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INTRODUCCIÓN.
OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE CRTVE

concepción cascajosa
Presidenta del Observatorio de Igualdad de CRTVE
beaTriZ aparicio
Adjunta del Observatorio de Igualdad de la CRTVE

Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, el Observatorio de Igualdad de RTVE organizó el 
24 de noviembre de 2022 un evento en el Auditorio de Prado del Rey. 
Un acto en el que, bajo el título «20 años de la publicación de ‘Mujer, 
Violencia y Medios de Comunicación’ (IORTV). Formación y tratamiento 
de la violencia contra las mujeres», se celebró el 20 aniversario desde 
dicha publicación y se presentó también la formación en igualdad en la 
Corporación. 

De las ponencias y mesas redondas que tuvieron lugar aquel día surge 
esta publicación, con la que el Observatorio de Igualdad quiere hacer 
un repaso por los avances y el trabajo que queda por hacer para abordar 
correctamente el tratamiento de la violencia contra las mujeres desde 
los medios de comunicación. 

En los siguientes capítulos, las profesionales invitadas exponen las 
claves para el correcto tratamiento de la violencia contra las mujeres, y 
señalan la importancia de la formación de la plantilla para poder plasmar 
los compromisos de RTVE con la legislación en materia de igualdad en sus 
contenidos. Contamos así con las palabras de Pilar López Díez, autora en 
2002 de La violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. 
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También con un análisis de la trayectoria del programa ‘Tolerancia Cero’, 
de RNE, a manos de Luz Montero, la que fuera su primera directora, y de 
Patricia Costa, su directora actual. La artista visual, experta en comunica-
ción y género, Yolanda Domínguez, señala la relevancia de aplicar todas 
estas pautas también al lenguaje audiovisual. Clara Sainz de Baranda, di-
rectora del Instituto Universitario de Estudios de Género de la UC3M, hace 
un análisis de la legislación en igualdad que rodea a los medios de comu-
nicación y de algunos planteamientos del II Plan de Igualdad de RTVE. Y, 
por último, la periodista Raquel Perianes pone de ejemplo la existencia 
de otros manuales con enfoque de género publicados, como Palabra de 
Mujer. 

En esta publicación se presenta también la formación en igualdad 
obligatoria lanzada en la Corporación RTVE en 2022, en marcha hasta el 
primer trimestre de 2023, ‘Sintoniza con la igualdad: cómo introducir el 
enfoque de género en la comunicación, el lenguaje, la organización y la 
prevención de la violencia’. Una formación que responde al mandato del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, canalizada a través del 
Instituto RTVE, en la que han trabajado conjuntamente el Observatorio 
de Igualdad y el Área de Bienestar Laboral, Igualdad y Diversidad. 

Este es el primero de los cursos en materia de igualdad que se están 
preparando en la corporación, dirigido a toda la plantilla con el objeti-
vo de formar en conceptos básicos, de sensibilizar sobre la importancia 
de la representación paritaria de mujeres y hombres en los medios, de 
promover la utilización de un lenguaje no sexista, y de informar sobre 
la violencia machista con foco específico en la violencia en el ámbito la-
boral y el papel de los planes de igualdad, como el aprobado en 2022 en 
la Corporación (el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de RTVE). 

La Corporación cumple, con acciones y publicaciones como esta, con 
la legislación en igualdad que la señala como agente de cambio, de erra-
dicación de la violencia contra las mujeres y de sensibilización. Mención 
especial, para terminar, al papel del Observatorio de Igualdad de RTVE 
reconocido en la Estrategia Estatal para combatir las violencias machis-
tas 2022-2025, en la que se recoge la consolidación de este órgano para 
el impulso de medidas para prevenir las violencias machistas en el eje 
de sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de 
violencia machista. 
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CAPÍTULO I.
LOGROS y OBjETIVOS EN EL TRATAmIENTO DE LAS 
NOTICIAS DE LA VIOLENCIA mASCULINA CONTRA 
LAS mUjERES EN LOS mEDIOS DE COmUNICACIÓN

pilar lópeZ dÍeZ
Autora de La violencia contra las mujeres en los medios de comunicación 
(2002) y Doctora en Ciencias de la Información por la UCM

INTRODUCCIÓN

Estamos aquí para, por una parte, homenajear a quienes se involu-
craron1 en una experiencia que forma parte de la aportación de la Corpo-
ración RTVE en la lucha por conseguir la igualdad entre mujeres y hom-
bres desde la perspectiva de género, es decir, desde la perspectiva de la 
desigualdad que el patriarcado ha impuesto basada en el poder de los 
hombres sobre las mujeres. Y, por otra parte, para señalar cuáles eran 
las características de la información de género cuando escribimos el do-
cumento del I Foro «Mujer, Violencia y Medios de Comunicación», hace 
veinte años. También repasaremos en qué hemos avanzado y cuál es el 
camino que se debe recorrer para que la Corporación aporte, dé lo mejor 

1] Empezando por el director del Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV), Mi-
guel Ángel Ortiz Sobrino, quien confió en el proyecto, que se extendería a sus ocho 
años de mandato (2001-2009). 
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de sí misma, para que la relación entre hombres y mujeres cambie radi-
calmente en nuestra sociedad y podamos, así, destruir al patriarcado.

Es muy importante empezar destacando el papel fundamental que 
debe cumplir la información que continuamente elaboran y emiten los 
medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, la radio y la 
televisión. No debemos olvidarlo: los medios públicos en los que más 
confía la audiencia2, tienen que emitir la información que la ciuda-
danía necesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí misma. 
Todo el análisis que recoge esta intervención tiene en mente este prin-
cipio fundamental.

Al plantear al Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV) de hace 
veintiún años la propuesta de analizar la representación de hombres y 
mujeres en los informativos de la radio y televisión (tanto de la pública 
como de la privada) empezábamos la casa por los cimientos. Teníamos 
que conocer el estado de la cuestión, es decir, si los informativos de la 
radio y televisión españoles estaban representando a mujeres y hom-
bres en igualdad de condiciones. Si hubiésemos concluido que así era, 
no habría sido necesario organizar, al año siguiente, en 2002, el I Foro 
Nacional que hoy celebramos. Pero los resultados de la investigación 
fueron concluyentes: en informativos de televisión, los programas más 
prestigiados y con más audiencia de los medios audiovisuales, solo 
mencionaban con nombre propio a un 18% de mujeres, frente a un 
82% de hombres. Hace veinte años, casi la mitad de todas las perso-
nas mencionadas eran hombres deportistas y políticos. ¿Quiénes eran 
las mujeres más mencionadas? Aquellas de las que se desconocía su 
profesión, un 7,5%3; a las que seguían las políticas, con un 2,2%. Con-
cretamente en televisión, las mujeres más mencionadas fueron aque-
llas de cuya profesión no se informa, con el 7,5% del total de menciones 
de mujeres4. 

«¿Y qué?»: dirán algunos. ¿Por qué son criticables estos datos? Por-
que existe una relación directa entre la situación social de las mujeres, 
también la situación de maltrato en la que se encuentran y la represen-
tación de los roles de género que ocupan las mujeres en la sociedad. No 

2] Los últimos datos nos dicen que, a pesar de las redes sociales, de la prensa digital 
y de todas las alternativas a la radio y la televisión que existen, son estas últimas, y 
concretamente las públicas, las más valoradas por la ciudadanía.
3] Es decir, empleadas de hogar, dependientas y otros oficios no cualificados.
4] Instituto Oficial de Radio y Televisión, Representación de género en los informati-
vos de radio y televisión (IORTV, 2001). 
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podemos pretender que, si los medios obvian a las mujeres, no las tienen 
en cuenta, no las representan en los papeles que han ido cubriendo, con 
gran esfuerzo personal, en la sociedad, los hombres vayan a respetar su 
dignidad y su vida.  Desde la Corporación RTVE se debe reflexionar sobre 
los datos que nos dicen que en 2002 cuando celebramos el I Foro, a 8 
de octubre de aquel año, 38 asesinos habían matado en España a otras 
tantas mujeres. Hoy, a 15 de diciembre de 2022, son cuatro más, 42 ase-
sinos los que han matado a otras tantas mujeres que, en la mayoría de 
los casos, querían abandonarlos5.

