires, Argentina, el femicidio de Chiara 

Páez, una niña de 14 años, desencadenó una marcha masiva bajo el 

lema Ni una Menos, convocada por destacadas figuras como Marta Dillon, 

Mariana Carabajal y Vaninia Escales, reuniendo a más de doscientas mil 

mujeres en las calles de todo el país. 

Como antecedentes del movimiento, citamos las publicaciones de Arenas 

(2018) en Cosecha Roja; el artículo online de Dillon (2017) en los 

suplementos de página 12 Ahora que, si nos ven; y el articulo de Cabral, 

P., & Acacio, J. A. (2016) La violencia de género como problema público: 

Las movilizaciones por Ni una menos. En estos trabajos se recupera y 

analiza la noción comunicativa de cómo se dio inicio a la marcha y cómo 

se expandió a nivel mundial. 
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              A.3 Medios, violencia mediática y femicidios 
 

 
Con respecto a la violencia contra las mujeres en los medios de 

comunicación el artículo de Delmas (2015) se relaciona directamente con 

el tema de esta investigación, la violencia mediática, pero en soporte 

audiovisual (publicidades, telenovelas) y con medios a nivel nacional. Es 

pertinente ya que presenta los casos de femicidio como una tipología 

que contribuye a analizar y a comprender los mecanismos que 

sostienen y que reproducen la violencia hacia las mujeres, a fin de 

deconstruirlos.  

Por su parte, Delmas, Bilbao y Fernández López (2015) tratan de 

manera directa la violencia simbólica / mediática en los casos de 

femicidios, proponiendo no solo pensar y analizar qué sucede en las 

coberturas mediáticas de diferentes casos en los últimos años en la 

Argentina, sino que también sugieren analíticamente un modo de 

repensar las relaciones sociales de género en la cotidianeidad y cómo 

estas tienen efectos en los medios masivos de comunicación. Las 

autoras proponen pensar la violencia de género como una violencia 

social en su especificidad, con sus propias características y 

fundamentos, no como un fenómeno que puede ser fácilmente 

consumido en el mercado mediático hegemónico. Martínez (2016) 

también trata en su investigación la misma temática llamando a una 

reflexión teórica y metodológica acerca de las narrativas mediáticas de la 

violencia contra las mujeres, pero desde una perspectiva feminista des-

colonial. Este documento comparte bases teóricas y críticas para 

abordar el análisis de la violencia contra las mujeres en las noticias, 

considerando de igual manera que las noticias se construyen a partir de 

marcos de experiencia compartidos por periodistas, fuentes y 

audiencias; en los que la violencia contra las mujeres aparece como 

concepto y como problema social desde el sentido común compartido 

por los diferentes actores y en un contexto patriarcal. Dichos sentidos 

comunes forman parte fundamental de las narrativas de la violencia en 

las noticias, que son absorbidas por las dinámicas de producción 

periodística y presentadas según géneros, formatos y plataformas de 

distribución de las noticias. 

Los aportes científicos de Toledo Vásquez, Patsilí y Lagos (2016) 

entrelazan lo antedicho de manera directa dado que analizan las 

representaciones de género propuestas en los discursos y en los 

contenidos de los medios en América Latina y en Europa, haciendo 
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hincapié en cómo la cobertura mediática de los casos de femicidios 

podría incidir en la violencia contra las mujeres. 

Referente a la imagen en la noticia, los estudios de las autoras Mayoral 

Sánchez, J.;Mera Fernández, M. (2017) resultaron útiles ya que plantean 

cómo la imagen de la mujer es repartida en menor cantidad que la de 

los hombres y en contextos que son anecdóticos, decorativos o casi 

invisibles. Esta investigación es relevante para mi trabajo de tesis ya 

que aporta una mirada global al problema de la desigualdad entre 

hombres y mujeres en los medios de comunicación. 



12 

 

 

1. Marco teórico 
 

 

El andamiaje teórico que sostiene este trabajo de investigación se 

vincula con la corriente de los Estudios Culturales. 

Los estudios culturales han sido un campo de investigación 

interdisciplinar que ha crecido y evolucionado significativamente en las 

últimas décadas. Uno de sus referentes más actuales, Grossberg, en 

Cultural Studies (2009), sostiene que es necesario un cambio en el 

enfoque de los estudios culturales hacia uno contextualista radical. Esto 

implica considerar la complejidad y la interconexión de la cultura. 

Además, argumenta que las relaciones en los estudios culturales deben 

examinar la cultura como un fenómeno relacional, vinculándola con 

otros aspectos como la política, la economía y la tecnología. Por último, 

enfatiza que la justicia social debe ser un área de investigación 

comprometida con la equidad, utilizando el conocimiento generado para 

contribuir a la creación de un mundo más justo. 

Desde este punto es que se tratará de estudiar, desde las teorías de 

género, cómo la industria cultural produce y reproduce de manera 

masiva y apresurada las noticias de femicidios, donde se toma como 

una noticia más dentro de la agenda los asesinatos de hombres a 

mujeres sin reflexionar acerca de la compleja trama sociocultural que se 

encuentra detrás. Se cuestionará la posición de los medios en tantos 

portadores transparentes de significados y se pondrá el foco de 

atención la estructuración lingüística, ideológica e iconográfica del 

mensaje. A lo largo del trabajo, se tratará de evidenciar los mecanismos 

presentes en la construcción de discursos empleados por los medios 

jujeños, y cuáles son las representaciones subyacentes en los mismos. 
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1.1 Representaciones Sociales: ¿cómo entendemos al mundo? 
 

 
Se entenderá a las representaciones sociales, base sustancial del 

análisis de este trabajo, como las formas lingüísticas que construyen 

modos de comunicación y del mundo, en consecuencia. En esta 

oportunidad, son las representaciones sociales propuestas por dos 

medios de la provincia de Jujuy en sus versiones impresas. 

 Es Moscovici (1979) quien formula la teoría de las representaciones 

sociales: 

“la representación social es un corpus organizado de conocimientos y 

una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 

hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en 

una relación cotidiana de intercambios” (p. 18). 

Es enriquecedor, a fin de complementar lo anteriormente enunciado 

acerca de la función que tienen las representaciones sociales en cuanto 

al sentido común, en este caso en las noticias, acudir a Caggiano (2014) 

quien analiza cómo opera el sentido común visual en las imágenes. De 

esta manera las imágenes resultan una construcción intencional que no 

muestran la realidad porque es “lo que hay” sino que la construyen a 

través de una selección intencional cargada de ideología, 

constituyéndose en una metáfora del poder. Este punto es clave para la 

descripción iconográfica ya que nos permitirá analizar los mensajes de 

aquello que se ve y lo que no, ya que también comunica. Se 

recolectará, entonces, el número de apariciones de victimas sobre 

victimarios, se describirá si es que los medios introducen otro tipo de 

fotografías acompañando las noticias de femicidio y se estudiará si lo 

hacen de la misma manera ambos diarios. 
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1.2 Representaciones mediáticas 
 
 

Siguiendo una perspectiva comunicacional, socio-semiótica discursiva y 

fuertemente deudora de los estudios culturales, definir el concepto de 

representaciones sociales requiere a su vez definir, en estos tiempos de 

masividad y tecnologización, las representaciones mediáticas porque si 

bien el espacio público no puede reducirse a los medios estos co-

participan de su construcción (Calleti, 2006). 

Las representaciones mediáticas, responden a ciertos sectores 

hegemónicos que ayudan a reforzar y sostener representaciones 

sociales (Moscovici, 1979). La representación social es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias 

a las cuales las personas hacen inteligible la realidad física y social y se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios. Hablar 

de representaciones sociales, es hablar de una construcción social de la 

realidad, a través del sentido común, la intersubjetividad, la 

comunicación y las prácticas cotidianas. Partimos de este enfoque en el 

que los fenómenos sociales son proceso y producto de una misma 

realidad dinámica. 

Los medios juegan un rol estelar en la circulación y afirmación de las 

definiciones y representaciones sociales, por ello reflexionar sobre 

representaciones mediáticas es necesario ya que son fuertes emisoras 

que ponen en circulación y/o construyen representaciones 

intersubjetivas (Rodríguez Salazar, 2009). En este sentido, para esta 

investigación presentar entonces esta especificidad nos permitirá 

desarrollar los mensajes subyacentes que reproducen y alimentan los 

medios locales a las problemáticas culturales de desigualdad social 

entre hombres y mujeres. 
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1.3 Discurso 
 
 

El discurso es el medio por el cual se construyen, transmiten y 

transforman las representaciones sociales que vamos a analizar en las 

noticias de femicidio, por ello la importancia de conceptualizarlo. Se 

citará a Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls (1999) ya que, proponen 

que “hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de 

una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso 

lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de 

la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social” (p.15). 

El discurso se compone de elementos verbales que están organizados y 

relacionados entre sí de manera explícita o implícita. Esta organización 

constituye lo que se denomina “la textura” del discurso, que da nombre 

a su concreción: el texto; no sólo como una secuencia de oraciones sino 

de un conjunto de operaciones de diverso orden, se constituye como 

unidad semántico-pragmática de sentido y no solo de significado. El 

texto no es un objeto aislado, sino una unidad dinámica de interacción. 

Se trata del registro verbal de un acto comunicativo, es decir, el 

componente verbal que forma parte de un discurso más amplio. En 

correlación con la investigación es de suma importancia el contexto ya 

que, a partir de ello se podrá observar la diferencia que realizan lxs 

redactores a la hora de comunicar los casos entre los años abarcados. 
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               1.4 Discurso periodístico 
 

 
El discurso, como vimos anteriormente, es un instrumento que permite 

entender las prácticas comunicacionales que se generan en la vida 

cotidiana. Su análisis se ha aplicado a la administración de la justicia, al 

contenido de los medios de comunicación, la educación, la medicina; 

desencadenando relaciones interpersonales en las que circula el poder 

(Foucault, 1992). 

Por ello, se entenderá a la tarea periodística como el trabajo de 

producción noticiosa que construye una parte de la realidad social y que 

posibilita a los ciudadanos el conocimiento de un mundo al que no puede 

acceder de manera directa. El producto del trabajo periodístico 

reproduce y naturaliza gran parte de las representaciones sociales y los 

discursos que circulan en las distintas sociedades contemporáneas 

(Martini, 2000). 

En relación con el rol del periodista en la creación del discurso, Avilés  

Rodilla (2014) propone: 

“se entiende al periodismo como un método de interpretación de 

la realidad social, para que la sociedad puede entenderla, 

adaptarse a ella y modificarla; definiendo interpretación como una 

acción que presenta dos aspectos: comprender y expresar. De 

esta manera, el periodismo se constituye como observador e 

intérprete de la realidad cotidiana, que luego expresará al público 

a través de un relato periodístico: informativo y/o argumentativo. 

El discurso argumentativo se nutre libremente de elementos de 

análisis, interpretación y opinión; mientras que permite entender la 

postura ideológica o la mirada que un medio de comunicación, un 

programa o un periodista tiene respecto de los acontecimientos 

sociales de los que da cuenta. 

El discurso periodístico informativo se vincula casi necesariamente 

con el concepto de noticia; todavía ambiguo tanto en el específico 

ámbito periodístico como en la sociedad en general”.  

(pp. 102-103). 

 

En este caso, se trabajará con la noción de discurso periodístico 

informativo, ya que se analizará de manera crítica la cobertura de los 

casos de femicidios, tratando de clarificar en ellas las tramas de 

significaciones en la que están inmersas. 

Entender al discurso periodístico como un proceso de construcción de la 
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realidad implica considerar que el proceso de selección valórica está 

presente en todo momento de la actividad productiva, como lo explican 

los estudios que analizan las lógicas de los diferentes procesos 

endógenos que intervienen y organizan la construcción de los mensajes 

de la comunicación masiva (Wolf, 2004). Esta selección valórica 

dependerá de los diversos intereses que persiguen las distintas 

organizaciones estatales o privadas donde se gesta la actividad y el 

discurso periodístico. En este sentido, entonces, la tarea periodística es 

un discurso estructurado y a la vez estructurante, ya que se constituye 

de la realidad existente y la configura para poder brindarla a su 

audiencia. El temario o agenda de un medio de comunicación es un solo 

un recorte de la realidad, por ende, ofrece y omite lo que cree necesario 

según los intereses propios como toda empresa. 
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              1.5 Noticia. Construcción de agenda 

 
Por lo enunciado, y focalizando en la función discursiva de los medios de 

comunicación, es preciso para la investigación (que toma como una de 

sus unidades de análisis a las producciones de los diarios El Tribuno y 

Pregón) definir a la noticia, razón de ser de los medios periodísticos, 

como un discurso público que es central en el proceso de las 

representaciones sociales. Según Martini (2000) “la tarea periodística 

como el trabajo de producción noticiosa que construye una parte de la 

realidad social y que posibilita a los individuos el conocimiento de un 

mundo al que no pueden acceder de manera directa. El producto del 

trabajo periodístico reproduce y naturaliza gran parte de las 

representaciones sociales y los discursos que circulan en las distintas 

sociedades contemporáneas” (p. 21). 

Pero para la total comprensión del concepto “noticia” es necesario 

también tener en cuenta la composición de las “agendas mediáticas”, 

las que responden a una jerarquización impuesta por los medios, 

haciendo que los tópicos relevantes en los medios sean igualmente 

relevantes en las audiencias, debido a que los medios desempeñan una 

parte importante en la modelación de nuestra realidad social cuando 

realizan su tarea cotidiana de elegir y eximir las noticias. 

Lorenzo Gomis (1991) define al periodismo como la técnica de 

transmitir públicamente informaciones y opiniones; para que las 

audiencias puedan adaptarse a ella y modificarla, es el método de 

interpretación sucesiva de la realidad social. Los medios perciben los 

mensajes diversos, los decodifican, elaboran y combinan, los 

transforman y emiten nuevos mensajes. La atención del público es 

clave en la producción y también cambiante, es considerado uno de los 

objetivos más importantes de los medios de comunicación.  

José Luis Sánchez Noriega, recuperado por Fontcuberta y Borrat 

(2005), enumera los factores que influyen en la composición de agenda y 

noticiabilidad de un hecho: 

 

 La línea editorial de la empresa informativa es definitiva a la hora de 

silenciar determinados acontecimientos, elevar a otros personajes o 

interpretar de tal manera un suceso en concreto. 

 La reputación comercial vender ejemplares o conseguir elevados 

índices de audiencia y con ello financiación publicitaria. 

 La facilidad para su interpretación. 

 La costumbre establecida y la ética profesional vigente. 
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 La influencia de los colegas en la redacción. 

 Los valores, antecedentes, conocimientos, experiencias y gustos: 

cada periodista va a actuar de manera particular según su contexto 

personal y profesional. Según afinidad o no hacia determinado 

tema y su capacidad de comprender cuestiones concretas. 

 Las presiones de los grupos económicos, sociales y políticos. 

 El espacio/tiempo disponible. 

 El momento en que la materia prima llega al medio: en cuanto 

llega tarde para la edición del periódico impreso y queda 

obsoleto para una edición posterior. 

 La tecnología y los recursos humanos del medio: según su formato televisión 
revista, radio y periódico. 

 La moda y la ocasión: según el tema en auge que demande la audiencia. 

 La espectacularidad, lo extraño lo exótico: lo que provoca 

la curiosidad y el comentario de las audiencias. 

 
Según Martini (2000), la noticiabilidad es "la construcción periodística de un 

acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la 

sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento". Esta definición 

presupone un proceso de retroalimentación que excluye toda consideración 

del circuito de la comunicación como lineal, y reconoce al público como actor 

en la producción de significados. 

En otras palabras, Martini considera que la noticiabilidad es un proceso 

activo y dinámico con el tiempo que involucra a los periodistas, los medios 

de comunicación y el público. Los periodistas utilizan sus criterios personales 

y profesionales para seleccionar los acontecimientos que consideran 

noticiables. Estos acontecimientos deben ser nuevos, inesperados y tener un 

impacto potencial en la sociedad. El público, por su parte, también influye en 

la noticiabilidad, ya que sus intereses y preferencias determinan en parte lo 

que los medios de comunicación consideran relevante. 
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Ética Periodística 1.6 

 
 
 

 
Como pudimos exponer en el apartado anterior, el trabajo del periodista 

es un trabajo colectivo, en conjunto con toda la redacción y su entorno 

de producción. En ese contexto, la ética periodística, es decir el 

conjunto de principios y valores que guían la práctica del periodismo, es 

indispensable a la hora de redactar cualquier hecho para garantizar que 

el trabajo sea veraz y responsable. 