Los datos de la ONU de febrero de 2022 nos dijeron que 736 millones 
de mujeres, alrededor de una de cada tres con más de 15 años en todo 
el mundo, han experimentado, alguna vez en su vida, violencia física 
o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetra-
da por alguien que no era su pareja; esta situación no se corregirá si 
los hombres que no cometen asesinatos, a diferencia de los criminales 
que sí lo hacen, no rechazan la convivencia con ellos. Las feministas 
llevamos más de doscientos años6 luchando por los derechos de todas 
las mujeres; sin embargo, pocos hombres, incluso los que se definen 
de izquierda, se han involucrado realmente en la lucha por la igualdad 
ni tampoco se han organizado al margen del movimiento feminista de 
manera eficaz7.

¿Ha avanzado la información sobre violencia de género en 
los medios de comunicación?

Sí ha avanzado. En nuestro país las noticias de violencia de género ya 
no echan mano, habitualmente, de excusas como «el crimen pasional», 
«el alcoholismo», «los celos», «el paro» o la salud mental del asesino, 
aunque hoy, todavía, se cuelan supuestos «hechos» que, objetivamente, 

5] ¿Para cuándo introducir en las escuelas formación feminista obligatoria que los 
haga comprender desde pequeños que, por haber nacido hombres, no tienen ningún 
derecho a disponer de una mujer que los cuide y con la que disfrutar sexualmente?
6] Mary Wollstonecraft, ya, en 1792, con Vindicación de los derechos de la mujer fue 
la primera persona en exigir el derecho a la educación de las mujeres para que fueran 
consideradas pares de sus compañeros. 
7] Con la excepción de AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género) de 
Andalucía, a quienes felicitamos por haber cumplido ya su veinte aniversario en marzo 
de este 2022.
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ayudan a exculpar a los criminales8.  Hemos avanzado también en Espa-
ña en dejar de hablar de «violencia doméstica» y hablar de «violencia 
de género», o como mejor se entiende: «violencia masculina contra las 
mujeres»9, término más preciso y entendible por toda la audiencia.

Los medios de comunicación han avanzado en reprimir el morbo y la 
espectacularidad en la representación de los hechos protagonizados por 
los asesinos. Se ha dejado de reproducir la fotografía de la asesinada ya 
muerta y, aunque hay canales de televisión que siguen espectaculari-
zando para conseguir mayor audiencia, los medios más serios y compro-
metidos no abusan de esta práctica.

Muchos medios, entre otros las noticias de la Corporación RTVE no 
tratan este tipo de noticias como un suceso. Este ha sido un avance sig-
nificativo. 

Como decíamos ya hace veinte años, en el «I Foro Mujer, violencia 
y medios de comunicación», que hoy homenajeamos, hay que ampliar 
el campo de representación de las mujeres, y, en muchos casos, se está 
respetando, por ejemplo, con este titular: ‘Las científicas se reivindican 
en los Nobel 2020: «Es importante que las niñas tengan referentes»’10.

Hoy, en España, casi todos los medios informan de la violencia mas-
culina contra las mujeres; pero deberían mejorar el tratamiento de estas 
noticias con algunas ideas que aporto. 

¿Qué asuntos fundamentales faltan hoy para mejorar las 
noticias de violencia masculina contra las mujeres?

1.  ¿Por qué existe esta violencia estructural que ampara a hombres de 
cualquier clase social, religión, raza, estado civil, etc. etc.? La Ley 

8] «Según ha informado la Cadena SER, su marido, también de nacionalidad rumana, 
la razón por la que ingresó esta semana en el Hospital Santa María fue ‘por problemas 
de salud mental’» en El Independiente, Aparece asesinada una mujer de 34 años en 
el trastero de su casa (El Independiente, 2022), https://www.elindependiente.com/
sociedad/sucesos/2022/12/17/aparece-asesinada-una-mujer-de-34-anos-en-el-
trastero-de-su-casa/
9] Lo utilizó la redactora Alicia Fernández Santolaya en Noticias 24H (TVE), el 17 de 
noviembre de 2022. (17:05-20:59). 
10] Carolina Pecharromán, Las científicas se reivindican en los Nobel 2020: ‘Es im-
portante que las niñas tengan referentes’ (RTVE, 2020), https://www.rtve.es/no-
ticias/20201010/reconocimiento-mujeres-cientificas-nobel-puede-inspirar-jove-
nes/2044167.shtml

https://www.elindependiente.com/sociedad/sucesos/2022/12/17/aparece-asesinada-una-mujer-de-34-anos-en-el-trastero-de-su-casa/
https://www.elindependiente.com/sociedad/sucesos/2022/12/17/aparece-asesinada-una-mujer-de-34-anos-en-el-trastero-de-su-casa/
https://www.elindependiente.com/sociedad/sucesos/2022/12/17/aparece-asesinada-una-mujer-de-34-anos-en-el-trastero-de-su-casa/
https://thoughtfulheaven.com/noticias/20201010/reconocimiento-mujeres-cientificas-nobel-puede-inspirar-jovenes/2044167.shtml
https://thoughtfulheaven.com/noticias/20201010/reconocimiento-mujeres-cientificas-nobel-puede-inspirar-jovenes/2044167.shtml
https://thoughtfulheaven.com/noticias/20201010/reconocimiento-mujeres-cientificas-nobel-puede-inspirar-jovenes/2044167.shtml
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Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección In-
tegral contra la Violencia de Género11, es muy clara al señalar las ra-
zones de la violencia masculina contra las mujeres. Su artículo 1 dice 
que dicha ley tiene por objeto «actuar contra la violencia que, como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigual-
dad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, 
se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por re-
laciones similares de afectividad, aun sin convivencia».

Es decir, la razón por la cual existe la violencia masculina con-
tra las mujeres, la población en general ya debería conocerla desde 
hace dieciocho años, desde 2004. Cuando la profesión periodísti-
ca tiene que redactar la noticia de que un hombre ha asesinado a 
una mujer, el famoso why de las 6 W, el porqué, lo debe conocer 
de memoria y, por tanto, escribir en la noticia: «Según dice la ley 
y todos los estudios realizados hasta ahora es el poder masculi-
no, es decir, el control y el dominio que estos hombres quieren y 
necesitan ejercer sobre las mujeres, los motivos que los empujan 
a asesinarlas». Es decir, por la existencia del estereotipo «los 
hombres son superiores a las mujeres», falla en los medios de 
comunicación señalar correctamente el porQuÉ de la noticia 
de violencia masculina contra las mujeres que ya señalába-
mos hace veinte años: «Es la situación de poder y control sobre la 
mujer, sobre la que la sociedad ha construido la masculinidad, la 
razón principal del problema»12. 

2.  Aunque el Manual de Urgencia13 ya señalaba en el punto 5: «no to-
das las fuentes informativas son fiables», pienso que no se ha 
corregido totalmente la práctica fácil de buscar fuentes cercanas 
a la víctima, que muchas veces quieren hacer declaraciones. Sin 
embargo, del asesino, lógicamente, nadie quiere hablar si no es 
para justificarlo. Defiendo que la fuente más importante, que 

11] España, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género, aprobada el 28 de diciembre de 2004. https://www.
boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 
12] Instituto Oficial de Radio y Televisión, I Foro Nacional Mujer, Violencia y Medios 
de Comunicación (IORTV, 2002).
13] Instituto Oficial de Radio y Televisión, I Foro Nacional Mujer, Violencia y Medios 
de Comunicación (IORTV, 2002).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
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no debe faltar en ninguna noticia sobre violencia masculina, 
son las personas expertas que saben de qué hablan desde las 
diferentes disciplinas: abogacía, medicina, justicia, psicología, 
medios de comunicación, sociología, etc. Como señala, como un 
principio, la Guía de igualdad de la Corporación RTVE14: evitar 
detalles escabrosos y quedarse con los datos de interés público 
y personas expertas15: «Olvidémonos de aquellas que dijeron que 
no habían oído nada o que ‘parecían una pareja normal».

3.  Siguiendo con el Manual de Urgencia16 en donde el punto 7 señala-
ba, hace ya veinte años: «Identificar la figura del agresor, respetar 
la dignidad de la víctima. El agresor debe ser identificado clara-
mente, si no con su identidad, dadas las cautelas judiciales, sí en 
cuanto a su comportamiento. Se trata de ayudar a otras mujeres a 
identificar la figura del maltratador. En cuanto a la víctima, no se 
puede mostrar sin su permiso, ni en momentos de tensión emo-
cional. Respeta su dolor y espera a que recupere la autoestima y el 
equilibrio. Será más útil, y menos morboso».

Dado que hay todos los problemas del mundo para identifi-
car al agresor antes, durante y después de los distintos juicios, 
añadiría hoy que los medios nunca deben dejar de recoger la 
identidad (nombre y dos apellidos) una vez que haya sido 
condenado el agresor. Esta práctica periodística es absolu-
tamente minoritaria y debería ser generalizada para que otras 
mujeres no se relacionen con estos criminales cuando salgan de 
cumplir condena en la cárcel17.  

4.  La Corporación RTVE debe informar de todas las noticias que reco-
jan las iniciativas positivas, tanto de las instituciones nacionales o 

14] Instituto RTVE, Guía de Igualdad (iRTVE, 2022), https://www.rtve.es/conteni-
dos/instituto/Gu%C3%ADa%20Igualdad%20castellano.pdf   
15] También se recoge la importancia de las «personas expertas» en las páginas 11, 
14 y 16.
16] Instituto Oficial de Radio y Televisión, I Foro Nacional Mujer, Violencia y Medios 
de Comunicación (IORTV, 2002).
17] Doménico Chiappe, El asesino reincidente en la violencia de género sigue sus pro-
pios pasos. En el 3% de las condenas por asesinato contra la pareja, el criminal ya 
ha actuado con anterioridad (Diario Sur, 2019), https://www.diariosur.es/sociedad/
asesino-reincidente-violencia-20190615195625-ntrc.html

https://thoughtfulheaven.com/contenidos/instituto/Gu%C3%ADa%20Igualdad%20castellano.pdf
https://thoughtfulheaven.com/contenidos/instituto/Gu%C3%ADa%20Igualdad%20castellano.pdf
 https://www.diariosur.es/sociedad/asesino-reincidente-violencia-20190615195625-ntrc.html
https://www.diariosur.es/sociedad/asesino-reincidente-violencia-20190615195625-ntrc.html
https://www.diariosur.es/sociedad/asesino-reincidente-violencia-20190615195625-ntrc.html
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de la Unión Europea, como de otros países, para mejorar las con-
diciones de las mujeres maltratadas por los hombres con los que 
conviven. Me refiero, por ejemplo, a la siguiente noticia: «La Eu-
rocámara pide el desalojo del agresor del domicilio común», inclu-
so antes de que se inicie el proceso penal, cuando haya riesgo de 
agresión a cualquier miembro de la familia. La iniciativa propone 
seguir el ejemplo austriaco contra el maltrato, vigente en este país 
desde 1997»18. 

Hoy, 17 de diciembre de 2022, el Canal 24H de la Corporación RTVE, 
recogió los homenajes que, en su pueblo, Cúllar Vega en Granada, le hi-
cieron a Ana Orantes, la mujer que hace veinticinco años se atrevió a 
denunciar varias veces a su agresor, José Parejo Avivar, y que, cuando 
se vio denunciado en la televisión, la quemó viva trece días después. 
Si, como en Austria, se le hubiese echado de la casa en donde tan feliz-
mente vivió maltratándola durante cuarenta años, hoy su hija, Raquel 
Orantes, podría disfrutar de su madre, Ana Orantes. 
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CAPÍTULO II.
‘TOLERANCIA CERO’, CASI DOS DéCADAS EN  
LA LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS mACHISTAS

luZ MonTero
Primera directora de ‘Tolerancia Cero’ (RNE)

Quiero, en primer lugar, agradecer esta invitación de la que siempre 
será mi Casa y, especialmente, en este marco en el que me encuentro 
con antiguos amigos y amigas y con gente comprometida con la lucha 
contra la violencia de género. Una ocasión que me da la oportunidad de 
exhibir mi orgullo de haber trabajado en la radio pública, una radio que 
asumió el compromiso férreo contra una lacra social cuando todavía se 
hablaba de «violencia doméstica» y un hombre notable como Miguel Lo-
rente, experto comprometido con esta causa, nos alertaba y empezaba 
a ponernos sobre la «pista» con un libro titulado Mi marido me pega lo 
normal…  En esa frase resumía la tragedia, la resignación de las mujeres 
maltratadas.

El mérito de que naciera ‘Tolerancia Cero’ fue de la dirección de 
RNE en general, pero tengo que recordar en particular a Pedro Me-
yer, entonces director de Programas, y a Mamen del Cerro, jefa de 
Informativos entonces y de nuevo actualmente, que fueron quienes 
me dieron el honor de dirigir el programa. Y lo hice muy bien acom-
pañada de un hombre, Carlos Navarro, porque así quiso la radio que 
el compromiso y la andadura fueran compartidos y completos entre 
hombres y mujeres.
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El primer programa se emitió el 6 de septiembre de 2004.  Lo inicia-
mos con el testimonio desgarrador de Ana Orantes, esa mujer que en 
1997 puso en primera página la violencia de género en toda su crudeza 
con un testimonio en televisión que le costó la vida. Su marido la que-
mó viva trece días después de que Ana Orantes contara los 40 años de 
maltrato por su parte, de intentos de agresión sexual a alguno de sus 
once hijos, de humillaciones por parte de sus suegros, de falta de apoyo 
de sus padres que le recordaban su obligación de aguantar… En defini-
tiva, un testimonio que resumía todo lo que es la violencia de género. 
Empezar con las palabras de Ana Orantes era, además de un homenaje 
a una mujer valiente, una manera de lanzar un SOS a las conciencias y 
proclamar que queríamos saldar la deuda de la sociedad con las mujeres 
maltratadas.

Ese primer programa lo hicimos en una casa de acogida, obra de Ana 
María Pérez del Campo, pionera en la protección y ayuda. Entonces ha-
bía muy pocas y existían gracias al voluntarismo de las asociaciones de 
mujeres.

Allí escuchamos voces que eran la representación del miedo, de la 
incomprensión de la sociedad, del vivir escondidas, muchas con sus 
hijos a los que se les estaba quitando su derecho a una infancia nor-
mal, de la falta de medios…. En definitiva, de la soledad en la que se 
encontraban aquellas mujeres que, triste paradoja, podían considerar-
se «afortunadas» por haber conseguido escapar y encontrado dónde 
esconderse.