 
Gomis (1987) argumenta que estos principios son necesarios para 

garantizar que el periodismo cumpla con su función social, que es 

informar a la población sobre los acontecimientos que ocurren en el 

mundo y contribuir a la formación de la opinión pública. 

 
Además de estos principios generales, el autor también identifica una 

serie de desafíos éticos específicos que enfrentan los periodistas. Estos 

desafíos incluyen: 

 

 La presión de los intereses comerciales: los medios de 

comunicación son cada vez más dependientes de los ingresos 

comerciales. Esto puede generar una presión sobre los 

periodistas para que produzcan contenidos que sean 

atractivos para los anunciantes, incluso si estos contenidos no 

son éticos. 

 La proliferación de la desinformación: la desinformación es una 

forma de información que es falsa o engañosa. La proliferación 

de la desinformación en los medios de comunicación puede 

dificultar que los ciudadanos distingan entre la verdad y la 

mentira. 

 La polarización de la sociedad: la sociedad está cada vez más 

polarizada. Esto puede dificultar que los periodistas presenten 

los hechos de manera equilibrada y sin sesgos. 

 

 
La ética periodística es esencial para mantener la integridad y la 

confianza en el periodismo. Un periódico ético no solo cumple con su 

responsabilidad de informar, sino que también respeta los derechos y la 

dignidad de las personas involucradas en las historias que presenta. A 

la hora de redactar una noticia de femicidio, es importante que el medio 



21 

 

 

ayude a comprender a la sociedad la magnitud del problema de las 

violencias contra las mujeres y fomente medidas para prevenirla y 

erradicarlas. 
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1.7 Elementos comunicacionales, subjetivemas 

 
Para poder entender a fondo el concepto de discurso, y en este caso el 

discurso periodístico y la construcción de agenda, es menester recordar 

que el lenguaje no es un instrumento lógico sino ideológico, el lenguaje 

es portador de la subjetividad del usuario. Los medios de comunicación 

son portadores de creencias y opiniones. Por ello es necesario dilucidar 

las modalidades de decir o subjetivemas. Citaremos a Kerbrat- 

Orecchioni (1986) que denomina unidades léxicas subjetivas o 

subjetivemas a aquellas palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, 

adverbios) que implican la presencia de una valoración o evaluación del 

enunciador sobre los hechos y que, de ese modo, delatan su presencia 

en el enunciado. La delimitación de estas no es tajante sino más bien 

intuitiva, por esa razón propone una escala que va de los términos 

menos subjetivos a lo más subjetivos, a partir de un mayor o menor 

consenso que logre un determinado lexema al referirse a la realidad. 

 

Grafico N°1: Clasificación de Subjetivemas. Elaboración propia. 

 

 
 
 

 
Los subjetivemas pueden ser: nominales y verbales. 

Cuando las evaluaciones aparecen vehiculizadas en sustantivos y 

adjetivos se denominan subjetivemas nominales y se dividen, a su vez, 

en afectivos y en evaluativos. 

Los subjetivemas evaluativos, aplican un juicio de valor del emisor. 
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Mientras que los afectivos manifiestan actitud emocional del 

enunciador. Se realizan mediante sufijos en los sustantivos y en los 

adjetivos mediante la selección de cierto léxico. Este valor afectivo puede 

ser propio del adjetivo o, por el contrario, derivar del contexto o cotexto. 

Así, por ejemplo, el anteponer el adjetivo al sustantivo lo carga muy a 

menudo de afectividad.  

A su vez los subjetivemas afectivos se pueden dividir en axiológicos y 

no axiológicos. Los axiológicos aplican al objeto un juicio de valor ya 

sea por la adjetivación empleada o por el sustantivo que se elige para 

nombrarlo. Estas apreciaciones pueden ser peyorativas (que 

desvalorizan) o bien pueden ser elogiosas. En el caso de los 

subjetivemas afectivos no axiológicos, el objeto designado está evaluado 

según características cuantitativas, sin juicio de valor, pero, aunque el 

tamaño no sea axiológico, esto es relativo. El tamaño, en realidad, 

siempre es argumentativo porque es posible encadenarlo con alguna 

argumentación explícita o implícita. 

Por su parte los subjetivemas verbales como lo dice su nombre 

movilizado en verbos sirven para evaluar la acción que nombran (y al 

sujeto que la ejecuta). 

Además, en los verbos que más frecuentemente se muestra la 

subjetividad del hablante son los que se usan para anunciar que se van a 

repetir las palabras de otra persona, es decir, los verbos que introducen 

el discurso referido. 

En la Lingüística General, Kerbrat-Orecchioni (1986) advierte acerca de 

la posibilidad de entrecruzamiento de dominios categoriales sobre las 

sutiles diferencias de matiz entre unas y otras. Más aún, reconoce la 

complejidad de la tarea de identificar los subjetivemas dado que, como 

ella misma observa, “toda unidad léxica es, en un cierto sentido 

subjetiva” (p. 91). 

Los subjetivemas en las noticias nos ayudaran a detectar las 

intenciones de los redactores y con ellas las representaciones sociales 

sobre la mujer que distribuyen. 
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1.8 Violencia Simbólica  

 

La violencia simbólica es un concepto acuñado por el sociólogo francés 

Pierre Bourdieu en 1999. En las ciencias sociales se utiliza para 

describir una relación social asimétrica donde el "dominador" ejerce 

violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los 

"dominados", los cuales no la distinguen claramente o son 

inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son 

"cómplices de la dominación a la que están sometidos" (Bourdieu, 

1999). La característica principal de este tipo de violencia es que se 

impone sin necesidad de usar la fuerza o la coacción. 

La Ley 26.485 define como violencia simbólica aquella que través de 

patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y 

reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 

sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. La 

violencia simbólica se caracteriza por ser una violencia invisible, 

soterrada, subyacente, implícita o subterránea, la cual esconde la matriz 

basal de las relaciones de fuerza que están bajo la relación en la cual se 

configura. Haciendo alusión a Foucault, (1977) el poder está en todas 

partes y solo debemos hacer visible lo invisible. 

Para el desarrollo de esta investigación es importante destacar que la 

violencia simbólica es el eje central, en tanto es considerada un tipo de 

violencia contra las mujeres. Esta última es entendida como todo acto de 

violencia de género que dé como resultado un daño físico, psicológico o 

sexual, como también las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada. Bourdieu (1979) argumenta que la dominación 

masculina es la base de la misoginia1, ya que la define como una forma 

de organización social que otorga a los hombres un poder y una 

autoridad superiores a las mujeres. Esta dominación se expresa a 

través de los estereotipos de género, las normas culturales y las 

estructuras institucionales. 

 
 
 
 

                                                
1 La misoginia es el odio a la mujer y en consecuencia busca su sumisión, excluyendo y menospreciándola. 

Tiene raíz etimológica en el griego misogynía, formado por misos = odio y luego se observa gynḗ, señalando a 

la mujer, acompañado por el sufijo -ia, que actúa como agente de cualidad. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
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1.9 La violencia mediática 

 
 

 

 

La violencia mediática podría ser definida como un tipo de violencia 

simbólica que utiliza soportes mediáticos para ejecutarse. 

Específicamente, se trata de la publicación y/o difusión de mensajes, 

imágenes, íconos o signos estereotipados a través de cualquier medio 

de comunicación, que reproducen dominación, desigualdad y 

discriminación en las relaciones sociales, normalizando así, la 

subordinación de las mujeres en la sociedad (Ley 26.485). 

 
Esta discriminación tiene tres formas predominantes: invisibilización, 

estereotipación y maltrato. La invisibilización es la presencia minoritaria 

de las mujeres como sujeto y fuente de las noticias en relación a los 

varones. La estereotipación de mujeres y varones y el maltrato, 

fundamentalmente de las mujeres, son los ejes de este trabajo.  

La dominación masculina se ejerce transversalmente, ya que la 

preeminencia universalmente reconocida a los hombres se afirma en las 

estructuras sociales, dentro de las actividades productivas y 

reproductivas, y se basa en una división sexual del trabajo que les 

confiere un lugar de privilegio. Estos esquemas funcionan como matrices 

en las percepciones, en los pensamientos y en las acciones de todos los 

miembros de la sociedad (Bourdieu, 2007). 

De allí que la violencia simbólica se instaura como un mecanismo 

invisible, haciendo que en el colectivo se crea que no traerá 

consecuencias reales. Las estructuras de dominación masculina son 

producto del continuo trabajo de reproducción donde confluyen diversos 

agentes, ya sea hombres y/o mujeres como generadores de violencia, 

como también instituciones, entre las cuales sobresalen los medios de 

comunicación. Esta violencia tiene un “poder hipnótico”, se expresa en 

sugerencias, seducciones, amenazas, reproches y órdenes; es una 

relación de dominación que circula a través de la complicidad (Bourdieu, 

2007). 

En las noticias relevadas las representaciones de víctimas y victimarios 

en la información no son equiparables. Se refuerzan estereotipos y roles 

de género. Se sobre-representa a las mujeres como cuidadoras y 

servidoras, en papeles secundarios, dependientes y no pagados. Se 

insiste en la cosificación sexual de las mujeres para el consumo 

masculino; es decir, se les niega a las mujeres la posibilidad de ser 
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representadas como protagonistas, personas creativas, que desean, 

que son independientes y que toman decisiones. 

Para visualizar cómo los medios tratan las noticias cuando las víctimas 

son mujeres necesitamos pensarlos como dispositivos que van más allá 

de la noticia: se trata de una construcción de sentido, de una red 

presente en todos los ámbitos de la vida diaria; es un micro-poder 

mediado que consumimos de manera naturalizada, acrítica, 

generalmente, en momentos de descanso o en busca de información; a 

veces, sencillamente, como telón de fondo (Delmas, 2015, p. 29). 
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1.10 Machismo 

 
 

 

 
El machismo2 es un tipo de violencia que discrimina a la mujer e incluso 

a los hombres homosexuales. Simone de Beauvoir en su obra "El 

segundo sexo" (1949), analiza el machismo y lo define como una 

construcción social que subordina a las mujeres. La autora argumenta 

que la mujer no es una naturaleza dada, sino que es una construcción 

social. La mujer es lo que la sociedad hace de ella, y la sociedad la 

hace para ser subordinada al hombre. Por su parte, Segato (2010) 

define al machismo como "una forma de violencia estructural que se 

ejerce contra las mujeres, y que se manifiesta en las instituciones, las 

prácticas y las normas sociales que limitan sus posibilidades. Es una 

forma de colonialismo interno que subordina a las mujeres a los 

hombres, y se sustenta en la idea de que los hombres son superiores a 

las mujeres y que tienen derecho a dominarlas" (p.10). 

Como vimos anteriormente, el machismo se manifiesta en todos los 

ámbitos de la sociedad, desde la familia hasta el trabajo, la política y la 

cultura. Esta idea se transmite a través de representaciones sociales 

estereotipadas que tienen lugar en la educación, en los medios de 

comunicación y en la cultura popular. Como resultado, las mujeres son 

forzadas a asumir roles de género que no les corresponden, y se les 

niegan las oportunidades de desarrollar su potencial. Beauvoir (1949) 

sostiene que las mujeres deben rechazar la idea de su inferioridad, las 

mujeres deben reclamar su poder y su derecho a ser tratadas igual a los 

hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 R. Feierstein, en su libro "Machismo y patriarcado" (1992), define el machismo como "una ideología 

que sostiene la superioridad del hombre sobre la mujer y que justifica la violencia y la discriminación 

contra las mujeres”. 

 

https://definicion.de/violencia/
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1.11 Micromachismo 

 
 
 
 
 
 

Según el filósofo francés Michel Foucault (1992), el poder no está 

centrado en el Estado, sino disperso por una gran cantidad de espacios 

de “micropoder” que se reparten por toda la sociedad; y los medios de 

comunicación, no son la excepción. Siguiendo a Foucault, el 

psicoterapeuta argentino Luis Bonino, en el año 1998, desarrolla el 

concepto de micromachismos que hace referencia a la desigualdad 

larvada que afecta a cualquier mujer. Esta violencia es ejercida de 

manera tal que apenas resultan perceptibles porque forman parte del 

proceso de aprendizaje social y de ahí su gravedad ya que producen un 

daño permanente, silencioso y silenciado para la autonomía y 

autoestima de la mujer. 

Los micromachismos son mecanismos intelectuales, corporales, 

actitudinales y psicológicos que los varones integran y automatizan en 

el proceso cultural de “hacerse hombres” como manera de comportarse 

frente a las mujeres. 

La violencia hacia las mujeres independientemente del nivel de 

estudios, situación económica, edad, creencias o lugar de procedencia 

se sostiene por la desigualdad de género entre varones y mujeres. Al 

ser patrones asignados tanto a varones como a mujeres por la cultura 

tradicional (representaciones sociales), muchos hombres desarrollan 

consciente y voluntariamente estos comportamientos para ejercer 

control y dominio sobre la mujer. 

Los comportamientos micromachistas se alejan de la violencia física, 

pero tienen a la larga sus mismas consecuencias: garantizan el control 

sobre la mujer y la mantienen en una situación de desigualdad. Al ser 

los medios de comunicación creadores, consumidores y parte de la 

cultura, éstos no escapan del machismo y de tener actitudes 

micromachistas a la hora de dar una información, sean conscientes o no 

de ello, por esta razón tratáremos en el análisis dar cuenta de esto. 

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/15/actualidad/1505472042_655999.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/15/actualidad/1505472042_655999.html
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1.12 ¿A que nos referimos con femicidio? 

 

 
 

 

Por su parte este trabajo investigativo tomará la noción de femicidio, 

entendiendo que, a lo largo de la historia del feminismo de 

Latinoamérica, el mismo ha tomado distintas acepciones. 

El término femicidio es político, es la denuncia de la naturalización de la 

violencia sexista en nuestra sociedad (Informe de la Casa del Encuentro 

2008-2017). A finales de los años setenta Daiana Russell precisó y 

conceptualizó el uso del término “femicide” en los Estados Unidos, 

usándolo en el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, 

para referirse a las víctimas de aborto inseguro. Después continuó 

utilizándolo para investigaciones acerca de la violencia sufrida por las 

mujeres, en especial, los asesinatos cuya causa evidenciaba la 

violencia de género. 

La traducción en español se dio de manera doble, siendo el fenómeno 

conocido en algunos países como femicidio y en otros como feminicidio. 

“Feminicidio, es un término político que conceptualmente es más 

abarcativo que el de femicidio por que señala también al estado y a las 

estructuras judiciales que naturaliza la misoginia y con ella la impunidad 

responsabilizándolos por los asesinatos de mujeres, ya sea por 

inacción, tolerancia u omisión. El femicidio es el asesinato cometido por 

uno o varios varones contra una mujer que previamente ha sido 

considerada un objeto de su propiedad.” (Hendel, 2017, p. 87). 

Marcela Lagarde, fue quién difundió el término en Latinoamérica. En 

México y Guatemala, por ejemplo, es habitual usar la designación 

feminicidio; en Costa Rica, El Salvador y Chile se enuncia como 

femicidio; en Brasil, donde el debate es reciente, es posible verificar el 

uso indiferenciado de los dos términos. En nuestro país el término 

femicidio es el más habituado. 

De esta manera, los conceptos son usados y propagados de manera 

indiferenciada, no sólo en los países latinoamericanos antes 

nombrados, sino, que han tomado relevancia a nivel mundial, y eso se 

debe a que todas las teorías se entrelazan en la necesidad de hacer 

visible aquello que no se nombra, el asesinato de parte de un sistema 

patriarcal hacia las mujeres, el cual se refiere a un fenómeno social que 

no está aislado de la estructura social y que por lo tanto es un término 

teórico y con sentido político. 
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              2. Diseño metodológico 
 

 

Las herramientas utilizadas para el análisis de esta investigación se 

basaron en la combinación de tres técnicas de análisis de datos, una de 

ellos fue el Análisis de Contenido Cualitativo, la segunda el Análisis de 

Contenido Cuantitativo y por último el Análisis Crítico del Discurso. 