Recuerdo ese día con mucha emoción. Carlos Navarro estuvo en 
aquella casa y a mí me tocó quedarme en el estudio de RNE donde to-
dos… jefes, técnicos, compañeros, tuvimos el corazón encogido. Pilar 
López Díez, de cuyo magnífico trabajo hoy estamos celebrando aniver-
sario, estuvo en aquel momento en el estudio conmigo, como estaría 
tantas veces en ‘Tolerancia Cero’ prestándonos un apoyo tan incondi-
cional como valioso.

Cuando empezamos, todo estaba por hacer. Hablaré ahora de nues-
tros objetivos.

�  El primero, dar a conocer esta violencia, explicar sus múltiples 
formas, no siempre identificables y, para ello, contamos con la 
ayuda imprescindible de las asociaciones de mujeres y de exper-
tos como Miguel Lorente, que terminó siendo uno más de la «fa-
milia» de tanto como nos apoyó y asesoró.
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No solo no nos dejaron solos, sino que fueron nuestra brú-
jula, nuestros maestros, porque teníamos mucha conciencia fe-
minista, mucha voluntad de defensa de los derechos humanos, 
pero poca preparación. Podíamos pensar que sabíamos lo que 
ocurría y que por eso afrontábamos una lucha necesaria, pero 
descubrimos que había muchos matices, muchas vertientes, 
muchas perspectivas y campos en los que combatir el machismo 
que sustentaba la desigualdad y la violencia de género.  Des-
de el tratamiento informativo, y ahí tuvimos a Pilar López Díez, 
hasta la dimensión del problema porque no era solo la violencia 
física, sino la psicológica, la sexual, la trata de mujeres, el aco-
so laboral, la violencia vicaria… entonces no tenía ese nombre, 
hablábamos de crueldad máxima.  El sufrimiento no sólo de las 
mujeres, sino de sus hijos, de los abuelos, del entorno… y a la 
vez el desentendimiento muchas veces de ese entorno, porque 
se consideraba un problema privado. El descubrimiento más im-
pactante… que las mujeres se sentían culpables (aquello que os 
decía de Mi marido me pega lo normal, aún hoy recomiendo la 
lectura de este libro de Miguel Lorente), que interpretaban los 
celos como amor… (ojo, esto está empezando a reaparecer entre 
nuestros adolescentes y jóvenes), los padres que decían a sus 
hijas maltratadas que «en esta vida hay que aguantar» y «hazlo 
por tus hijos» …

Todo esto las asociaciones y nuestros expertos lo sabían, y aler-
taban sobre ello, pero no se les escuchaba. Tolerancia Cero quiso 
darles voz y aprendimos mucho.

�  El segundo objetivo fue abogar por la igualdad de la mujer en to-
dos los aspectos de la vida, en todos los ámbitos… sociales, eco-
nómicos, culturales, … poniendo de manifiesto la desigualdad y 
reivindicando los cambios necesarios. Desde la música o el cine, 
pasando por el lenguaje y el diccionario, hasta la ciencia, las emi-
grantes, la trata de mujeres, la prostitución, la ablación o las mu-
jeres presas, por citar algunos ejemplos.

�  Un tercer objetivo básico: informar de los apoyos que existían 
para que las víctimas se atrevieran a denunciar. Entonces aún 
no había Ley contra la Violencia de Género, se aprobó dos me-
ses más tarde. En ese tiempo, la que podemos considerar autora 
de esa ley, Soledad Murillo, Secretaria de Estado de Igualdad, 
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acudió al programa en varias ocasiones para explicarla. Esa ley 
trajo la Delegación del Gobierno por la Igualdad, el Observatorio, 
los juzgados y fiscales contra la violencia de género, la formación 
en género de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado… De 
todos ellos tuvimos representación en el programa siempre que lo 
solicitamos, y podría citar decenas de nombres, pero me permito 
destacar a la que fue primera Fiscal Especial, la combativa Sole-
dad Cazorla, porque también fue como de la «familia».

Con la intención de mostrar la crudeza del maltrato,  durante un 
tiempo tuvimos una sección de sucesos, pero ahí aprendimos que esa 
no era la vía, que al final esas informaciones se centraban en la víctima 
y no en el agresor, que siempre se escondía tras unas siglas, y decidimos 
dar más protagonismo a la divulgación jurídica con la colaboración de 
asociaciones de mujeres y de una abogada, explicando sentencias con-
denatorias y mostrando que había salida para las víctimas y castigo para 
los agresores.

Y es que en este punto vuelvo a reiterar que para nosotros ‘Toleran-
cia Cero’ fue todo un camino de aprendizaje, porque por muy claro que 
creíamos tener lo que era la violencia de género y por muy férreo que 
fuera nuestro compromiso, teníamos nuestra parte de «contaminación» 
de estereotipos sociales no fácilmente perceptibles. Todas las personas 
e instituciones que he mencionado nos llevaron de la mano en ese viaje 
formativo.

Y en ese viaje quiero abrir un capítulo especial sobre los hombres que 
estuvieron ahí. Para ‘Tolerancia Cero’ era imprescindible transmitir que 
los malos hombres eran la excepción, y que, si bien el machismo estaba 
más presente de lo deseable y era necesaria una educación en igualdad, 
también era cierto que existían hombres feministas, antimachistas.  Ya 
me he referido a la elección de mi compañero Carlos Navarro y a nuestro 
mayor especialista, Miguel Lorente. Otro experto, el psicólogo de la vio-
lencia Andrés Montero, nos explicó aquello de que los maltratadores no 
son enfermos, ni alcohólicos, ni locos sino personas normales e incluso 
encantadores sociales fuera de su círculo de dominio… que son sim-
plemente delincuentes. Pero quiero destacar con especial cariño a las 
asociaciones de hombres, en particular AHIGE… Eran pocos, pero com-
bativos, pasando por encima de los muchos que les tachaban de locos, 
cuando no de, digamos, «poco machos».
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Después del primer año, ‘Tolerancia Cero’ se abrió también a otros 
colectivos y abordamos el maltrato de ancianos, el de padres a hijos y 
viceversa, los niños, los y jóvenes y adolescentes, los sin techo, y hasta 
los animales.

He dejado para el final de esta intervención el capítulo más relevan-
te. ‘Tolerancia Cero’ no sería nada sin los testimonios que se escuchaban 
en cada programa. Cabe destacar, en primer lugar, la valentía de todas 
las víctimas que se prestaron a contarnos su historia, pero recogerlas en 
reportajes y trasladarlas al oyente fue el trabajo inconmensurable de dos 
mujeres...Marta Gómez, que desafortunadamente no ha podido estar 
hoy aquí, y su sucesora Patricia Costa, que actualmente es la directora 
del programa. A ellas dos debemos la continuidad de ‘Tolerancia Cero’, 
porque quiero recordar que yo lo inicié, pero estuve al frente sólo los 
cuatro primeros años… los otros 14, o sea, muchísimo más tiempo, son 
obra de Marta y Patricia. 

Marta Gómez, nuestra primera reportera, es un ejemplo de pro-
fesionalidad y de humildad. Tanta humildad que en sus reportajes 
prácticamente nunca se escuchaba su voz. Todo el tiempo se lo de-
jaba a sus víctimas y, enlazando sus testimonios junto a los de otros 
protagonistas o expertos, elaboraba toda una película de 10 a 12 mi-
nutos. No era fácil trabajar con un material humano tan sensible… 
para obtener esos testimonios hay que establecer una relación de 
confianza y humanidad de la que Marta andaba sobrada. Su trabajo, 
además de una lección de periodismo, es una muestra de muestra de 
su modestia profesional y su militancia por los derechos humanos. 
Lo siguió demostrando después muchos años como directora de ‘To-
lerancia Cero’.

Y ahí llegó mi otra reportera favorita… Patricia Costa. Podría repe-
tir exactamente las mismas palabras con las que me he referido a Marta 
Gómez en cuanto a la calidad de sus reportajes. Patricia trajo la frescura 
y el entusiasmo de una casi recién licenciada en periodismo, pero tam-
bién la madurez de alguien muy formado. Era la abnegación y el com-
promiso, una joven colaboradora externa, pluriempleada y, por qué no 
decirlo, insuficientemente pagada… Afortunadamente no la perdimos, 
consiguió ser redactora fija de esta Casa y hoy es la directora de ‘Toleran-
cia Cero’. Acaba de recoger un nuevo premio, el de la Fundación Aliados, 
y quiero insistir en que sin ella este programa no habría llegado hasta 
estos 18 años. Por favor, cuidádmela.
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CAPÍTULO III.
LOS mEDIOS DE COmUNICACIÓN COmO AGENTES  
DE CAmBIO fRENTE A LA VIOLENCIA:  
PRINCIPALES RETOS PERIODÍSTICOS A LA HORA  
DE ABORDAR EL mALTRATO

paTricia cosTa
Periodista de RTVE, directora de ‘Tolerancia cero’ (RNE)

La mayor presencia de la violencia machista en los medios de co-
municación a lo largo de los últimos años ha conseguido cambiar, no 
solo la percepción social de esta vulneración de los derechos humanos, 
también la percepción sobre el papel clave que el periodismo ejerce en 
su erradicación. Una profesión con retos actuales que pasan, en primer 
lugar, por una especialización urgente y por su puesta en valor. 

Exigir la especialización 

Aunque la prensa resulta crucial para trasladar este tipo de informa-
ción a la opinión pública, para la sensibilización y para situar el debate 
político, el tratamiento informativo no es siempre el correcto hoy en 
día, incluso con los numerosos manuales existentes en los diferentes 
medios. Quizá porque no todo es cuestión de manuales y porque muchas 
de esas noticias no están elaboradas por profesionales especializados 
en la materia, alejados del sensacionalismo. 



24

20
 a

ño
s 

de
 l

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
‘M

uj
er

, V
io

le
nc

ia
 y

 M
ed

io
s 

de
 c

oM
un

ic
ac

ió
n 

(i
or

TV
)’

De igual forma que un medio nunca enviará a un o a una periodista 
sin conocimientos de baloncesto a cubrir un partido de la ACB, tampoco 
cualquiera está preparado para tratar informaciones tan sensibles como 
la violencia machista. 

Estas realidades necesitan a profesionales con una formación y una 
sensibilidad específicas, que utilicen correctamente el lenguaje, que 
eliminen los aspectos negativos que se asocian a determinados colec-
tivos, que erradiquen los prejuicios, que hagan reportajes en profundi-
dad, sin prisas y con los medios necesarios. 

Proyectar mensajes en positivo 

En cuanto a los contenidos, se echan de menos mensajes en positivo, 
más allá de los crímenes machistas, visibilizar casos reales para demos-
trar que las situaciones de violencia machista se superan. En ‘Tolerancia 
Cero’, de Radio 5, lo hacemos a través de historias de superación como 
la de Wafa. Su orden de alejamiento, su protección, falló. Un disparo de 
su ex pareja la dejó en una silla de ruedas con 26 años, y su vida empezó 
de cero.

También recurrimos a proyectos concretos como Fabricanciones, 
puesto en marcha por la asociación madrileña Generando Igualdad, una 
iniciativa en la que supervivientes del maltrato componen canciones, 
estrofa a estrofa, contando sus vivencias y su salida de la violencia. Este 
mismo colectivo ha desarrollado Cooking emotion, un taller de cocina 
con la misma finalidad, compartir un trauma y sanarlo. 

Otros ejemplos: una terapia desarrollada por el alumnado de la Es-
cuela de Música Reina Sofía, en la que diferentes músicos enseñan a 
tocar instrumentos a mujeres supervivientes; la obra de teatro Vuelo XII 
de la Fundación Ana Bella, etc. 

Apostar por un periodismo ético 

El respeto es lo primero. El objetivo de recurrir a este tipo de testimonios 
es, por un lado, que otras personas, que atraviesen situaciones simi-
lares, puedan sentirse empoderadas, identificadas, y dar el paso para 
dejar atrás cualquier tipo de violencia. Para ello, resulta fundamental 
que esas voces, esos testimonios, sean los adecuados. Necesitamos, en 
primer lugar, por propio respeto y ética profesional, que para quienes 
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realizan el inmenso esfuerzo de contarnos sus historias íntimas de su-
pervivencia, de vida, esta experiencia sea algo positivo. Por tanto, han 
de ser personas que se encuentren bien y preparadas para ello. Debemos 
protegerlas. No debe ser nunca un riesgo para ellas. Y solo pueden ayu-
darnos, en la mayor parte de los casos, las ONG’S, asociaciones, y los 
equipos que las tratan. Sólo ellos pueden sugerirnos perfiles realmente 
preparados, son ellos los que hoy en día preparan a las personas para 
hablar en los medios, y les prestan atención psicológica durante el pro-
ceso, si la necesitan. 

También resultan fundamentales las asociaciones, cuando recurri-
mos a ellos como personas expertas, en tertulias y entrevistas, para ase-
sorarnos sobre diferentes cuestiones, y entender qué ocurre. Son una 
de nuestras principales fuentes, nos ayudan a construir qué ocurre, a 
entender por qué ocurre. 

Recordar los recursos existentes 

Otro reto: visibilizar recursos de atención integral dirigidos a su-
pervivientes del maltrato, no sólo los oficiales. Hay que recordar que 
están ahí y que cuentan con ellos si deciden dar el paso. En ‘Tole-
rancia Cero’ hemos seguido la puesta en marcha de recursos pione-
ros como la primera Oficina de Denuncias y Asistencia a Víctimas de 
Violencia, en Valencia; hemos recordado qué es Viogén, visitando 
una Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer; hemos hecho un 
programa sobre el Centro de Crisis 24 horas de Oviedo; hemos re-
flexionado sobre cómo transformar el shock de una violación; hemos 
visibilizado un recurso de la Fundación Luz Casanova para Menores 
Víctimas de Maltrato, etc. 

Trabajar la prevención y frenar la normalización 

Resulta importante, asimismo, trabajar la prevención, mostrando la 
necesidad de implementar recursos educativos en nuestras escuelas, 
como algunos de los que hemos recogido en ‘Tolerancia Cero’: Xicos que 
hablan, Género Educa, el proyecto Ulises de Erick Pescador, etc. 

Estamos ante una vulneración de los derechos humanos que, lejos 
de desaparecer, se extiende. La violencia comienza demasiado pron-
to y nuestros jóvenes normalizan las conductas menos extremas de 
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maltrato, como el control o los insultos. El mensaje no está llegando 
y debemos aclararles en qué consiste una relación sana. 

Poner el foco en los agresores, no sólo en las víctimas 

En ‘Tolerancia Cero’ hemos dado siempre importancia a la reinserción, 
y hemos tratado, por ejemplo, la reeducación de maltratadores fuera de 
prisión (PRIAMA), a través de los proyectos Contexto y Regenera. 