Con respecto a la construcción del corpus mediático se recuperó, 

mediante fotografías, todas las noticias de femicidios ocurridos en la 

provincia de Jujuy publicadas en los diarios El Tribuno y Pregón en el 

lapso de una década, desde el año 2007 hasta el año 2017. Este recorte 

temporal obedece a que en el año 2017 la cifra de femicidios en 

Argentina se eleva a una muerte cada 18 horas, cuando el promedio era 

de cada 30 horas. Este año también fue el que más concurrencia tuvo la 

marcha de NiUnaMenos en todos los puntos del país. Tomando como 

referencia el pico de femicidios se decidió hacer un recorte de una 

década hacia atrás, para poder corroborar si los medios gráficos 

analizados se hacían eco de lo que acontecía y de qué manera lo hacían. 

Además, este recorte nos permitió advertir si existían cambios en la 

redacción periodística a la hora de abordar un caso de femicidio. Se 

obtuvo así, un total de 90 noticias, 57 pertenecientes a El Tribuno y 33 a 

Pregón3.  

Por una parte, el Análisis de Contenido Cualitativo se utilizó para 

identificar estereotipos en el lenguaje y en la iconografía de las piezas 

noticiosas de los dos diarios. Se encontró que estos estereotipos eran 

comunes a ambos diarios. Por lo tanto, se procedió a señalizarlas en el 

corpus, se recuadraron todas aquellas frases, comentarios, palabras e 

imágenes y subjetivemas que ejercen violencia mediática hacia las 

mujeres, tomando como criterio lo explicitado en el marco teórico, que a 

compaña a lo que dice Delmas (2015): “los recursos para sostener el 

dispositivo del canibalismo mediático: poner la responsabilidad en la 

víctima (haciendo señalamientos sexistas), esconder al victimario o a 

los victimarios (no consignar el nombre del o los asesinos, a través 

de usar como fuente prevalente a las defensas de los acusados 

en los juicios, entre otros recursos) sexualizar o hipersexualizar a la 

víctima (imágenes de la víctima sonriente en posiciones sensuales), 

realizar cacerías del cuerpo de la víctima (persecuciones de cámaras 

extendidas durante minutos a los cuerpos sin vida)” (p. 39). 

                                                
3 Todas las noticias relevadas se encuentran en el apartado “Corpus Mediático” de este trabajo en la página 89. 
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Al señalar aquellas frases tipificadas se obtuvo una red de sentidos, es 

decir, un conjunto de prácticas discursivas que ejercen violencia 

mediática hacia las mujeres. Luego se analizará cómo estas prácticas 

discursivas se sustentan en representaciones sociales negativas hacia 

las mujeres desde el Análisis Crítico del Discurso y desde una 

perspectiva feminista. 

En cuanto a la descripción iconográfica y reinterpretando a Joly (1993), 

la observación sistemática de los distintos parámetros de la imagen, sus 

interacciones y el contexto institucional nos permitió analizar la 

especificidad de los mensajes visuales. Esto consistió en abordar cómo 

interactúan los signos icónicos, plásticos y lingüísticos en el mensaje 

global. Se estudió tanto la expresión como el contenido de la imagen 

para comprender su significado completo. 

Por último, para comparar ambos diarios se decidió cotejar la cantidad de 

veces que aparecían están representaciones sociales sobre la mujer y 

se lo plasmó en gráficos de barra para poder facilitar luego la 

comparación de ambos diarios en un Análisis Cuantitativo del 

Contenido. 

Las piezas noticiosas de ambos diarios presentan ciertas regularidades 

en los elementos discursivos textuales y visuales que refieren a la 

mujer. En primer lugar, se realizó un relevamiento de los subjetivemas 

utilizados en las noticias para poder identificar el sesgo y la subjetividad 

que están presentes en ellas. Los subjetivemas son palabras o 

expresiones que transmiten una opinión o un juicio personal, y pueden 

influir en la forma en que se percibe la información. 

En el caso de las noticias de femicidio, el uso de subjetivemas puede 

tener un impacto importante en la forma en que se percibe el delito. Por 

ejemplo, el uso de un lenguaje estereotipado o victimizante puede 

contribuir a la victimización secundaria de las víctimas de femicidio. 

En segundo lugar, para un estudio más profundo de estas 

regularidades se recurrió al Análisis Crítico del Discurso y a la 

construcción de una red de sentidos con todas aquellas frases que 

ejercían violencia mediática dentro de la noticia. 

Esta estructura de significados aporta a la creación de características 

estereotipadas presentes en las noticias analizadas, las cuales 

perpetúan la violencia simbólica hacia las mujeres. Nos referimos a una 

red de significados porque todas las expresiones están destinadas a 

naturalizar la violencia mediática. 
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El Análisis Crítico del Discurso es la herramienta metodológica de carácter 

cualitativo, que nos permite estudiar los textos, desde un trabajo 

multidisciplinario que abarca todos los niveles y dimensiones del discurso, 

cuyos objetos son las estructuras y las estrategias de dominación, 

reproducción y resistencia que se encuentran en las relaciones entre los 

distintos grupos sociales, subrayando el papel de las ideologías en estos 

procesos (Van Dijk, 1997). 

 
La operación analítica realizada para el Análisis Crítico del Discurso fue 

interpretativa, se trató de interpretar el texto en términos de significado y 

efectos. Se analizó con una perspectiva crítica y feminista para analizar el 

lenguaje como forma de poder y como una herramienta para la construcción 

de la realidad. Se trabajó además la parte ideológica del texto, es decir, los 

valores y creencias que se expresan y las representaciones sociales que se 

distribuyen analizando la forma en que se representan a las mujeres. 

 
Este último método mencionado se dirige a problemáticas sociales, en una 

relación dominantes/dominados. Se orientó a analizar el rol del discurso en 

sociedad, centrándose particularmente en las relaciones, de grupos, de 

poder, dominación y desigualdad. En este caso se obtuvo un total de seis 

prácticas discursivas que ejercen violencia hacia las mujeres en las noticias 

analizadas; las cuales se detallan a continuación: 

 
1. Micromachismo / Justificación de la violencia mediática 

 
2. Comentarios Estigmatizantes / Detalles innecesarios 

 
3. Re victimización de la víctima/ Vulneración de derechos 

4. Invisibilización 

5. Falta de ética periodística 

 
6. Cosificación del cuerpo en la imagen 

 
Con estas características estereotipadas y repetitivas se trabajará en los siguientes 
apartados.
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3. Análisis de las piezas periodísticas 

 
En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación. Se expondrán de manera detallada los hallazgos 

encontrados en cada una de las etapas del estudio, utilizando tablas, 

gráficos y fotografías para facilitar su comprensión.  Valiéndonos de la 

herramienta que nos brinda el Análisis de Contenido se caracterizaron y 

contabilizaron las prácticas discursivas, imágenes, palabras y frases 

dentro de las noticias que ejercen violencia hacia las mujeres. Estas son 

como se nombró anteriormente: Micromachismo, Comentarios 

estigmatizantes y Detalles innecesarios, Invisibilizacion, Falta de ética 

periodística, Cosificación y Revictimización de la víctima. Es importante 

aclarar que estos recursos periodísticos no están aislados unos de 

otros, sino que confluyen, puesto que tienen todas como trasfondo el 

ejercicio de la violencia simbólica hacia las mujeres. 

En el grafico N°2 que vemos a continuación, se presenta la frecuencia 

en la utilización de los recursos comunicacionales previamente 

mencionados que proponen los diarios analizados. 

 

Grafico N°2: Prácticas discursivas que se repiten en las noticias. Elaboración propia. 
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3.1 Subjetivemas 
 
 

 
(…) la subjetividad del lenguaje está en todas partes, pero modulada diversamente según 

los enunciados, 

vale tanto para los conjuntos textuales como para las unidades textuales: no hay “género” 
que escape a la 

acción de la subjetividad (…) 

 
Kebrat-Orecchioni (1980) 

 
 

 
El discurso periodístico es una herramienta fundamental para la difusión 

de la información. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 

lenguaje es siempre subjetivo, y que las noticias no están exentas de 

este sesgo. 

 
Los subjetivemas son palabras o expresiones que expresan la opinión o 

la valoración del autor de un texto. En el caso de las noticias, los 

subjetivemas pueden distorsionar la información y llevar a los lectores a 

conclusiones erróneas. 

 
Se identificó la siguiente cantidad de subjetivemas (ver gráfico N°3) que 

luego se repetían a lo largo de la cobertura durante una década. 

 

 

Grafico N°3: Modalidades del decir en las noticias. Elaboración propia.
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Como se puede observar, se obtuvo una superioridad en el uso de 

Subjetivemas Nominales Afectivos. Esto no es casual ya que, demuestra 

el interés de ambos medios por expresar emociones o sentimientos a la 

hora de redactar un femicidio. Este recurso puede propender a que la 

noticia sea subjetiva y sesgada y que fomente la revictimización de la 

víctima. 

 

Los subjetivemas Nominales Afectivos más utilizados por el Tribuno 

fueron los siguientes: 

 
“Brutal crimen”, “brutal hecho de sangre”, “brutalmente estrangulada y 

golpeada”, “macabro hecho”, “macabro hallazgo”, “trágico final”, 

“aberrante crimen”, “terrible crimen”, “horrible crimen”, “el más sangriento 

y brutal”, “mujer carbonizada”, “cuerpo calcinado” y “víctima de otro atroz 

femicidio”. 

 
Por su parte en el Pregón, los subjetivemas más repetidos fueron los 
siguientes: 

 
“Terrible homicidio”, “brutal ataque”, “brutalmente asesinada”, “macabro 

hallazgo”, “macabro asesinato”, “brutal asesinato”, “trágico hecho”, 

“lamentable hecho”, “el cuerpo calcinado” y “el cuerpo totalmente 

carbonizado”. 

 
Coinciden ambos diarios en utilizar términos como "brutal", "macabro", 

“trágico”, “terrible” y “aberrante”. Estos subjetivemas pueden hacer que el 

lector se enfoque en la crueldad del crimen de manera excesiva, y desviar 

su atención de la raíz del problema: la violencia de género y la desigualdad 

estructural que la sustenta. Además, de que este tipo de lenguaje 

sensacionalista puede deshumanizar a la víctima al reducirla a la 

brutalidad del acto, olvidando su identidad, su vida y la tragedia real que 

representa su pérdida. Esto puede tener un impacto emocional y 

psicológico tanto en las personas cercanas a la víctima como en la 

audiencia en general. 

 
Se pudo observar, también, en el caso de Alejandra Oscari, que los 

medios se refieren a la víctima en términos de “mujer carbonizada” o 

"mujer calcinada". Estas expresiones pueden contribuir a 

despersonalizarla y cosificarla, reduciéndola a su condición física tras el 

crimen, en lugar de reconocerla como una persona con identidad e 

historia. 

 

La violencia mediática en un femicidio se manifiesta cuando los medios 

de comunicación utilizan un lenguaje sensacionalista o deshumanizante 

al informar sobre el crimen, lo que puede perpetuar estereotipos de 

género, revictimizar a la persona fallecida y afectar a quienes consumen 

esa información. 

 
En lugar de utilizar términos que resalten la brutalidad del crimen, es 
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importante que los medios informen de manera responsable, destacando 

la gravedad de la situación de violencia de género y la necesidad de 

abordar sus causas profundas, fomentando así la reflexión, la 

sensibilización y la acción para prevenir futuros casos. 
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3.2 Micromachismos y justificación de la violencia de género 
 
 

"El micromachismo es el machismo cotidiano, el que se repite en las pequeñas cosas, pero 
que tiene 

un gran impacto en la vida de las mujeres." 

 Lamas (1996). 
 
 

Imagen N°1. Análisis crítico del discurso categoría: “micromachismos y 
justificación de la violencia de género”. Fuente: Diario Pregón, 06 de Enero 

del 2007. 

 
 

Los micromachismos son una realidad oculta que no se cuenta de 

manera literal en las noticias pero que tiene connotaciones negativas 

hacia la mujer en sus escritos. Como explicitamos anteriormente, en el 

apartado de marco teórico y parafraseando a Bonino (1998), los 

micromachismos en las noticias son aquellos actos, gestos o 

expresiones que se producen en el contexto informativo y que 

transmiten mensajes o estereotipos sexistas. Estos micromachismos 

pueden ser conscientes o inconscientes, pero en ambos casos 

contribuyen a perpetuar la desigualdad de género. 

Se observó mediante Análisis de Contenido y Análisis Crítico del 

Discurso que en diez ocasiones el diario El Tribuno utilizaba el recurso 

de micromachismo y que en seis ocasiones realizaba una justificación 

de la violencia de genero. 

Mientras que el Pregón recurría a micromachismos en tres ocasiones y 

en tres ocasiones realizaba justificación de la violencia mediática. Se 

detalla a continuación: 

Subj. Nominal Afectivo 

Micromachismo 
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Cuadro comparativo N°1. Análisis de contenido “Micromachismos en las noticias”. 
Elaboración propia. 

MICROMACHISMOS 

El Tribuno 
 

El Pregón 
 

 22/02/2007 “por acción de una mente 
morbosa, desquiciada” 

 

 06/01/2007 “el hombre se habría validado 
de su calidad de padrastro para 
someterla a sus bajos instintos” 

 

 25/01/2007 “por los resultados de la 
autopsia realizada al cuerpo de la 
infortunada” 

 

 05/01/2007 “cabe recordar que el sujeto 
luego de abusar de la niña la golpeo con un 
bloque en la cabeza” 

 

 25/01/2007 “El Juzgado Penal de 
Instrucción de Feria había ordenado la 
autopsia apenas hallado el cuerpo de la 
infortunada mujer” 

 

 22/01/2012 “cuando estaba muy 
compenetrada en esa tarea humanitaria, a 
Roxana la asaltó la muerte, de una forma 
muy brutal y a manos de un malviviente 
con un frondoso prontuario delictivo” 

 

 26/01/2007 “Vale recordar que el hallazgo 
del cuerpo de la mujer fue el domingo 
pasado a la madrugada, en el inmueble 
de propiedad de la infortunada” 

 

 22/01/12 “Asesinaron a puñaladas a una 
dirigente social” 

 

 13/07/2010 “por ello las pesquisas 
sospechan que la joven pudo haber sido 
víctima de algún o algunos depravados 
o delincuentes” 

 

 

 14/07/2010 “Churquina habría subido o 
habría sido levantada por uno o más 
depravados” 

 

 

 16/07/2010 “Churquina había subido o 
sido levantada por uno o más 
depravados” 

 

 

 16/07/2010 “mostrando indignación y 
explicando a la comunidad periqueña 
que la joven era una persona tranquila, 
de familia y que no andaba en cosas 
“raras” y que por esta razón no 
entendía lo ocurrido” 

 

 

 08/04/2017 “era una mujer religiosa y 
madre de un niño de ocho años” 

 

 

 15/04/2017 “el femicida cordobés era 
una persona adicta” 

 

*El destacado es propio. 
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Cuadro comparativo N°2. “Justificación de la violencia de género”. 

Elaboración propia. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Tribuno 
 

El Pregón 

 14/07/2010 “ Se titula nota de 
opinión que acompaña a la 
nota de femicidio: “Tiempos 
muy violentos” 

 

 25/02/2013 “habría sido 
producto de una discusión: 
hallaron muerta a balazos a una 
pareja de policías” 

 

 15/07/2010 “se pretende saber 
qué tipo de amistades tenía” 
Dijo la fuente”. 

 
 

 25/02/2013 “Un hombre y una 
mujer policías fueron hallados 
muertos por disparos de armas y 
según trascendidos ambos eran 
pareja y el hecho se habría 
producido en medio de una 
violenta discusión por celos” 

 

 25/02/2013 “las desavenencias 
habrían estado a la orden del 
día” 

 

 25/02/2013 “El caso quedo en 
pesquisas de la Brigada de 
Investigaciones, que en un 
principio tendría que ver con 
algún drama pasional, aunque 
como toda investigación no se 
descartan otras causas” 

 

 25/02/2013 “algunas versiones 
señalan que los familiares de la 
mujer llegan al lugar cuando la 
pareja discutía y que eso 
habría enojado a Canchi” 

 

 

 25/02/2013 “De acuerdo a 
algunos testimonios, la pareja 
habría tenido desavenencias 
desde hace un tiempo las 
cuales terminaron 
trágicamente” 

 

 

 18/04/2017 “la muerte de la 
joven mujer se habría debido a 
una situación originada por 
celos del homicida quien la 
increpó en una fiesta que los 
padres de Agüero brindaban” 

 

 

*El destacado es propio. 
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En las noticias se puede observar que ambos medios de comunicación 

justifican la violencia de género y ejercen micromachismos. Como se 

detalló anteriormente, los recursos periodísticos están asociados unos 

con otros, ya que todos contribuyen a que se ejerza violencia mediática 

hacia las mujeres. Por ello muchas de las frases de justificación de la 

violencia de género son a su vez los micromachismos. 

 
Se advierte que ambos diarios recurren a la justificación del asesinato 

dándole un motivo o causa a este, relatando por ejemplo que el hecho 

fue desencadenado “por celos” o por “una discusión”, “por 

desavenencias” o “por un enojo”. Esto corresponde a estereotipos 

sexistas que los medios de comunicación reproducen y simplifican 

dando a entender que la víctima es responsable de su propia muerte, ya 

que "provocó" al agresor. Los celos son una emoción compleja que 

puede ser causada por una variedad de factores, como inseguridad, 

baja autoestima o una necesidad de control. Este énfasis en los celos 

como causa de los femicidios tiene consecuencias negativas, ya que 

puede contribuir a una revictimización de la víctima y sugerir que son 

responsables de su propia muerte, además de que colabora con la 

normalización de la violencia contra las mujeres, al hacer que parezca 

que es una reacción inevitable a una discusión o enojo. 

En el periódico El Tribuno se emplea la frase “tiempos violentos” como 

subtítulo de una nota de opinión (solo hubo dos notas de opinión 

firmadas durante el relevamiento de la década) donde se acompaña a la 

cobertura del femicidio de Analía Churquina. En el mismo se relata y se 

hace una comparación de los crímenes ocurridos en la provincia de ese 

año, 2010, con la película “yanqui” de Tarantino. No solo esta nota de 

opinión no aporta nada significativo a la noticia, sino que revictimiza e 

invisibiliza el problema global que lleva consigo la violencia de género. 

Decir que son “tiempos violentos” justifica e insinúa que la violencia es 

inevitable en tiempos de crisis o incertidumbre y que estos hechos son 

algo que no se puede controlar. Sin embargo, esta justificación es 

errónea. La violencia de género es una elección, no una consecuencia 

inevitable de los tiempos. 
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Imagen N°2. Análisis crítico del discurso categoría: “Micromachismos 

y justificación de la violencia de género”. Fuente: Diario El Tribuno, 14 

de Junio del 2010. 

 

 

 
 

Esta frase, al igual que la categorización discriminatoria del delito 

“drama pasional” que escribe el diario Pregón en el año 2013, propone 

(ver imagen N°2) una justificación o una minimización de la violencia del 

crimen. En esta noticia se explica que el asesinato fue cometido por un 

hombre en un momento de pasión incontrolable, como consecuencia de 

una discusión o un conflicto amoroso. Llamar de esta forma a los 

feminicidios es una práctica que normaliza la violencia contra las 

mujeres. Es fundamental adjetivar y fundamentar correctamente para 

entender que no son crímenes que ocurren en la esfera privada, sino 

que lo personal es político. Y nos parece importante remarcar que no 

hay pasión que justifique un hecho de violencia. 

 

Por su parte, el Tribuno en el año 2010 escribe “se pretende saber qué 

Falta de ética periodística 

Justificación de la violencia de 
género 

Detalles innecesarios  
Falta de ética periodística 

Revictimización de la víctima 

Subj. Verbal 

Detalles innecesarios 

Micromachismo 

Subj. Nominal Afectivo  

Subj. Nominal Afectivo  

Subj. Verbal 

Revictimización de la victima  

Subj. Nominal Afectivo  
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tipo de amistades tenía” en referencia a la víctima A. Churquina, esta 

frase no solo insinúa que la víctima tenía la culpa de su asesinato, sino 

que la justifica. Al sugerir que la víctima tenía amistades que podrían 

haber sido consideradas "malas" o "peligrosas", se está insinuando que 

estas amistades podrían haber sido la causa de su asesinato. Esto es 

una forma de revictimización e invizibilización de la violencia de género, 

además que refuerza la representación social que sugiere que hay 

muertes que pueden ser validadas en virtud de la valoración moral de su 

entorno de relaciones. La frase construye un sentid en el que las mujeres 

que son víctimas de femicidio suelen tener un historial de relaciones 

problemáticas o que frecuentan ambientes peligrosos. Esto afianza a la 

representación social de que las mujeres que son asesinadas por sus 

parejas, son las responsables de su propio asesinato, ya que centran la 

atención del lector en las amistades de la víctima y desvía de la violencia 

machista que la llevó a su asesinato. Justificar la violencia hacia las 

mujeres atenta contra la libertad y normaliza la violencia. 

 
Otro caso significativo para analizar tiene que ver con la noticia 

publicada por el Tribuno, en el año 2007 donde se refiere: “el hombre se 

habría validado de su calidad de padrastro para someterla “a sus bajos 

instintos”. Esta frase tiene una connotación negativa ya que puede 

llevar a que la sociedad interprete el femicidio como un crimen 

inevitable, cometido por hombres que no pueden controlar sus impulsos. 

Esta construcción de sentido resulta similar a lo anterior, expuesto en el 

diario el Pregón, donde se justifica al femicidio como “drama pasional o 

por celos”. Los asesinos de mujeres no son impulsados por instintos 

animales incontrolables o pasiones insostenibles, sino por ideologías 

violentas y patriarcales. Emplear una redacción donde se refiera a “los 

bajos instintos” propone que el asesino fue llevado por impulsos 

primitivos y animales, en lugar de por motivos racionales o 

premeditados. Los femicidas son hombres que cometen un crimen de 

odio contra las mujeres. Son hombres que consideran que las mujeres 

tienen menos derechos que los hombres y que pueden ser asesinadas 

impunemente. En lugar de usar estas expresiones, los medios de 

comunicación deberían llamar a los femicidas por lo que son: asesinos. 

Deben responsabilizarlos por sus actos y exigir justicia para las 

víctimas. 

 
Coinciden ambos diarios en los micromachismos de etiquetas psicóticas 

para los femicidas como “malvivientes”, “adictos”, “depravados”, 

“mentes morbosas” o “desquiciadas”. Estas modalidades evocan que 
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los crímenes fueron cometidos por personas que no tienen un lugar en 

la sociedad, que son marginales o enfermos mentales. Además, se 

podría argumentar que estas referencias son estigmatizantes para las 

personas con psicopatía o adictas ya que no todas son violentas, 

además de que alimenta el morbo o sensacionalismo en la noticia 

además de darle a la audiencia un justificativo falso y rápido para un 

problema estructural. 

 

Estas etiquetas refuerzan a la representación social de que los 

femicidas son personas anormales y enfermas. Contribuyen a 

deshumanizarlo, al centrarse en los trastornos mentales o adicciones de 

los hombres que cometen violencia de género, ocultando las causas 

sociales y contribuyendo a perpetuar la violencia contra las mujeres. 

Con respecto a cómo nombran los medios a las víctimas, se observó que 

se repite en dos ocasiones en el periódico El Tribuno, en el año 2007, la 

frase “la infortunada mujer”, como una forma de representación social 

asociada a que la violencia de género se da simplemente por 

circunstancias desafortunadas o azarosas, en lugar de una víctima de 

un crimen de odio donde el único responsable es el o los asesinos. 

 

Otro caso significativo de análisis para comprender cómo operan los 

modos de construcción noticiosa en el lenguaje mediático para la 

categoría de justificación de la violencia ejercida, puede recuperarse de 

la nota publicada por el Pregón en el año 2010. En ella, el medio 

escribe que la víctima era una “persona tranquila, de familia y que no 

andaba en cosas “raras” y que por esta razón no entendía lo ocurrido” 

con esta frase se está configurando la representación social que sugiere 

que ser una persona “tranquila o de familia” no amerita un femicidio, pero 

que andar en cosas “raras” sí. 

 

Esta acción se repite nuevamente en el año 2017 donde se describe a 

la víctima como “mujer religiosa y madre de un niño de 8 años”, 

asignando a la víctima una serie de características “positivas” como la 

religiosidad y la maternidad.  

 

Siguiendo con esta idea, en el periódico Pregón se recurre a resaltar las 

actividades que hacían las mujeres en frases como “dirigente social”, 

dedicadas a “tareas humanitarias”, entre otras. Estas caracterizaciones 

refuerzan las representaciones sociales de que las mujeres religiosas o 
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que ayudan a otras son más vulnerables a la violencia, y que no son 

merecedoras de tal crimen. 

 

Otro caso de estudio representativo obedece a la noticia publicada por 

el diario Pregón en el año 2012, donde se escribe que a Roxana 

Gutiérrez “la asaltó la muerte”. En esta frase vemos que se justifica la 

violencia de género, dando a entender que la muerte de la víctima fue 

inevitable. Además de minimizar el crimen, se fortalece la 

representación social de que las mujeres que se involucren en tareas 

humanitarias son más vulnerables a este tipo de violencia. 

 

Como veremos en los apartados siguientes, la cobertura del femicidio de 

Victoria Reyes, en el año 2007, ha sido, por parte de ambos diarios, muy 

violentado. En este caso analizaremos el micromachismo por parte del 

Tribuno en la frase “cabe recordar que el sujeto luego de abusar de la 

niña la golpeó con un bloque en la cabeza”. Este “cabe recordar” 

revictimiza a la víctima ya que, refuerza la idea de que la violencia física 

es una consecuencia de la violencia sexual. Esto puede contribuir a 

minimizar la gravedad de la violencia sexual infantil. 

Es importante recalcar que el femicidio es un crimen de odio, motivado 

por la misoginia y el deseo de controlar y dominar a las mujeres. Las 

víctimas de femicidio no fueron simplemente víctimas de circunstancias 

desafortunadas, ni hicieron nada que las llevara a ser asesinadas. 

Es importante antes de seguir con el análisis del corpus recordar que el 

androcentrismo es la estructura subyacente de todas las categorías, por 

ende, muchas de las frases extraídas son también micromachismos o 

comparten también características con otras categorías. 
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3.3 Comentarios estigmatizantes y detalles innecesarios 
 

 

 
“El canibalismo mediático no se somete a autocritica, no tiene límites morales, no 

respeta momentos, silencios, ni desgarramientos humanos”. 

Delmas (2015). 
 
 
 
 

 

Imagen N°3. Análisis crítico del discurso categoría: Comentarios 

estigmatizantes y detalles innecesarios. Fuente: Diario Pregón, 22-01-

2012. 

 

 

 
En el epígrafe con el que comienza este apartado, se destaca que el 

canibalismo mediático no entiende de vulneración de derechos, 

comentarios estigmatizantes, indagación de la vida privada de la 

víctima, o de detalles innecesarios que solo alimentan el morbo social. 

Estos recursos periodísticos tienen como objetivo transmitir de la forma 

más explícita posible los hechos sin resguardar los derechos de la 

víctima ni tener en cuenta a familiares y amigxs. 

En las piezas analizadas se puede observar que hay ocho noticias en el 

diario El Tribuno donde se ejercen comentarios estigmatizantes y nueve 

noticias donde se dan detalles innecesarios. Mientras que en el diario 

Comentario estigmatizante 

Detalles innecesarios 

Comentarios 
estigmatizante
s 

Subj. Nominal Afectivo 
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Pregón son cinco las veces donde se redactan comentarios 

estigmatizantes y ocho donde se dan detalles innecesarios. 
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Cuadro comparativo N°3. “Comentarios estigmatizantes”. 

Elaboración propia. 

 
 

COMENTARIOS ESTIGMATIZANTES 

El Tribuno 
 

El Pregón 

 4/01/2007 “Tras el presunto 
asesinato de una menor de 12 años 
se descubrieron los hechos el 
padrastro de cuatro jóvenes y un 
varón está detenido” 

 

 05/02/2007 “Caso Pamela Ibáñez: 
cuando la angustia se transforma 
en esperanza” 
 

 5/01/2007 “y aunque algunos 
vecinos no hablen bien de la 
mayor de las Reyes, el cambio de 
declaración de Luciana echo luz a 
las atrocidades” 

 

 22/07/2010 “la joven aspiraba a 
ingresar como ejecutante de 
clarinete a la Banda del Regimiento 
de Infantería (…) era una joven 
apreciada por la comunidad” 
 

 24/01/2007 “Personas buscadas: 
Gente Mayor se va de su casa” 

 22/01/12 “Roxana Gutiérrez, la 
dirigente social asesinada. Dolor en 
San Pedro: asesinaron a puñaladas 
a una conocida dirigente social” 
 

 24/01/2007 “Varios casos de 
personas que se fueron de sus 
casas se registraron en los 
últimos, con la particularidad de 
que la mayoría fueron 
protagonizados por gente mayor de 
edad, a diferencia de la 
generalidad de este tipo de 
situaciones, que tiene por objeto 
a adolescentes y niños que dejan 
sus hogares por disputas con 
sus familiares” 

 

 22/01/12 “En San Pedro: asesinaron 
de siete puñaladas a una conocida 
dirigente social” 
 

 14/07/2010 “Al momento del 
hallazgo la joven solo tenía puesto 
un solo calzado, según se pudo 
averiguar, y otro dato que 
trascendió es que la mujer no 
llevaba ropa interior” 

 

 06/04/2017 “se trata del sujeto 
identificado como Teófilo Silisque 
domiciliado en la calle Vélez Sarsfield 
de San Pedro quien estaba detenido 
por la muerte de una mujer y su hija, 
quienes fueron halladas muertas en 
medio de unos yuyerales” 
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 20/04/2017 “fue el caso más 
sangriento y brutal que se 
registró en el ámbito de los 
departamentos de la región” 

 

 

 31/05/2017 “El cuerpo de la joven 
sigue en morgue del Poder 
Judicial 

 

 

 31/05/2017 “Ayer se confirmó que 
dos partes, presentaron una nota 
solicitando la entrega del cuerpo, por 
lo que la Fiscalía tendrá que 
determinar a quién corresponde 
recibir los restos para darle 
cristiana sepultura” 

 

 

*El destacado es propio. 
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Cuadro comparativo N°4.” Detalles Innecesarios”. Elaboración 

propia. 