También programas sobre los puntos de encuentro y la obligatorie-
dad y consecuencias de tratar con un padre maltratador. 

Recordar que la violencia machista  
es una pandemia mundial 

Y no es sólo cosa de Occidente. Al menos una de cada cuatro mujeres 
en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas 
hombres, como mínimo, una vez en su vida. Es una de las conclusiones 
del estudio más amplio hasta la fecha sobre la prevalencia del maltra-
to, publicado en febrero de 2022 por la revista The Lancet. La investi-
gación, liderada por la Organización Mundial de la Salud, estima que, 
hasta 2018, al menos un 27% de las mujeres de entre 15 y 49 años que 
han tenido alguna vez pareja heterosexual, han sido víctimas de este 
tipo de violencia. Mención especial merecen contextos extraordinarios 
como la Guerra en Ucrania y sus consecuencias, con niñas y mujeres en 
prostíbulos alemanes desde el minuto uno. 

Recordar sus derechos 

Las leyes que las protegen como mujeres en situación de violen-
cia machista, incluso si son mujeres en situación irregular. También 
hemos hecho programas en este sentido, a través del libro Revictimi-
zadas: Migrantes y víctimas de violencia de género, de Raquel López 
Merchán19. 

19] Raquel López Merchán, Revictimizadas. Migrantes y víctimas de violencia de 
género (2020).
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Destacar a referentes masculinos 

Dar voz a referentes en nuevas masculinidades, como Octavio Sala-
zar, y recoger iniciativas que partan del Movimiento de Hombres por 
la Igualdad. 

Visibilizar todas las formas de violencia 

La psicológica, la económica, la digital, la institucional, la explo-
tación sexual, el acoso escolar, los delitos de odio, la esterilización 
forzada, etc. 

Buscar nuevos enfoques, más atractivos 

Otro gran reto: seguir hablando de algo, la violencia machista que, 
desgraciadamente, no ha cambiado mucho en los últimos años, pero 
conseguir hacerlo atractivo al oyente, al lector, al espectador, buscan-
do enfoques novedosos, e interrelaciones, como, por ejemplo, violencia 
machista y VIH, violencia machista y salud mental, la adquisición de 
discapacidad tras el maltrato, etc.

Referencias citadas: 

López Merchán, R. Revictimizadas. Migrantes y víctimas de violencia 
de género (2020).
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CAPÍTULO IV.
ESTEREOTIPOS VISUALES EN LA COmUNICACIÓN

yolanda doMÍnGueZ
Artista visual experta en comunicación para la igualdad y colaboradora en Radio 3

El tratamiento de la información en los medios de comunicación es 
fundamental a la hora de hablar de estereotipos. La gran pregunta que 
tenemos que hacernos es: ¿qué hacemos con la ficción como agente 
socializador que influye de manera determinante en la educación a las 
personas? 

Hay que derribar ese mito de que la ficción no educa. La primera 
herramienta que tienen nuestras madres y nuestros padres a la hora 
de educar son los cuentos, unas historias irreales que nos transmiten 
información a través de unos personajes que nos alertan sobre lo que 
vamos a encontrar en la vida y nos dan pistas de cómo tenemos que 
actuar.

Pensamos que los cuentos han avanzado muchísimo con imágenes 
como la nueva Sirenita, una figura que representa a una mujer negra. 
Esta imagen presenta mayor diversidad, pero la diversidad no necesa-
riamente implica igualdad…. Si la estructura del cuento no cambia, si 
sigue siendo una mujer que transforma su cuerpo para encontrar el amor 
o para escalar en la jerarquía social, solo hay un nuevo grupo humano 
atrapado en un estereotipo.
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¿La comunicación visual ha avanzado en el rol con el que representa 
a las mujeres y a los hombres? ¿Han cambiado los referentes? En algunos 
aspectos sí y en otros seguimos alimentando estereotipos heredados de 
hace muchísimos años. La idea de que el éxito de las mujeres pasa por 
ser bellas, transformar su cuerpo y tener un físico determinado sigue 
totalmente vigente en nuestra sociedad. Este es un mensaje que sigue 
socializando a las niñas. 

La ficción educa y socializa. La socialización es ese proceso por el 
cual entendemos lo que se premia o lo que se castiga en una sociedad. 
Lo aprendemos a través de esos relatos visuales, lo aprendemos a través 
de los juguetes, lo aprendemos a través de lo que vemos en las calles. 
¿Qué espacios se dan a determinado tipo de mujeres y por qué se las 
valora? 

Las distintas plataformas están produciendo docu-series (relatos vi-
suales sobre determinados personajes) y, si nos fijamos quiénes son las 
protagonistas de esos espacios, son mujeres que tienen algunas cosas 
en común. Hasta ahora se han hecho tres: una es sobre la vida de Geor-
gina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo; otra es sobre Tamara Falcó 
y la última sobre Dulceida. Son mujeres valoradas por su aspecto físico, 
por acceder a la riqueza a través de un hombre o por explotar su propio 
cuerpo como asegura Dulceida. Cuatro capítulos, en la de esta última, 
que muestran a una mujer valorada por su aspecto físico y que tiene 
grandes problemas de salud mental y acude a terapia, porque según 
nuestra cultura se puede disociar el cuerpo de la mente y de las emocio-
nes. Una figura que está infantilizada, en varias ocasiones comenta que 
se hace caca o aparece durmiendo con el dedo metido en la boca. Segui-
mos dando máxima visibilidad a este tipo de mujeres en concreto. ¿Qué 
efectos tiene señalar a este tipo de mujeres como iconos importantes y 
no a científicas, escritoras, deportistas o mujeres valoradas por lo que 
hacen con su cuerpo y su mente?

Es muy importante lo que vemos en las series o películas, porque, aun-
que sean ficción, funcionan de una manera muy parecida a los mapas. 
Son guías visuales, nos ayudan a orientarnos dentro de la realidad y nos 
ayudan a saber dónde estamos situadas. Casi todos los relatos que hemos 
visto hasta la fecha tienen una estructura similar: el 70% de las pelícu-
las de Hollywood tiene protagonistas hombres, blancos y heterosexuales. 
Cuando nos proyectamos en esos mapas y nos buscamos, entendemos 
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cuál es nuestro lugar. Los hombres aprenden desde muy pequeños que 
tienen un lugar principal, que lo que dicen o lo que hacen es importante 
para la trama. Hay muchísimos mensajes que les sitúan siempre en un 
papel protagonista. Las mujeres siempre estamos en segundo plano, en el 
plano de los niños y las niñas como seres vulnerables. 

Don’t Look Up (2021) es un ejemplo de una película reciente donde lo 
que el protagonista masculino es valorado, pero ella, que es una cientí-
fica, no es tomada en serio y realiza un papel secundario. 

¿De dónde viene esta mirada? Es muy importante analizar por qué 
nos seguimos comunicando con la misma estructura y los mismos roles. 
Proviene de la historia del arte. Las imágenes son una forma de comuni-
cación, pero también de poder. Y seguimos repitiendo los mismos este-
reotipos que representaban hombres hace 600 años. Hombres que han 
representado o dibujado su visión del mundo, que es totalmente válida, 
pero no tenemos la perspectiva de las mujeres, o la perspectiva de otras 
culturas, ni de otras clases sociales. 