 

Detalles Innecesarios 

El Tribuno 
 

El Pregón 

 10/01/2007 “Mercado la mató 
tirándole un bloque por la cabeza 
con una fuerza inusitada, lo que, 
prácticamente destrozo el 
cráneo” 

 

 05/01/2007 “Abuso sexual con 
penetración y abuso sexual simple” 
 

 12/01/2007 “La pequeña, Victoria 
Reyes, además había sido 
sometida sexualmente en forma 
vaginal y anal en reiteradas veces 
por Hugo Jaime Mercado” 

 

 

 24/01/2007 “según la autopsia la 
habrían matado a golpes: Misterio 
sobre homicidio de una mujer en 
Maimará” 
 

 14/07/2010 “Así lo relevo la 
autopsia. Analía Churquina fue 
abusada y estrangulada. Tenía 
atada una cuerda alrededor de 
su cuerpo” 

 24/01/2007 “La calma del pueblo 
de Maimará fue quebrada por 
un terrible homicidio ocurrido el 
fin de semana en la vivienda 
ubicada sobre calle Lavalle donde 
mataron a golpes a una mujer” 
 

 01/04/2017 “antes gravemente 
herida con una botella rota, la 
víctima habría sido abusada” 

 

 24/01/2007 “el cuerpo de la mujer 
tendido sobre el suelo cerca de 
una ventana, en medio de un 
charco de sangre” 
 

 06/04/17 “es que el examen forense 
practicado al cuerpo de Tolaba 
había determinado que fue atacada 
con un cuchillo, cinco heridas en 
la altura del cuello y dos a la 
altura del abdomen” 

 

 22/01/2012 “la apuñalaron en la 
carótida, en la altura del corazón, 
en los brazos, en el vientre y en el 
pulmón y cuando entro en defensa 
su actual pareja el malhechor le 
aplico cuatro puntazos” 
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 06/04/17 “Atacó a su víctima con 
siete puñaladas, la arrojo a un 
canal y trato de hacer desaparecer 
todas las pruebas que lo 
inculparían” 

 

 09/04/2017 “Un hombre fue detenido 
en Córdoba y trasladado a la 
provincia de Jujuy acusado de haber 
asesinado de veinte puñaladas a 
una mujer en Perico el año 
pasado” 

 16/05/2017 “según las versiones 
que la mujer maneja, allegados a 
ella le habrían manifestado que “lo 
veían a Oscari con su hija muy 
abrazados y él le habría 
manifestado a un cobrador que 
Alejandra era su pareja” 

 09/05/2017 “Además, se 
conocieron nuevas imágenes 
del cuerpo calcinado, donde se 
aprecia que el o los asesinos le 
colgaron un neumático, lo cual 
evidencia la saña con la que se 
ultimó a la víctima” 

 

 6/04/2017 “además de fracturarle el 
tabique arremetió contra su víctima 
siete puñaladas y arrojo su 
cuerpo al canal” 

 

 23/05/2017 “Según el fiscal Resua, 
tras la autopsia efectuada al cuerpo, 
se determinó que cuando se quemó 
a la mujer aún estaba con vida, y 
que habría sufrido lesiones antes de 
que fuera llevada hacia el 
descampado” 

 

 24/05/2017 “Nadie entendía como 
una joven de tan solo 21 años, que 
estaba a punto de graduarse como 
profesora de Geografía, pudo ser 
atacada de una manera tan atroz” 

 

 

*El destacado es propio. 
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Dar detalles innecesarios sobre la víctima en una noticia de femicidio 

significa proporcionar información que no es relevante para el hecho en 

sí. Esta información puede incluir detalles sobre la vida personal de la 

víctima, su apariencia física, su vestimenta, sus relaciones personales o 

incluso su historial de violencia. 

Además, este enfoque puede tener consecuencias negativas, como la 

revictimización de la víctima, invisibilizacion de la violencia de género y 

la normalización de este tipo de violencia. Cuando se proporciona 

información detallada sobre el asesinato, se está contribuyendo a su 

cosificación y a su exposición a la mirada pública, afectando no solo a la 

víctima sino también de todos sus allegadxs. 

Los detalles innecesarios en una cobertura de femicidio traen consigo 

comentarios estigmatizantes, y estos pueden ser cualquier afirmación o 

insinuación que generalice o atribuya características negativas a un 

grupo específico de personas, ya sea por su género, orientación sexual, 

origen étnico o nivel socioeconómico. 

A partir del análisis realizado a continuación detallaremos algunos casos 

de referencia para dar cuenta de la utilización de este recurso por parte 

de los medios relevados. 

En 2007, el diario el Tribuno incluyó detalles del asesinato de la menor 

Reyes, reincidiendo en la inclusión de la palabra “padrastro”. Esta 

incorporación puede ser estigmatizante por varias razones, en primer 

lugar, al referirse al asesino de una menor de 12 años, se debería evitar 

hacer mención a la relación de parentesco o de crianza con el agresor 

(en este caso, el padrastro de cinco jóvenes), ya que puede llevar a 

estereotipos y prejuicios hacia ciertos grupos familiares. Además, en la 

forma en que se presenta la información podría implicar una relación 

entre el número de hijxs que tiene el padrastro y el crimen, lo cual no 

está necesariamente relacionado. 

 
En la misma noticia, se pudo observar también un refuerzo de la 

representación social vinculada a que las familias ensambladas son 

más propensas a ejercer este tipo de violencia, ya que, en la frase 

donde se da a conocer la declaratoria de la hermana mayor Luciana 

Reyes, el diario ha reforzado esta idea sugiriendo que la reputación o la 

percepción que tienen los vecinos sobre ella es relevante para el crimen 

que ha ocurrido. Al mencionar que "algunos vecinos no hablen bien" de 

la víctima, se está desviando la atención del acto, violento en sí mismo, 
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hacia juicios subjetivos o rumores sobre la vida de la víctima. 

Al avanzar en los días del mismo año, 2007, observamos que, para 

referirse a las personas desaparecidas, entre las que se encuentra 

Pamela Ibáñez, víctima de femicidio, los redactores de El Tribuno titulan 

“Gente mayor se va de su casa”. Estas afirmaciones pueden configurar 

las representaciones sociales que solo las personas mayores tienen 

motivos válidos para irse de casa, minimizando las razones igualmente 

válidas que pueden tener lxs jóvenes para hacerlo, como problemas 

familiares, abuso, falta de apoyo o conflictos emocionales. 

También, este tipo de enfoque perpetúa estereotipos negativos sobre 

diferentes grupos de edad, creando divisiones, subestimando las 

experiencias y dificultades reales que enfrentan las personas de todas 

las edades cuando se ven obligadas a dejar su hogar y por supuesto 

estigmatizar la búsqueda de mujeres desaparecidas que podrían estar 

siendo víctimas de violencia de género y revictimizandolas al someterlas 

a juicio social sobre su desaparición. En lugar de enfocarse en la edad 

de las personas que abandonan sus hogares se debería brindar las 

descripciones necesarias para su identificación por parte del medio, 

tales como una fotografía actualizada y el número de contacto de los 

organismos gubernamentales especializados (911, o la línea de 

denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación, 134). 

La misma acción estigmatizante realiza el Pregón, en la nota de opinión 

del año 2007 titulando “cuando la angustia se transforma en esperanza”. 

En este caso se cuenta que las fuerzas de seguridad están trabajando 

en la búsqueda de Pamela Ibáñez. Esta referencia es delicada en tanto 

crea especulación positiva sobre un desenlace, cuando la víctima aún 

no ha sido encontrada, generando expectativas injustificadas en la 

audiencia. En casos de desapariciones con posibles connotaciones de 

violencia de género, mantener la prudencia y no generar expectativas 

infundadas es crucial. 

Cronológicamente vemos, en otra noticia del año 2010, que el diario El 

Tribuno incluye en la redacción detalles irrelevantes y sensacionalistas 

en la noticia referida a la ausencia de ropa interior en un caso de 

femicidio: “otro dato que trascendió es que la víctima no tenía ropa 

interior”. De esta manera, no solo se revictimiza a la víctima y se 

demuestra falta de ética y compromiso periodístico, sino que se 

fortalece la representación de que la víctima ha “provocado” o 

“insinuado” a su agresor y que es merecedora de tal crimen. 
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Otros ejemplos de estigmatización identificados tienen que ver con la 

referencia que incluyen los medios en la cobertura de dos casos de 

femicidio en los que se toman los hechos como sucesos comparables 

(“el más sangriento y brutal de la región”, en El Tribuno) o vinculados a 

un área geográfica (“La calma del pueblo de Maimará fue quebrada por 

un terrible homicidio”, en Pregón). Esto podría generar prejuicios y 

estereotipos sobre las personas que viven en esa zona, sin considerar 

que la violencia extrema es un problema que puede ocurrir en cualquier 

lugar y no es representativo de toda una comunidad. El uso de términos 

impactantes como "sangriento y brutal" y “terrible” tiende a enfocarse en 

detalles gráficos y violentos, lo que puede generar morbo en la 

audiencia. Esto podría trivializar la gravedad del crimen al centrarse en lo 

espectacular en lugar de la problemática social que es la violencia 

machista. 

Al mencionar poderosísimos detalles de cómo fue asesinada la mujer, 

cuántas cuchilladas le aplicó el femicida, qué elementos utilizó o de qué 

manera dejó el cuerpo, hacen que se vulgarice la gravedad del acto 

violento y se cosifica a la víctima, reduciéndola a un mero objeto o a 

características irrelevantes que no tienen ninguna relación con la 

tragedia en sí. Esto se observó en varias ocasiones por parte de ambos 

diarios durante todos los años analizados. Una frase que ilustra lo 

anteriormente expuesto fue “la apuñalaron en la carótida, en la altura del 

corazón, en los brazos, en el vientre y en el pulmón y cuando entró en 

defensa su actual pareja el malhechor le aplicó cuatro puntazos”. Esto 

no solo puede generar morbo, distrayendo la atención de los aspectos 

esenciales del caso, como la injusticia, la violencia de género y la 

necesidad de justicia; sino que divulgar detalles de este tipo puede 

afectar a familiares y seres queridos, añadiendo angustia innecesaria al 

dolor que ya están experimentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54  

Imagen N°4. Análisis crítico del discurso categoría: “Comentarios 

estigmatizantes y detalles innecesarios”. Fuente El Tribuno 10 de Enero 

de 2007 
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3.4 Revictimización de la víctima 
 
 

“La revictimización implica la respuesta que da el sistema a la víctima en su momento de crisis: 

ésta es llamada “victimización secundaria”. En comparación con la “primaria” —Violaciones 

Graves a los Derechos Humanos (VDH) que sufre la víctima— el individuo es sujeto a la propia 

incomprensión de lo que lo aflige, el trato llega a ser injusto y, en ciertas ocasiones, injuriado con 

el propio crimen del que es víctima. Ésta suele ser perpetrada por “[…] policías, jueces, peritos, 

criminólogos, funcionarios de 

instituciones penitenciarias, medios de comunicación (…)”. 

 
(Martorella, 2011, p. 11). 

 
 
 
 

Imagen N°5. Análisis crítico del discurso categoría: “Revictimizar a la 

víctima”. Fuente: Diario Tribuno, 8 de Mayo del 2017. 

 
 

 
 

 
Como se relató en el apartado anterior, dar detalles de más, suponer, 

hacer juicios de valor sobre un acontecimiento tan delicado como un 

caso de femicidio no es inofensivo y efectúa una re-victimización de las 

víctimas. En las piezas analizadas se puede observar que hay catorce 

frases en las noticias en el diario El Tribuno y dos en el diario Pregón 

donde se evidencian estas prácticas discursivas. 

 

Subj. Nominal Afectivo 

Revictimización 

Indagación de la vida privada 
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Cuadro comparativo N°5. “Revictimizar a la víctima”. Elaboración 

propia. 

 

 

Revictimizar a la victima 

El Tribuno 
 

El Pregón 

 05/01/2007 “Si la mayor de las 
chicas Reyes, Luciana de 18 años, 
quien tiene un hijo de Hugo Jaime 
Mercado reconocido por él no 
hubiera hablado, el sometimiento, el 
miedo y la tristeza hubieran 
seguramente continuado” 

 

 09/05/2017 “Justamente ayer se 
conocieron algunos datos de la pericia 
dental del cuerpo lo cual corroboraría 
que se trata de Alejandra Oscari, 
aunque desde Fiscalía Penal se 
muestran cautelosos” 
 

 10/01/2007 “la niña había sido 
abusada analmente antes de morir” 

 

 31/05/17 “Por su parte la Dra. Marta 
Paniagua, refutó versiones de un 
matutino local, que no es el Pregón, en 
el sentido de que el cuerpo de 
Alejandra se hallaba “abandonado” en 
la morgue judicial. 
 

 12/01/2007 “la pequeña, Victoria Reyes, 
además había sido sometida sexualmente 

en forma vaginal y anal” 
 

 

 

 16/02/2007 “¿Crimen? Encontraron 
el cadáver de una mujer en la zona 
de La Almona. Hermetismo” 

 

 16/02/2007 “habrían hallado el 
cadáver de la joven en la Almona” 

 

 16/02/2007 “ni la policía, ni en 
tribunales niegan la posibilidad y 
piden cautela hasta conocer el 
resultado de las pericias” 

 

 

 16/02/2007 “los restos humanos 
que podrían ser de la joven 
estaban cerca a la bifurcación de 
la Ruta 2” 
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 13/07/ 2010 “habría sido golpeada, 
posiblemente abusada” 

  

 

 14/07/2010 “le ataron una cuerda al 
cuerpo y la arrojaron al canal donde 
fue hallada si bien esto es solo una 
hipótesis” 

 

 

 07/05/2017 “fiscal Ernesto Resúa 
confirmo que existe el 50% de 
probabilidades de que sea la joven 
Alejandra Oscari” 

 

 07/05/2017 “Ernesto Resua señalo 
oficialmente que existe el 50% de 
probabilidades de que la joven que 
está desaparecida y es buscada por la 
Seccional 26° sea la carbonizada” 

 

 

 08/05/2017 “Confirmo que existe un 50% 
de probabilidades” 

 

 28/05/2017 “el cuerpo de la 
víctima aún permanece en la 
morgue judicial sin que nadie 
lo reclame” 

 

 30/05/2017 “donde los restos de la joven 
permanecen desde hace varios días” 

 

 

*El destacado es propio. 
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Muchas veces, como hemos visto en el apartado anterior, incluir 

detalles innecesarios y realizar comentarios estigmatizantes en las 

noticias de femicidio, sumado a la falta de ética periodística o a la 

carrera por la inmediatez de la primicia, se promueve una revictimización 

de las víctimas en los casos de femicidio, ya que la cobertura de los 

medios de comunicación tiende a centrarse en el perpetrador y sus 

motivos, en lugar de en la víctima y su historia. Esto se pudo observar 

en frases como, “el fiscal Ernesto Resúa confirmó que existe el 50% de 

probabilidades de que sea la joven Alejandra Oscari” (El Tribuno, 07-05-

17); “Confirmó que existe un 50% de probabilidades” (El Tribuno, 08-05-

17); “Ernesto Resúa señaló oficialmente que existe el 50% de 

probabilidades de que la joven que está desaparecida y es buscada por 

la Seccional 26° sea la carbonizada” (El Tribuno, 07-05-17). Este 

accionar solo prolonga, lastima a amigxs, conocidxs y familia ya que 

esta probabilidad es solo una estimación, y no hay forma de saber con 

certeza si la víctima es o no la persona desaparecida. Por su parte, el 

Pregón no recurrió a porcentajes, sino que aun sin la confirmación 

oficial escribió “Justamente ayer se conocieron algunos datos de la 

pericia dental del cuerpo lo cual corroboraría que se trata de Alejandra 

Oscari, aunque desde Fiscalía Penal se muestran cautelosos”. 

También se observó que el Pregón no suele ofrecer información 

negativa o especulativa sobre su competidor, El Tribuno. Esta única 

ocasión se dio cuando, al día siguiente de la publicación de El Tribuno, 

el Pregón mencionó “Por su parte la Dra. Marta Paniagua, refuto 

versiones de un matutino local, que no es el Pregón en el sentido de que 

el cuerpo de Alejandra se hallaba “abandonado” en la morgue judicial”. 

En toda la cobertura de los 10 años es la única vez que se realiza. La 

insinuación de un mal manejo de información puede ser una forma de 

crítica o de descrédito hacia el otro diario. Distribuye la representación 

social de que el diario El Tribuno no es fiable o que no cumple con los 

estándares periodísticos. 
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Vulneración de derechos a menores 
 

 
Recopilando las noticias, se pudo observar que, en la cobertura de un caso 

específico, el de Reyes del año 2007, se habría revictimazado a la víctima 

en varias ocasiones como así también a sus hermanas, que seguían 

padeciendo abuso. En las frases “Si la mayor de las chicas Reyes, 

Luciana de 18 años, quien tiene un hijo de Hugo Jaime Mercado 

reconocido por él no hubiera hablado, el sometimiento, el miedo y la 

tristeza hubieran seguramente continuado”, se sugiere que la víctima, por 

hablar, detuvo el sometimiento, miedo y tristeza. Se podría inferir 

entonces que, si no hubiese hablado, la situación de violencia habría 

continuado. Esto podría culpar a unas de sus víctimas por su propia 

situación, ignorando que el agresor es el único responsable de la 

violencia y dejando de lado cualquier contexto de coerción, manipulación 

o miedo que la víctima pudo haber experimentado. 

En el caso de El Tribuno, es llamativo como se reiteran inclusiones 

acerca del tipo de abuso de las víctimas de femicidio: “la pequeña, 

Victoria Reyes, además había sido sometida sexualmente en forma 

vaginal y anal” y “la niña había sido abusada analmente antes de morir”. 

En virtud de ello, nos pareció importante realizar este apartado 

específico, cuando lxs protagonistas de las noticias son niñas, niños y 

adolescentes por estar en situación de abuso, de trata o explotación 

sexual comercial, se debe contextualizar correctamente, respetando a 

sus protagonistas y a las personas que lo acompañan4. 

“Especialistas de UNICEF recomiendan utilizar ‘abuso sexual contra 

niños, niñas y adolescentes’, en vez de ‘abuso sexual infantil’ (ASI) 

debido a que el término da lugar a minimizar la gravedad de la 

experiencia para el niño o niña y torna más difícil comprender su 

impacto. Cuando se califica al abuso de ‘infantil” se sugiere que el 

agresor hubiera cometido un hecho infantil, cosas de niños. Lo que 

dificulta la comprensión social, cultural y judicial respecto del riesgo, 

trascendencia e impacto que genera la violencia más extrema a la que 

puede ser sometida una víctima menor de edad” (Molina 2017). 

Se observó también en las noticias de la cobertura del caso de la menor 

Reyes, sucedido en el año 2007, que se recurre a frases en titulares, 

portada y copete de alto impacto donde se distribuyen detalles totalmente 

                                                
4 Desde UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) se elaboró en el año 2017 una guía 

periodística para una buena cobertura de los casos implicados, principalmente hacen una aclaración en la forma 

de nombrar al abuso. 
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innecesarios, vulnerando derechos de la niña y de las hermanas que 

también habían sido víctimas de abuso sexual. En este caso resulta 

importante destacar que se utilizaron fotografías de familiares llorando, 

fotos de la escena del crimen e imagen del objeto con el cual se produjo 

el asesinato. “Mostrar el entorno de un niño o una niña víctima de abuso 

o explotación puede ser útil para contextualizar la nota. No obstante, es 

un recurso que mal usado podría develar la identidad de la víctima a la 

que se debe proteger. Mostrar a sus padres, parientes, maestros, 

vecinos, la escuela en la que estudia o la casa donde habita, facilita su 

identificación y la pone en peligro, sobre todo en situaciones de trata y 

explotación comercial” (UNICEF, Comunicación, infancias y 

adolescencias guía periodística, 2017). 

 

Imagen N°6. Análisis crítico del discurso categoría: “Revictimizar a la 
víctima”. Fuente: Diario Tribuno, 4 de Enero 2007 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°7. Análisis crítico del discurso categoría: “Vulneración de 
derechos”. Fuente: Diario El Tribuno, 12 de Enero 2007 

 

Falta de ética periodística 
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3.5 Invisibilización 
 

 

“Hemos logrado hacer visible lo invisible y mostrar hasta qué punto lo personal es 

político” (Hendel, 2017) 

 

Imagen N°8. Análisis crítico del discurso categoría:”Invisibilizacion” 

 Fuente: Diario Tribuno, 15 de Febrero 2013 

 
 

Sostenemos que lo que no se nombra no existe, porque se omite, se 

invisibiliza y queda excluido. No darle en la noticia el término correcto al 

crimen que se relata  le quita responsabilidad al agresor y culpabiliza a 

la víctima, perjudica, además, la creación de una conciencia pública 

sobre el femicidio y a exigir acciones para prevenirlo. 

 

De acuerdo con el análisis de las noticias recopiladas, observamos que 

en 19 oportunidades los escritores del periódico El Tribuno emplearon 

la práctica discursiva de invisibilización, mientras que los redactores de 

Pregón lo hicieron en 10 ocasiones. 

 

Cuadro comparativo N°6. Análisis de crítico del discurso categoría: 

“Invisibilización”. Elaboración propia. 

 

Invisibilización  

El Tribuno 
 

El Pregón 

 05/01/2007 “El drama de la familia 
Reyes del sector B-2 de Alto 
Comedero,aún continúa” 

 

 05/01/2007 “Ayer el juzgado a cargo del 
doctor Javier Arostegui dispuso el arresto de 
la madre de la niña de Alto Comedero que 
murió golpeada tras ser abusada por su 
padrastro” 

 



62 

 

 

 10/01/2007 “El drama de la familia Reyes 
de Alto Comedero continua” 

 

 24/01/2007 “Ante esta situación es que las 
actuaciones en primera instancia fueron 
caratuladas como muerte dudosa, aunque 
sugerían elementos que apuntaban a que 
se trataba de un homicidio” 

 12/01/2007 “Caso Reyes Menor 
asesinada se encontraba embarazada 
tenía 12 años fue violada y muerta por 
su padrastro. Estaba embarazada de tres 
semanas” 

 

 24/01/2007 “murió como consecuencia del 
brutal ataque” 

 

 12/01/2007 “La nena de 12 de años 
que fue muerta por su padrastro el 1 
de enero en barrio Alto Comedero 
habría estado embarazada” 

 25/01/2007 “Juzgado se constituyó en el lugar 
del brutal homicidio en Maimará” 

 12/01/2007 “Victoria Reyes fue muerta por 
su padrastro al negarse a seguir teniendo 
relaciones” 

 25/01/2007 “donde fue encontrada muerta 
una mujer tras sufrir una brutal golpiza” 

 

 12/01/2007 “En el caso de la mujer 
policía que murió con un disparo en 
la cabeza, habría dejado dos cartas a 
su madre” 

 22/07/2010 “Analía Josefina Churquina la 
joven de 20 años que fue encontrada 
sin vida en un canal de riego ubicado en 
el paraje Las Pampitas” 

 25/01/2007 “La muerte de una mujer podría 
tratarse de un “homicidio” 

 25/02/2013 “hallaron muerta a balazos a 
una pareja de policías” 

 11/07/2010 “hallan sin vida a una mujer y 
sospechan que fue ultrajada” 

 10/04/2017 “su femicidio se produjo en 
febrero” 

 13/07/2010 “Ayer se practicó la 
autopsia sobre el cuerpo de la mujer 
hallada muerta en un canal de 
riego” 

 13/04/2017 “Continua prófugo el autor 
del crimen de Fernanda González. La 
familia de la joven María Fernanda 
González hallada muerta el 18 de 
abril del 2015 en el dique Las Maderas 
sigue demandando el accionar de la 
justicia” 

 

 15/07/2010 “Chequear la hora que salió de su 
domicilio antes de ser hallada muerta” 

 

 16/04/2017 “Trajeron desde Córdoba al 
homicida de Ruth Flores” 

 

 05/01/2012 “Personal de la Brigada de 
Investigación de Perico detuvo, días 
atrás, a otro sujeto que estaría 
directamente relacionado con el crimen 
de Analía Josefina Churquina, de 20 
años hallada sin vida en el año 2010 en 
un canal de riego de la zona de Las 
Pampitas”. 
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 10/01/2013 “Impunidad: Se cumplen seis años 
del secuestro y muerte de Pamela Ibáñez” 

 

 

 10/01/2013 “Por el secuestro y muerte de la 
Pamela Ibáñez” 

 

 

 10/01/13 “Francisco Arostegui quien 
desde un primer momento intento 

profundizar las investigaciones alrededor 
del homicidio” 

 

 

 15/02/2013 “un detenido por mujer muerta 
en un canal” 

 

 

 15/02/2013 “el hecho parece ser un nuevo 
caso de violencia doméstica” 

 

 25/02/2013 “el caso quedo en un estricto 
secretario de sumario, y aunque todo 
pareciera indicar que se trató de un 
homicidio y posterior suicidio” 
 

 

 06/04/2017 “Ambas víctimas presentaban 
huellas de haber sido ahorcadas 
mecánicamente, por el homicida que las 
sorprendió por detrás” 
 

 

*El destacado es propio. 
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En las noticias analizadas de ambos diarios se pudo observar que se 

utiliza en reiteradas ocasiones palabras como "aparecer, encontrar, 

hallar muerta o sin vida" a las víctimas, o que simplemente “murió” o se 

habla de “muerte” como algo fortuito. Estas denominaciones sugieren 

que el asesinato de la mujer fue inesperado o inexplicable, o que su 

cuerpo fue encontrado en un lugar inusual o fuera de contexto, que la 

víctima tuvo un accidente o un acontecimiento fortuito. Pero no es así, 

no aparecemos muertas, nos matan.  

La violencia simbólica de muchos medios de comunicación al reportar 

estos delitos le resta responsabilidad a los perpetradores, haciendo 

parecer la alevosía como algo azaroso. Es evidente el sesgo al titular 

estas noticias; se construye un sentido asociado a que las muertes se 

dan espontáneamente y desaparece al agresor de un solo plumazo. 

Borra por completo el hecho de que alguien efectivamente hizo con 

nuestro cuerpo lo que quiso. No es lo mismo que decir que hallan una 

especie de pájaros que se creía extinta o aparecieron las llaves que se 

me habían perdido. La muerte violenta de una mujer no sale de la nada, 

pasa porque un hombre tuvo la libertad de abusar del cuerpo de alguien 

más. Esto tiene que ver directamente con las relaciones de poder 

desequilibradas y la indiferencia de la sociedad que contribuye a que 

esto se siga repitiendo. 

Es importante tener en cuenta que los femicidios son asesinatos 

intencionales y que las víctimas son asesinadas por hombres que las 

conocen y con quienes tienen una relación íntima. El uso de un lenguaje 

preciso y respetuoso es fundamental para evitar la revictimización de las 

víctimas y para llamar la atención sobre la violencia estructural que 

enfrentamos las mujeres. Es importante nombrar a los femicidios por lo 

que son, porque permite visibilizar la violencia machista que subyace a 

estos crímenes. El término "femicidio" se refiere a un asesinato 

motivado por el género de la víctima. Esto quiere decir, que el asesinato 

se produce porque la víctima es mujer. 

Otro recurso discursivo de los medios fue el de apartar el caso o 

presentarlo como un hecho de una familia particular, de una región o de 

lugar específico. Ejemplos de esto se advierten en los siguientes 

fragmentos “el drama de la familia Reyes de Alto comedero continua” 

escribe El Tribuno; por su parte Pregón: “su femicidio se produjo en 

febrero”. Esto alimenta a la representación social de que los femicidios 

son incidentes aislados que se dan en ciertos espacios específicos, que 

no interpela al lector por ser algo lejano. Con esta acción se invisibiliza la 

violencia machista que subyace a estos crímenes. Insinúa que la muerte 
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de la mujer es un acontecimiento trágico, pero que no es 

necesariamente un crimen, da la impresión de que los femicidios son 

hechos aislados, que no tienen nada que ver con la sociedad en su 

conjunto. 

 

Imagen N°9. Análisis crítico del discurso categoría: “Invisibilizacion”.  

Fuente: Diario El Tribuno 25 de Febrero de 2013 

 

 

 
 

Además, como anticipamos al principio de esta sección, son reiteradas 

las calificaciones del hecho como “homicidio” o denominar al asesino 

como “homicida”. La diferencia es fundamental para poder redactar con 

sensibilidad de género. El homicidio se refiere al acto de matar a 

alguien, independientemente de su género, sin considerar las 

circunstancias específicas. En cambio, el femicidio se refiere al 

asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer, a menudo en 

el contexto de la violencia de género, relaciones íntimas o por razones 

relacionadas con su género. 

A su vez El Tribuno, en las coberturas del año 2013, utiliza en dos 

ocasiones la denominación “violencia doméstica” para referirse a 

femicidios. Debe enfatizarse que este tipo de violencia se refiere, a los 

abusos físicos, psicológicos o emocionales que ocurren dentro del 

ámbito familiar o doméstico y puede afectar a cualquier miembro de la 
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familia, independientemente de su género; mientras que la "violencia de 

género" se centra específicamente en la violencia ejercida contra una 

persona debido a su género, siendo las mujeres históricamente las 

principales víctimas de esta forma de violencia. La violencia de género 

no se limita al ámbito doméstico, ya que puede manifestarse en 

espacios públicos, en el trabajo, en la calle, entre otros. Por eso, el 

término "violencia doméstica" no captura completamente la amplitud y la 

complejidad de la violencia basada en el género. 

 
Es fundamental utilizar el término correcto al redactar una noticia para 

construir con precisión el sentido del crimen y sensibilizar sobre la 

violencia de género. El uso de "femicidio" resalta la dimensión de 

género del crimen y reconoce el patrón de violencia específica que 

sufrimos las mujeres. Esto contribuye a crear conciencia sobre la 

violencia de género y puede impulsar acciones para prevenirla y abordar 

sus causas profundas. 

 
Es de gran importancia que los medios de comunicación escritos, 

incluyendo las expresiones artísticas como el cine, las series o 

programas de televisión, e incluso la publicidad, traten la violencia de 

género como una problemática social ya que pueden ser un agente de 

cambio y transformación cultural que ayuden a impulsar el 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres. 
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3.6 Falta de ética periodística 
 

 
"El periodismo es una profesión de servicio público, y como tal, tiene una responsabilidad social" 

(Gomis, 1987) 
 
 
 

Imagen N°10. Análisis crítico del discurso categoría:” Falta de ética 

periodística”. Fuente: Diario El Tribuno 4 de Enero del 2007 

 
 

 

Falta de etica periodística, el mismo diario al día siguiente 
publica nombres de las victimas 

Nota firmada 
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Como dijimos anteriormente la invisibilización es la práctica de ocultar, 

modificar u omitir información, en las noticias de femicidio. Esto 

minimiza la magnitud y gravedad de este crimen y es esto también una 

grave falta de ética periodística.  

En los siguientes párrafos hablaremos de la falta de ética periodística, 

es decir practicas discursivas que utilizan el sensacionalismo para 

atraer la atención del público, faltas de ortografía, exageración de 

detalles gráficos o sensibles, junto con el enfoque excesivo en el morbo 

y la espectacularización del suceso. 

En el corpus mediático se pudo relevar que El Tribuno realizaba en diez 

ocasiones esta práctica discursiva mientras que el Pregón lo hacía en 

cinco oportunidades. 

 

Cuadro comparativo N°7. Análisis de crítico del discurso, categoría: 

“Falta de ética periodística”. Elaboración propia. 

 

Falta de ética periodística 

El Tribuno 
 

El Pregón 

 4/01/2007 “Quien se animó, es la 
mayor de las hijastras del hombre, de 

quien, por razones de seguridad, 
solo se mencionará la inicial de 
su nombre, H.” 

 25/01/2007 “según trascendidos, la 
garrafa secuestrada ante la presunción 

de que la mujer posiblemente habría 
sido golpeada con ese elemento” 

 5/01/2007 “Victoria Renee, de doce 
años” (Es Reyes el apellido de la 
víctima) 

 05/02/2007 “fuentes consultadas 
por Pregón indicaron que la relación 
de Pamela Ibáñez con su marido 
habría sido traumática y que la 
ausencia de la joven habría sido 
aprovechada para gestionar la patria 
potestad de uno de sus hijos a lo 
que se sumaría una suerte de 
presión por parte del ex esposo” 

 10/01/2007 “Victoria Reyes de doce años 
fue abusada analmente por su padrastro”  22/07/2010 “san Miguel” 

 06/02/2007 “Luego llegaron las 
especulaciones recurrentes y hasta 
algunas malintencionadas, donde se 
sacaban a relucir los problemas que 
tenía esta mujer en su vida conyugal, 
que por cierto podrían aportar indicios 
sobre su desaparición, pero no serían 

 25/02/2013 “la pareja convivía hace dos 
años y cada uno de sus integrantes tenía 

un hijo de parejas anteriores y al 
parecer desde hace un tiempo 
acumulaban problemas conyugales” 
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sustanciales en el caldo del meollo” 

 15/02/2007 “El caso misterioso: 
cuando trascendió que la policía había 
encontrado un cadáver en el dique 
Los Alisos, en la opinión publica 
corrió como reguero de pólvora 
que podría tratarse de Pamela 
Ibáñez, una joven que se encuentra 
desaparecida desde mediados de 
enero” 

 9/05/2017 “hay testimonios y otros 
datos que lo ponen como principal 
sospechoso de la desaparición de la 
joven”, revelando además, que hay 
testimonios de situaciones no muy 
común entre el padre y la hija” 

 

 15/02/2007 “la policía encontró un 
cadáver en el dique Los Alisos, en la 
mañana del martes último y la poca 
información conocida al principio, 
hizo temer que se tratara de los 
restos de la joven Pamela Ibáñez. 
Pero esta posibilidad quedo 
descartada cuando se informó 
que el cadáver hallado era de un 
hombre” 

 

 15/02/2007 “Pero luego de la revisación 
por parte de los forenses, se estableció 

que se trataba de una persona el sexo 
masculino” 

 

 

 14/07/2010 “su cadáver fue hallada el 
viernes en el paraje Las Pampitas, de 
Perico” 

 

 

 11/07/2017 “sigue el misterio en torno al 
caso de Alejandra Verónica Oscari” 

 

 

 11/07/2017 “si el cuerpo es de 
Alejandra Oscari su padre quedará 
acusado de femicidio, Sino es, de 
desaparición de persona. 