Nuestra tarea pendiente es la de enriquecer el imaginario. No se tra-
ta de censurar, sino de ampliar. Si solo tenemos un código visual con 
muy poquitos elementos, no tenemos libertad para elegir quiénes que-
remos ser, porque no hay diversidad de referentes. Tenemos a mujeres 
valoradas por su aspecto físico y tenemos a hombres valorados por su 
capacidad de razonar, trabajar y tener el poder. Seguimos viendo esas 
mismas imágenes constantemente, los relatos no han cambiado. Si las 
mujeres no nos vemos proyectadas en otros lugares, bien sea en ficción 
o realidad, nunca vamos a poder imaginar que podemos ocupar esos lu-
gares y nuestros compañeros tampoco nos van a valorar. Porque cuando 
vemos a alguien, nos vienen a la cabeza todas las imágenes que hemos 
visto antes sobre ese perfil. A través de las imágenes interpretamos todo 
lo que tenemos delante. ¿Qué vemos cuando vemos a una mujer? Proba-
blemente apliquemos todas esas imágenes que hemos visto, de las se-
ries, el entretenimiento y también de la ficción. Y cada vez socializamos 
y aprendemos más el mundo a través de las pantallas y menos en la vida 
real, así que es muy importante qué nos enseñan esas pantallas. 

Es necesario trabajar también en ampliar el rol masculino, porque 
esto no solo compete a las mujeres, también a los hombres. Hay una 
figura masculina construida sobre la agresividad, la violencia, la falta 
de empatía, la falta de diálogo y de colaboración… 
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Es importante atender a los referentes que tiene ahora la gente jo-
ven. ¿Han cambiado? ¿Han mejorado? ¿Tenemos referentes de hombres 
empáticos, amorosos y cuidadores? Los referentes masculinos con más 
seguidores ahora son los deportistas y los cantantes, en los que se ha 
puesto de moda la narco-estética, no parecen modelos de hombres que 
tengan en cuenta el bienestar de las demás personas. 

También hay bastante confusión con la idea del empoderamiento fe-
menino. Los medios siguen dando visibilidad a los mismos referentes de 
hace 600 años: mujeres jóvenes, blancas, delgadas y sexualmente atrac-
tivas que aseguran que ahora son sus propias jefas y se explotan a sí 
mismas. Consideramos un cambio que lo que antes hacían los hombres 
(y era criticado) si lo hacen las mujeres es empoderante, sin reflexio-
nar sobre el hecho en sí mismo y las consecuencias que tiene. También 
aseguramos que lo deciden libremente, como si el factor económico no 
tuviera una importancia en la ecuación. No todo lo que hacen las muje-
res es feminista, porque las mujeres también reproducimos esa cultura 
machista que nos ha educado y es necesario decodificar esa cultura. 

Me sigo encontrando con relatos que consume la gente joven donde 
las mujeres no solo son sexualizadas, sino que también son infantili-
zadas. Este es otro elemento que tenemos que trabajar. Los hombres, 
mientras tanto, en estos relatos siguen siendo personas sin sentimien-
tos y casi sin emociones. También hay relatos como el de Buena suerte, 
Leo Grande (2022), en el que una mujer mayor, que se jubila y se queda 
viuda, decide que quiere experimentar un orgasmo porque nunca ha te-
nido placer sexual —algo que debemos recuperar las mujeres—, pero lo 
que hace para eso es contratar un prostituto. 

Asociamos el empoderamiento de las mujeres a hacer lo mismo que 
hemos cuestionado del comportamiento masculino durante años. Lo 
podemos percibir como un cambio, pero ¿nos vamos a conformar con 
eso o vamos a transformar la idea de la sexualidad y del poder? 

Es importante cuidar la violencia simbólica, porque, aunque no sea rea-
lidad, puede convertirse en realidad. Este es el reto. La violencia simbólica 
puede convertirse en «violencia directa» a través de la imitación de esos 
comportamientos que vemos en la ficción y también de tolerarlos. Se pue-
de convertir en «violencia estructural», que es la que mantiene a un grupo 
humano en un lugar de inferioridad dentro de la jerarquía social: el hecho 
de que cuenten menos con nosotras para puestos directivos, de responsa-



33

bilidad, que nos paguen menos… Todo eso es violencia estructural, que 
está sostenida por la violencia simbólica. Y puede convertirse en «violencia 
interiorizada» cuando pensamos que decidimos libremente determinados 
actos y cuando tenemos un problema con la percepción de nuestro cuerpo.

Algunos consejos para enriquecer el imaginario:

— contar con la mirada de las mujeres en los equipos de produc-
ción de mensajes visuales. Esto no nos asegura todo, porque una 
mujer también puede reproducir una perspectiva machista, pero sí 
que puede hacer que otras mujeres se vean dirigiendo una película, 
dirigiendo una serie… Eso va a hacer que, a la larga, las mujeres 
contemos nuestras propias historias y el imaginario se enriquezca. 

— es importante que las mujeres contemos nuestras propias 
historias y que los hombres no cuenten historias de mujeres, sino 
que cuenten las suyas. Tenemos el ejemplo de Roma (2018), una 
película que todo el mundo ha visto y que ha gustado mucho, pero 
sigue siendo la perspectiva de un hombre blanco, heterosexual, 
sobre una circunstancia de una mujer. Me habría gustado ver la 
perspectiva de ella. Habríamos visto algo diferente. 

— Visibilizar la diversidad de cuerpos. Es importante saber que no 
somos solo cuerpo y que no somos un cuerpo determinado: jóve-
nes, blancas y delgadas. Hay que contar con todo tipo de mujeres 
para ser visibles en los medios de comunicación. 

En la campaña Rompe el estereotipo (2020), que hice para el 
Ayuntamiento de Soria, cogí el anuncio de El Corte Inglés (todos 
los años es el mismo: joven, blanca y delgada) y le puse ese mismo 
vestido a mujeres con cuerpos diversos. Llenamos las calles y mar-
quesinas con estos cuerpos, de esa diversidad corporal que somos. 

— Visibilizar a las mujeres mayores. Para la campaña Una mujer 
de la edad de Clooney (2022), hice un casting para la próxima can-
didata a coprotagonizar el anuncio de Nespresso con George Cloo-
ney. Vemos a hombres valorados independientemente de su edad 
o de sus canas; pero las mujeres nos tenemos que teñir u operar, 
porque parece que nuestra edad no está relacionada con el conoci-
miento o la sabiduría y que no podemos aportar valor a la sociedad. 
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— Tenemos que tener más relatos de mujeres valoradas por lo 
que hacen y dejar de representar o valorar a las mujeres por su 
aspecto físico. 

Sería muy interesante que las galletas Tostarica hicieran una 
nueva serie de mujeres de la historia valoradas por sus actos. Reli-
cé un fake y felicité a la marca en redes sociales por esta nueva ini-
ciativa como marca igualitaria. Se hizo muy viral, todo el mundo 
quería esas galletas, me preguntaban dónde las había comprado. 
Hay una necesidad de estos relatos. El público lo está pidiendo y 
no tenemos referentes para educar. 

Básicamente se trata de cumplir con la regla del equilibrio, de dar 
aquello que falta en el imaginario como si fuese una dieta, una dieta 
visual. Mujeres protagonistas de los relatos; mujeres valoradas por lo 
que hacen; mujeres en puestos directivos o de poder; mujeres expertas; 
mujeres en entornos de economía, ciencia, deporte; mujeres adultas, 
valiosas y autosuficientes. También hombres empáticos, hombres ha-
ciéndose cargo de los cuidados, hombres que expresan sus emociones, 
hombres que trabajan en equipo… Generar las imágenes de lo que que-
remos llegar a ser.

Sería injusto decir que la ficción no está cambiando. Tenemos nuevos 
referentes de mujeres en series. También en películas. Lightyear (2022) 
es una reflexión sobre la masculinidad tóxica. Empezamos a tener refe-
rentes, pero todavía es anecdótico, hay que crear más.