 

 

*El destacado es propio. 
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Notas de opinión sin firmar, poderosísimos detalles que relatan el dolor 

humano, nombres de las victimas mal escritos, errores en la disposición 

de las noticias dentro de la página, noticias encimadas tratando de 

hacer casi un dos por uno para guardar espacio, suposiciones y 

especulaciones, como pudimos observar demuestran el desinterés y el 

poco compromiso profesional de lxs comunicadores con la causa. 

En las frases “hay testimonios”, “otros datos”, “y al parecer”, “fuentes 

consultadas”, “según trascendidos”, “sigue el misterio” “hizo creer” no 

confirma la feracidad de los hechos. Tampoco hay firmas en las notas, 

ya que de las noventa relevadas solo dos están firmadas y pertenecen 

ambas a el diario El Tribuno. Estas prácticas evidencian una falta de 

respeto para la víctima y sus allegados, pero también consecuencias 

negativas para el propio periodismo, ya que puede contribuir a la 

pérdida de credibilidad del periodismo ante la opinión pública 

(Gomis,1998). 

 

Imagen N°11. Análisis crítico del discurso, categoría: “Falta de ética 
periodística”. Fuente: Diario El Tribuno 15 de Febrero del 2007

Subj. Nominal Afectivo 

Falta de ética periodística 

Suposición Falta de ética periodística 
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Se pudo observar en ambos diarios que por la carrera de la inmediatez 

o la necesidad de ser primicia se vulneraba en dos ocasiones los 

derechos personalísimos de las víctimas o sus familiares en frases 

como las que se reproducen a continuación: “luego llegaron a las 

especulaciones recurrentes y hasta algunas malintencionadas, donde 

se sacaban a relucir los problemas que tenía esta mujer en su vida 

conyugal, que por cierto podrían aportar indicios sobre su desaparición 

pero no serían sustanciales en el caldo del meollo” (El Tribuno, 06-02-

07) y “hay testimonios y otros datos que lo ponen como principal 

sospechoso de la desaparición de la joven, revelando además, que hay 

testimonios de situaciones no muy común entre el padre y la hija” ( 

Pregon,09-05-2017). 

Al mencionar los problemas personales de la víctima, de una manera 

que sugiere que podrían estar relacionados con su desaparición, se 

corre el riesgo de estigmatizarla, culpabilizarla o incluso justificar el 

posible crimen basándose en aspectos de su vida personal. Además de 

fortalecer la representación social de que las victimas de femicidio son 

responsables de su propia muerte por los problemas conyugales. Cabe 

destacar que en el segundo ejemplo referenciado se realiza una 

especulación sobre “relaciones inapropiadas o no muy común” 

desviando la atención de la gravedad del femicidio y las causas reales 

de la violencia de género. Se sugiere una relación traumática entre 

Pamela Ibáñez y su marido sin citar fuentes o pruebas concretas que 

respalden esa afirmación. Estas prácticas discursivas empleadas por 

los medios pueden dañar la reputación de la fallecida sin base sólida y 

contradice el principio periodístico de verificar información antes de 

publicar. En lugar de abordar el problema de la violencia machista, se 

centra la atención en suposiciones infundadas que no aportan a la 

resolución del caso ni a la prevención de las mismas. 

El tratamiento ético de las noticias, en este caso, sobre femicidios; no 

puede dejarse librado al azar, a la elección personal de cada periodista 

o a la influencia de agentes externos, como presiones ideológicas, 

económicas o políticas. La ética debe atravesar cada información que 

es publicada, respetando la moral, el derecho a la privacidad, los 

derechos personalísimos y el honor de la persona en cuestión. Esté 

viva o esté muerta. 
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3.7 Cosificación del cuerpo en la imagen 
 

 
"Los cuerpos femeninos son tratados como objetos, como mercancías. Se venden, se compran, se 

usan y se desechan. Las mujeres somos vistas como cuerpos, no como personas. Somos cuerpos 

para ser deseados, poseídos, dominados" (Peri Rossi,1987). 
 
 

Imagen N°12. Análisis crítico del discurso, categoría: “Cosificación del 

cuerpo en la imagen”. Fuente: Diario El Tribuno 15 de Febrero del 2007 

 

 
 

 
Lo que vimos en el apartado anterior se perpetúa a lo largo de la 

cobertura de una década ya que, la aparición de fotografías de 

familiares y amigxs de las víctimas es dominante con respecto a la 

repartición de imágenes de sus victimarios. Se esparcen imágenes de 

cuerpos, escenas del crimen, armas, familiares y amigxs sufriendo, 

como un elemento más dentro de la noticia. También se pudo observar 

imágenes de “relleno” como son las de paisajes, imágenes de 

autoridades policiacas y edificios gubernamentales (ver gráfico N° 4). 

.  
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Grafico N°4: Fotografías en las noticias. Elaboración propia. 

 

 

Boaventura de Sousa Santos (2010) define como la pedagogía de la ausencia, a 

aquello que no vemos, que no ponemos en palabras y que, por tanto, es 

invisibilizado y no existe. Esta noción nos lleva a pensar que tal práctica tiene 

lugar en el caso de la imagen del victimario, como se puede observar en el gráfico 

N° 4. En este complejo mapa en el que se construyen sentidos, nos interesa 

acercarnos a los dispositivos epistémicos sexistas que operan a través de los 

medios, cuyo papel pedagógico es reproducir un ordenamiento social y actuar en la 

conformación de las subjetividades. Esto nos conduce a otro concepto, el de la 

pedagogía de la crueldad, de Rita Segato (citada en Delmas, 2015). Con esta 

noción, nos referiremos a la enseñanza del género que se opera, en particular, 

desde los medios; y, en especial, desde los audiovisuales. La espectacularización 

de la violencia, mediante la cual los cuerpos aparecen como desechables, se 

desubjetivizan. En ese contexto, los femicidios son presentados de manera 

indiferenciada. Todos provienen de la misma matriz, son hechos ahistóricos, sin 

tramas, aislados. De esta manera, el poder se diluye y la posibilidad de 

comprensión, también. Por ello, es preciso conocer y desglosar esa matriz. Y 

como hemos venido analizando, la cosificación se dio tanto en lo visual, como en 

lo textual. 
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Cosificación de la víctima 

El Tribuno: 

 

Pregón: 

 
07/05/2017 “Ernesto Resua confirmó 
que existe un 50% de posibilidades 
de que sea la joven Alejandra Oscari” 
 

19/04/2007 “y otra en santa fe” 
 

 9/05/2017 “además se conocieron 
nuevas imágenes del cuerpo 
calcinado, donde se aprecia que el 
o los asesinos le colgaron un 
neumático, lo cual evidencia la 
saña con la que se ultimó a la 
víctima” 

*El destacado es propio 

 
Se puede observar cómo se toma como referencia un porcentaje para 

contar la muerte de una persona, donde hay una familia y amigxs 

sufriendo (El Tribuno, 07/05/2017 “Ernesto Resua confirmó que existe 

un 50% de posibilidades de que sea la joven Alejandra Oscari”). Se 

deshumaniza, se trivializa la vida y la identidad de las víctimas, 

tratándolas como elementos estadísticos o partes de una ecuación. 

Dentro del contexto periodístico, se observa una tendencia a tratar los 

casos de violencia de manera rutinaria, como algo común y esperado. 

Esto se refleja en los titulares que, como podemos observar en la 

imagen Nº13, adopta un tono desensibilizado. La espectacularización o 

sensacionalismo de las noticias utilizando un enfoque morboso, 

contribuye a esta percepción al sugerir que se dispone de nuevo 

material para difundir, sin considerar el impacto emocional o ético que 

esto pueda tener. 
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Imagen N°13. Análisis crítico del discurso categoría: “Cosificación del 

cuerpo en la imagen”.  Fuente: Diario Pregón 19 de Abril del 2017 

 

 
La repartición de imágenes de los cuerpos de mujeres ha sido tan 

masiva en los últimos años que se naturaliza su consumo. La 

construcción de hegemonía no es un proceso transparente, sino que 

tiene varias manifestaciones, una de ellas se vincula a la cuestión de los 

imaginarios sociales. “(…) Los imaginarios imprimen una significación, 

un valor, un lugar a los objetos y a las personas con las que nos 

relacionamos cotidianamente. (…) El imaginario social es el conjunto, el 

magma de significaciones que hace que las cosas tengan sentido para 

el sujeto y lo ubiquen en un universo social” (Wortman, 2007). 

En su análisis, Wortman destaca que los imaginarios sociales 

Justificación de la violencia de genero  
Cosificación  

Re victimización de las víctimas 
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desempeñan un papel fundamental en la construcción y mantenimiento 

de la hegemonía. La hegemonía se refiere al dominio ideológico y 

cultural que ejerce un grupo social sobre otros, estableciendo sus 

valores, normas y creencias como dominantes en una sociedad. 

Los imaginarios sociales son los conjuntos de significados, símbolos y 

representaciones compartidas que otorgan sentido a la realidad social. 

Estos imaginarios no son estáticos, sino que están en constante cambio 

y negociación. Son producto de procesos históricos, culturales y 

sociales, y están influenciados por diversas fuerzas, incluidos los 

medios de comunicación, las instituciones educativas y las prácticas 

culturales. 

En el ámbito visual es donde se pueden percibir las representaciones 

sociales dominantes al retratar los femicidios. Se nota una tendencia a 

priorizar la expresión del dolor a través de imágenes de amigos y 

familiares, o a destacar la imagen de la víctima por encima de la del 

agresor. 

Gracias al aporte de Sergio Caggiano (2014), quien analiza de qué 

manera opera el sentido común visual, se puede reflexionar sobre que 

las imágenes utilizadas en los medios no necesariamente son un fiel 

reflejo de la realidad, sino que se las puede construir visualmente para 

transmitir ideas subyacentes, reforzar determinadas representaciones y 

alejar el foco de aquellos aspectos que en cierto modo hacen ruido o 

son plausibles de ser criticados. 

El sentido común naturaliza ciertas prácticas hasta hacerlas cotidianas 

e “incuestionables”: la forma en que los mensajes están 

estratégicamente construidos hace que puedan ser interpretados por 

las audiencias de manera tal que aludan a experiencias preexistentes y 

que se compenetren entre sí, logrando de esta manera un entretejido 

de representaciones sociales que contribuye a reforzarlas. 

Es por esta razón que el común de los consumidores de estos diarios 

no se cuestione, por ejemplo, la falta de aparición de los victimarios, la 

repartición de cuerpos cosificados, las imágenes íntimas que publicaban 

las víctimas en sus redes sociales, sus familiares desgarrados por 

enterarse, marchas pidiendo justicia, entre otros elementos que 

alimentan la violencia mediática contra las mujeres. Porque durante 

todo el período de cobertura de los casos, desde 2007 hasta el año 

2017, se han identificado elementos y recursos periodísticos que han 

adoptado estas prácticas, limitando las críticas al apelar a una tradición 

histórica que fundamenta y perpetúa los valores machistas. 
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4. La cobertura durante una década 
 
 

Como se pudo observar en el análisis de la investigación, la escritura 

periodística en los últimos años realiza un leve cambio a la hora de contar 

este tipo de noticias. Uno de los cambios más evidentes tiene que ver 

con que ya no se observan categorías como “drama pasional”, “violencia 

doméstica”, “homicidio” y se empieza a escribir con el termino correcto: 

femicidio. Sin embargo, el recurso periodístico más usado por ambos 

diarios fue la “Invisibilizacion”, esto corresponde a que no se nombra la 

violencia de género como problemática social sino como un hecho 

aislado que sucede en determinados contexto familiares o regionales. 

No se presentan en toda la cobertura cantidades significativas de notas 

de opinión y se empieza a incorporar el uso de lenguaje policial para 

relatar los hechos. Esto último presenta una problemática ya que recurrir 

siempre y únicamente a fuentes policiales en estas coberturas privilegia la 

versión policial de los hechos que obstaculiza el tratamiento del tema 

como fenómeno psicológico y social complejo. 

A su vez el segundo recurso más utilizado fue la revictimización de la 

víctima, debido a los poderosos detalles que se relatan de cómo se 

perpetró el asesinato, indagando en su historia personal y vulnerando 

sus derechos personalísimos. Estas prácticas contribuyen a reforzar los 

imaginarios sociales referidos a que las noticias de femicidio son más 

completas cuando se da una mayor cantidad de detalles sobre el 

asesinato. 

Según las notas estudiadas se representan a los femicidas como 

principalmente “homicidas”, luego como algún ser marginal en la 

sociedad denominado “malviviente”, “depravado”, “adicto”, “mente 

morbosa” o “desquiciado”. Mientras que, para referirse a las víctimas, los 

diarios utilizaron las siguientes denominaciones “religiosa”, “dirigente 

social” y “apreciada por la comunidad”. También observamos que a las 

víctimas que no realizaban esas actividades, fueron por ambos diarios, 

rápidamente aclaradas en frases como “los vecinos no hablen bien de 

ella” (El Tribuno, 5/01/2007) o que no tenía una relación común con su 

perpetrador o “veían a Oscari con su hija muy abrazados y él le habría 

manifestado a un cobrador que Alejandra era su pareja” (El Tribuno, 

16/05/2017), o que no sabían que “tipo de amistades tenía” (El Tribuno, 

15/07/2010). Esto configura un doble estándar y juicio hacia las víctimas 

ya que, aquellas que no se ajustan a ciertos estereotipos de conducta o 

actividad socialmente valoradas son sometidas a un escrutinio más duro, 
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se cuestiona su reputación, sus relaciones personales o incluso se 

resalta cualquier aspecto negativo de su vida dando a entender que son 

merecedoras de tal crimen. 

Con respecto a la falta de ética periodística, tercer recurso más 

empleado de las 90 noticias relevadas, solo dos figuran firmadas con 

nombre y apellido, una en el año 2007 y la otra nota en el año 2010 por 

parte del diario El Tribuno. Sin embargo, la ausencia de firma no exime a 

los medios de su responsabilidad ética y profesional en la elaboración de 

las noticias. Por otro lado, al pasar los años se registran menos errores 

de ortografías y gramaticales, no se presentan después del año 2007 

superposiciones de noticias en ninguno de los medios. 

 

Entonces, podríamos detallar las siguientes continuidades en las practicas 

discursivas que observamos en el periodo analizado: 

 

1. Invisibilización de la violencia de género: Se mantiene como el recurso 

periodístico más utilizado, presentando la violencia como un hecho aislado 

en contextos familiares o regionales, en lugar de reconocerla como una 

problemática social más amplia. 

2. Uso de lenguaje policial: A lo largo de la década, observamos la 

incorporación progresiva de este tipo de lenguaje para relatar los hechos, 

lo que puede sesgar la narrativa y obstaculizar la comprensión del 

fenómeno como un tema complejo. 

3. Revictimización de la víctima: Se continua con la descripción detallada 

de los asesinatos y la exploración de la historia personal de las víctimas, lo 

que vulnera sus derechos y refuerza ciertos imaginarios sociales. 

4. Imagen en la noticia: Se sigue observando una supremacía en las 

imágenes de las victimas sobre la de los perpetradores. Sin embargo, las 

imágenes de familiares y amigxs fueron sobre representadas aún en las 

noticias donde se redactaba sobre la víctima desaparecida. Esto refuerza 

la representación social de que los medios priorizan mostrar a los 

familiares y amigxs de la víctima para resaltar el impacto emocional en el 

entorno más cercano y llamar la atención de las audiencias. 

 

Por otra parte, las rupturas advertidas en las practicas discursivas 

periodísticas fueron: 

 

1. Eliminación de ciertas categorías, como "drama pasional", "violencia 

doméstica" y "homicidio": Se observa un cambio significativo en la forma 

de abordar los casos, utilizando el término correcto "femicidio" en lugar de 
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categorías que minimizan la gravedad del problema. 

2. Representación de femicidas y víctimas: Aunque se mantiene la 

tendencia a denominar a los femicidas como "homicidas", se observa una 

variación en la representación de las víctimas, destacando aspectos 

positivos de su vida. Sin embargo, esto representa una doble vara moral 

para categorizar o representar a las víctimas. 

3. Falta de ética periodística: Aunque persiste como un problema, se 

registra una disminución en los errores ortográficos y gramaticales, así 

como en la superposición de noticias. Sin embargo, sigue siendo una 

preocupación la falta de firma en las noticias y la responsabilidad ética y 

profesional de los medios. 

 

Al presentar estos hallazgos, se puede notar una continuidad en ciertos 

patrones problemáticos en la cobertura periodística de los femicidios, 

mientras que también se observó cambios significativos en la forma en que 

se abordan estos casos. La persistencia del machismo como trasfondo de 

estas prácticas discursivas subraya la importancia de continuar examinando 

críticamente el discurso mediático en torno a la violencia de género. 

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de brindar 

información precisa, ética y sensible, especialmente en casos delicados 

como los femicidios. La transparencia y la responsabilidad periodística 

siguen siendo fundamentales. 



80 

 

 

5. Conclusiones: 
 

 
El recorrido establecido a lo largo de esta investigación implicó 

tener en cuenta los discursos y las prácticas de los medios de 

comunicación locales El Tribuno y el Pregón. En la interacción se 

buscó dar respuesta a la pregunta problema ¿cómo se desarrolla 

la violencia mediática en las construcciones periodísticas de los 

casos de femicidios ocurridos en Jujuy en los diarios impresos 

Pregón y El Tribuno de Jujuy entre los años 2007 y 2017? 

Se recogió un total de 90 noticias en donde se mencionaba algún 

caso de femicidio local durante la década abarcada, de las cuales 

57 fueron del diario El Tribuno y 33 del diario Pregón.  

Solamente en ocho noticias no se ejercía violencia mediática en la 

cobertura de los femicidios en estos periódicos: cuatro en El 

Tribuno y cuatro en el Pregón. Estos números demuestran que el 

diario El Tribuno ejerce más violencia mediática en sus noticias de 

femicidio por ser el que más espacio le da en su agenda. 

La violencia mediática se desarrolló de manera estereotipada por 

parte de ambos diarios utilizando una serie de recursos 

discursivos: micromachismos, detalles innecesarios que no 

aportaban información relevante a la noticia, justificación de la 

violencia de género, comentarios estigmatizantes que 

revictimizaron a las víctimas e invisibilización de la problemática 

social que conlleva la violencia de género, cosificación en el 

cuerpo de la mujer y redacción sin ética periodística. 

Este accionar de los medios de comunicación ayudó a sedimentar 

determinadas maneras en la escritura periodística y a hacerlas 

vigentes a través de los años como, por ejemplo, que nos parezca 

correcto la redacción con lenguaje policial, que no se aclaren 

fuentes de información y que no se nombre al redactor o 

responsable de la nota. Esta creciente masividad de los medios 

de comunicación en todas sus facetas (prensa, radio, 

audiovisuales y ahora redes sociales) hace que de alguna manera 

esta carrera por la primicia “justifique” estos micromachismos y 

que se consuman de manera naturalizada. 

Las representaciones sociales que se reconocieron y se repitieron 

a lo largo de los años en el corpus mediático analizado fueron las 
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siguientes: 

 Las mujeres religiosas o que ayudan a otras son más vulnerables 

a la violencia, y no son merecedoras de tal crimen, mientras que 

las personas que no se alineen en estas actividades o 

pensamientos si lo son. 

Esto alimenta a la representación social que hay “victimas de 

primera y segunda calidad” parafraseando a Fals Borda (1987). 

Esta distinción entre víctimas de primera y segunda calidad en 

casos de femicidio subraya las desigualdades en la percepción, 

tratamiento y respuesta social a los crímenes contra las mujeres. 

Se deben de abordar todos los casos de femicidio con igual 

seriedad, independientemente de la historia personal de la 

víctima, con el objetivo de brindar justicia y prevención efectiva. 

 Solo las personas mayores tienen motivos válidos para irse de casa 

 
Esta frase conlleva a un problema mayor en la sociedad que 

consume estos diarios, ya que contribuye a reforzar las 

representaciones sociales que lxs jóvenes/niñxs/adolescentes 

solamente se van de sus casas por disputas/discusiones con sus 

familiares. Esta práctica discursiva promueve que las primeras 

instituciones de contacto con la víctima como escuela, club, 

instituciones policiales, etc., puedan descreer que existe una 

verdadera situación de peligro o vulnerabilidad y no accionen de 

manera rápida y preventiva. 

 Que el hecho de violencia de género se da únicamente en familias 

ensambladas o disfuncionales, en contextos específicos o en 

regiones determinadas. 

Reforzar esta representación social es un error porque la violencia 

de género no está confinada a un entorno particular. Es una 

problemática social compleja que atraviesa barreras culturales, 

socioeconómicas y geográficas. Se manifiesta en diversas formas 

y puede ocurrir en cualquier tipo de relación, ya sea en parejas 

casadas, en relaciones de noviazgo, en familias tradicionales o en 

contextos urbanos y rurales. 

Por su parte, con respecto a lo iconográfico se observa violencia 

mediática en la repartición sin medida de imágenes de la familia y 

amigxs en un momento desgarrador como es el de un femicidio, 

además de las fotografías de los cuerpos sin vida de las mujeres o 
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escenas del crimen. Como hemos tratado de exponer, lo que no 

se ve también comunica, la invisibilización de los victimarios no es 

azarosa, representa una desigualdad a la hora de comunicar, y 

tiene por eje la centralización en la víctima. En este aspecto se 

pudo diferenciar que el diario El Tribuno, en la década analizada, 

no reparte imágenes de los cuerpos de las victimas mientras el 

Pregón si lo hizo en cinco ocasiones, empleando un recurso 

sensacionalista y poco ético. 

En vistas de lo expuesto, se considera necesaria una reflexión en 

torno al rol de los medios de comunicación entendidos como 

instituciones que regulan y ordenan la distribución de información 

y, por ende, las representaciones sociales de un tema de gran 

relevancia social como es la violencia de género. Es necesario 

enfatizar que, de 90 noticias relevadas, en 82 de ellas los medios 

estudiados ejercen violencia mediática hacia las mujeres. Este 

dato deja al descubierto que más del 91% de las noticias 

relevadas ejercen violencia mediática. Se demuestra entonces, 

que los medios de comunicación sirven como plataformas de 

perpetuación y refuerzo de representaciones sociales que 

incurren a la desigualdad de género. 

Un elemento o punto que se abre tras el camino recorrido, es la 

importancia de pensar en el rol de los comunicadores y 

comunicadoras, quienes, como se ha manifestado, poseen un 

papel muy importante en la construcción de sentidos y 

representaciones en torno a la mujer y por ende resultan agentes 

cruciales para el cambio. 

Aún persisten estereotipos y prejuicios sexistas en las 

representaciones mediáticas en la actualidad. Es decir, el tratamiento 

que realiza la prensa continúa respondiendo al orden patriarcal y a la 

dominación masculina. Sin embargo, la omisión de proporcionar 

contexto sobre la violencia contra las mujeres y niñas en los medios 

de comunicación es un problema tanto social como político. 

Resulta pertinente, además poner en discusión a la hora de escribir 

las noticias de femicidio quién da la noticia, cuanto sabe del tema, 

que lenguaje utiliza, que imágenes acompañan el informe, describir 

en que instancia judicial se encuentra el hecho y que organismos 

intermedios actúan para proteger a las víctimas, la aplicación y la 

extensión a medios gráficos de la ley 27.039 sancionada en el año 

2014 denominada como Fondo Especial de Difusión de la Lucha 
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contra la Violencia de Género”. Línea telefónica gratuita con alcance 

nacional “144” y, por último, pero no menos importante, qué lugar, si 

es que lo hay, ocupan en las redacciones las editoras de género. 

Como futura profesional, considero clave un ejercicio crítico y 

concienzudo del rol de quienes participan en los circuitos discursivos 

públicos. Como integrante de la Universidad Nacional de Jujuy y 

defensora de la universidad pública, gratuita y de calidad me 

compromete una responsabilidad con la sociedad, la que no puede 

ser desatendida, ya que debemos ser agentes comprometidos con 

nuestra coyuntura, tratando de aportar, desde nuestro espacio, a la 

construcción de una realidad más emancipada y equitativa. 
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7.Corpus Mediático 
 
 

Noticia N°1. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

 Fuente: Diario El Tribuno 4 de Enero del 2007 
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Noticia N°2. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

 Fuente: Diario El Tribuno 4 de Enero del 2007 
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Noticia N°3. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

 Fuente: Diario El Tribuno 5 de Enero del 2007 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de la escena del crimen 

Falta de etica periodística  
Subj. Nominal Afectivo 

Vulneración de derechos 

Comentario estigmatizante 

Invisibilización 



92 

 

 

Noticia N°4. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

 Fuente: Diario Pregón 5 de Enero del 2007 
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Noticia N°5. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

 Fuente: Diario Pregón 6 de Enero del 2007 
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Noticia N°6. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

 Fuente: Diario Tribuno 10 de Enero del 2007 
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Noticia N°7. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 12 de Enero del 2007 
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Noticia N°8. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 12 de Enero del 2007 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F
a

lt
a

 d
e

 e
ti

c
a

 p
e

ri
o

d
ís

ti
c

a
 

S
u

b
j.

 N
o

m
in

a
l 

A
fe

c
ti

v
o
 

In
v
is

ib
il

iz
a

c
ió

n
 

F
a

lt
a

 d
e

 e
ti

c
a

 p
e

ri
o

d
ís

ti
c

a
 

V
u

ln
e

ra
c

ió
n

 d
e

 d
e

re
c
h

o
s
 

D
e
ta

ll
e

s
 i
n

n
e
c

e
s

a
ri

o
s
 



97 

 

 

Noticia N°9. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 24 de Enero del 2007 
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Noticia N°10. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 24 de Enero del 2007 
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Noticia N°11. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 25 de Enero del 2007 
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Noticia N°12. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 25 de Enero del 2007 
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Noticia N°13. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 26 de Enero del 2007 
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Noticia N°14. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 5 de Febrero del 2007 
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 Noticia N°15. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 6 de Febrero del 2007 
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Noticia N°16. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 15 de Febrero del 2007 
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Noticia N°17. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 16 de Febrero del 2007 
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Noticia N°18. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 16 de Febrero del 2007 
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Imagen de flia y amigos 

Noticia N°19. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 17 de Febrero del 2007 
 

Sub. Nominal Afectivo Axiológico 
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Noticia N°20. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 22 de febrero del 2007 
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Noticia N°21. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 11 de Julio del 2010 
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Noticia N°22. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 13 de Julio del 2010 
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Subj. Nominal Afectivo 

Noticia N°23. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 14 de Julio del 2010 
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Noticia N°24. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 15 de Julio del 2010 
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Noticia N°25. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 16 de Julio del 2010 
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Noticia N°26. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 22 de Julio del 2010 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invisibilización Imagen de la flia y amigxs 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comentario 

estigmatizante 

 
 

 
Falta de ética 

periodística

Imagen de la flia y amigxs 



115 

 

 

 

Noticia N°27. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 5 de Enero del 2012 
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Noticia N°28. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 22 de Enero del 2012 
 

 

 

Comentario estigmatizante 
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Noticia N°29. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 22 de Enero del 2012 
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Noticia N°30. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 24 de Enero del 2012 
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Noticia N°31. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 25 de Enero del 2012 
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Noticia N°32. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 10 de Enero del 2013 
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Noticia N°33. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 25 de Enero del 2013 
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Noticia N°34. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 10 de Enero del 2013 
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Imagen de la víctima  
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Noticia N°35. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 14 de Febrero del 2013 
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Noticia N°36. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 15 de Febrero del 2013 
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Noticia N°37. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 25 de Febrero del 2013 
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Noticia N°38. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 25 de Febrero del 2013 
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Noticia N°39. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 25 de Febrero del 2013 
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Noticia N°40. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 25 de Febrero del 2013 
 
 
 
 

 



129 

 

 

Noticia N°41. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 1 de Abril del 2017 
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Noticia N°42. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 6 de Abril del 2017 
 
 

 

 

Comentario estigmatizante 
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Noticia N°43. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 6 de Abril del 2017 
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Noticia N°44. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 6 de Abril del 2017 
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Noticia N°45. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 6 de Abril del 2017 
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Noticia N°46. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 8 de Abril del 2017 
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Noticia N°47. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 9 de Abril del 2017 
 

 

Detalles 

innecesarios 
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Noticia N°48. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 10 de Abril del 2017 
 

 
 



137 

 

 

Noticia N°49. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 10 de Abril del 2017 
 

Imagen de la familia 

Micromachismo 
Comentario 
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Noticia N°50. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 13 de Abril del 2017 
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Noticia N°51. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 15 de Abril del 2017 
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Noticia N°52. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 15 de Abril del 2017 
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Noticia N°53. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 16 de Abril del 2017 
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Noticia N°54. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 18 de Abril del 2017 
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Noticia N°55. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 18 de Abril del 2017 
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Noticia N°56. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 19 de Abril del 2017 
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Noticia N°57. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 20 de Abril del 2017 
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Noticia N°58. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 6 de Mayo del 2017 
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Noticia N°59. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 6 de Mayo del 2017 
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Noticia N°60. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 6 de Mayo del 2017 
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Noticia N°61. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 6 de Mayo del 2017 
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Subj. Nominal Afectivo  

Imagen del cuerpo 
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Noticia N°62. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 7 de Mayo del 2017 
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Noticia N°63. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 7 de Mayo del 2017 
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Noticia N°64. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 8 de Mayo del 2017 
 

 

 Imagen de la familia 
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Noticia N°65. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 8 de Mayo del 2017 
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Noticia N°66. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 8 de Mayo del 2017 
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Noticia N°67. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregon 9 de Mayo del 2017 
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Noticia N°68. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 9 de Mayo del 2017 
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Noticia N°69. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 9 de Mayo del 2017 
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Noticia N°70. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 9 de Mayo del 2017 
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Noticia N°71. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 10 de Mayo del 2017 
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Noticia N°72. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón  10 de Mayo del 2017 
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Noticia N°73. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno  10 de Mayo del 2017 
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Noticia N°74. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 10 de Mayo del 2017 
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Noticia N°75. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 11 de Mayo del 2017 
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Noticia N°76. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 11 de Mayo del 2017 
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Noticia N°77. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 11 de Mayo del 2017 
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Noticia N°78. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 16 de Mayo del 2017 
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Noticia N°79. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 16 de Mayo del 2017 
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Noticia N°80. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 18 de Mayo del 2017 
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Noticia N°81. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 23 de Mayo del 2017 
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Noticia N°82. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 23 de Mayo del 2017 
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Noticia N°83. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 23 de Mayo del 2017 
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Noticia N°84. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 24 de Mayo del 2017 
 

 
 



173 

 

 

Noticia N°85. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 24 de Mayo del 2017 
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Noticia N°86. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 28 de Mayo del 2017 
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Noticia N°87. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 30 de Mayo del 2017 
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Noticia N°88. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 30 de Mayo del 2017 
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Noticia N°89. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario Pregón 31 de Mayo del 2017 
 

 
 

Subj. Verbal  

Imagen de la familia  

Revictimización de la víctima  



178 

 

 

Noticia N°90. Análisis crítico del discurso sección “Corpus Mediático”. 

Fuente: Diario El Tribuno 31 de Mayo del 2017 
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