El mejor consejo es la formación y el conocimiento. No podemos ser 
feministas sin leer y aprender. Ahora mismo hay muchas agencias de 
comunicación y muchas grandes plataformas que intentan hacer series 
o relatos igualitarios, pero no tienen formación y lo hacen mal.

Es importante formarse para detectar aquellas cosas que están nor-
malizadas y saber cómo solucionarlas.
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CAPÍTULO V.
fORmACIÓN EN IGUALDAD PARA PROmOVER  
LA IGUALDAD EfECTIVA EN LOS mEDIOS  
DE COmUNICACIÓN: LA CORPORACIÓN RTVE

clara sainZ de baranda
Directora del Instituto Universitario de Estudios de Género de la UC3M

Los medios de comunicación son un agente socializador fundamen-
tal para contribuir a la igualdad. La propia socialización de los indivi-
duos se produce a través del consumo y uso de los medios de comuni-
cación, especialmente intensificado en Internet y las redes sociales. 
Estas circunstancias producen efectos individuales, grupales, sociales 
y medioambientales, directos e indirectos, que tienen consecuencias 
sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

Tal es la relevancia de los medios de comunicación como mecanismo 
para alcanzar la igualdad de género que el Título III de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres20, está íntegramente dedicado a legislar en el ámbito mediático. 
En él, se declara que «los medios de comunicación social de titularidad 
pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y 
no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán 

20] España, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hom-
bres y mujeres, aprobada el 22 de marzo de 2007. https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2007-6115

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
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el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres». Esta regulación afecta tanto a la Corporación de RTVE como 
a la Agencia EFE, algo que no es baladí ya que contribuyen a la cons-
trucción del imaginario colectivo y de estados de opinión, por lo que 
deben ser garantes de una representación justa e igualitaria de todos los 
miembros de la sociedad, al tiempo que velan por la igualdad de género. 

Las obligaciones que deben cumplir la Corporación RTVE y la Agencia 
Efe para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres son:

a)  Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos 
ámbitos de la vida social.

b)  Utilizar el lenguaje en forma no sexista.
c)  Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta ten-

dentes a transmitir el contenido del principio de igualdad.
d)  Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la 

igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia contra 
las mujeres.

Además, deberán promover la «incorporación de las mujeres a pues-
tos de responsabilidad directiva y profesional. Asimismo, fomentará la 
relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus nece-
sidades e intereses en el ámbito de la comunicación».

En lo que respecta a los medios de titularidad privada sus obligacio-
nes son respetar la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cual-
quier forma de discriminación. No son tan específicas. 

Gran parte de las medidas y esfuerzos en los medios de comunicación se ha 
centrado en la mejora del tratamiento de la información. Sin embargo, no ha 
aumentado en igual medida el número de informaciones protagonizadas por 
las mujeres. Tampoco hay que olvidar que los medios también son programa-
ción, por lo que debe ampliarse la representación de las mujeres y mostrar su 
papel en el desarrollo cultural, político, económico y social, huyendo de los 
estereotipos de género que circunscriben a las mujeres a las actividades fami-
liares y de cuidados. Este punto también atañe al ámbito publicitario, el cual 
en la Ley General de Publicidad 21 define como publicidad ilícita a aquellos 
anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria.

21] España, Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad, aprobada el 
11 de noviembre de 1988.  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-26156

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-26156
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El derecho consagra la igualdad, pero el derecho desde la política no 
consagra la igualdad efectiva, por ese motivo la formación es clave, las 
políticas de igualdad en los medios de comunicación deben estar en to-
das las estructuras.

La formación debe tener un doble enfoque: debemos integrar la igual-
dad en el contenido de la información y la programación, desde la idea o 
propuesta inicial, hasta la difusión o los desarrollos tecnológicos; y pres-
tar la atención a la participación de las mujeres y los hombres, proporcio-
nando las mismas oportunidades para todos en el entorno laboral.

En el primer enfoque que hace alusión al contenido. Una representa-
ción equilibrada es un elemento esencial de la información de calidad. 
La falta de paridad no sólo habla de la situación de las mujeres sino tam-
bién de la (in)capacidad de periodistas de ser fieles a los principios de 
balance y veracidad, de ser relevantes, de desafiar al poder y dar voz a 
quienes no la tienen. De igual modo se debe prestar atención a los con-
tenidos de ficción y entretenimiento. 

El segundo enfoque donde debemos trabajar la formación es la que 
puede ayudar a revertir las desigualdades en las estructuras. En este 
sentido quizás vamos más lentas. Las investigaciones y los diagnósticos 
sobre las desigualdades en los diferentes sectores y sobre la infrarrepre-
sentación de mujeres en algunas profesiones han demostrado que todo 
ello es consecuencia de la acumulación de numerosas diferencias y pre-
juicios. Muchas están implícitas y son inconscientes, aunque a menudo 
muy poderosas, prejuiciosas en los valores, prioridades y prácticas.

Las mujeres consideran que el clima muchas veces no es hospitala-
rio, consideran que están sometidas a criterios y valores masculinos. 
Las consecuencias en este sentido son la discriminación, acoso sexual, 
aislamiento y exclusión de las redes informales.

Existen dificultades de compaginar la vida personal y la laboral que 
todavía no hemos resuelto. 

� Barreras en la entrada (prácticas de empleo sesgadas).
� Carencia de información sobre la profesión a desarrollar.
� Falta de oportunidades para desarrollar la carrera.
� No tenemos modelos de referencia.
� La brecha salarial.
� Y, cómo no, los estereotipos de género.
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La formación a toda la plantilla permite promover cambios es-
tructurales en toda la estructura. Debe ser diseñada para evitar los 
sesgos inconscientes, la inclinación que se tiene por personas con 
las mismas creencias, aficiones, intereses o experiencias similares, 
haciendo que las personas se sientan más cómodas y perpetuando 
los estereotipos de manera negativa hacia las personas que no tienen 
la misma afinidad.

Los ejes en los que se deben articular la formación son: procesos 
de selección; mejora de la cultura de trabajo que fomente la igual-
dad; y reducción de los prejuicios de género requiere la participación 
de todos los miembros del proceso, tanto hombres como mujeres, a 
todos los niveles.

Esta información debe estar diseñada con un diagnóstico previo de la 
empresa y las estructuras que la componen, de tal forma que nos permita 
vislumbrar cuales son las acciones a corto plazo, a medio y a la largo. 

En el caso de la Corporación RTVE el diagnóstico del año 2020 nos da 
muestra que todavía queda mucho que hacer para consagrar la igualdad 
efectiva en las políticas de igualdad. Basándonos en este diagnóstico y 
en el II Plan de Igualdad de RTVE queremos repasar conceptos claves que 
deben vertebrar la formación.

La segregación de género la afronta el plan de igualdad de RTVE con 
una medida donde se pretende alcanzar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en todos los niveles, áreas y ocupaciones. El objetivo 
que persigue es corregir la segregación tanto vertical como horizontal 
que afecta a las mujeres. ¿Pero qué significa esto?

La segregación laboral se manifiesta de dos maneras diferentes: se-
gregación horizontal y segregación vertical. La segregación horizontal 
significa que las mujeres se concentran en ciertas ocupaciones y la se-
gregación vertical supone el reparto desigual de hombres y mujeres en 
la escala jerárquica, concentrándose los empleos femeninos en las esca-
las inferiores.

Así las ocupaciones más feminizadas en la corporación son: imagen 
personal (91,9%), ambientación de vestuario (78,9%) y gestión admi-
nistrativa (71,7%). Si nos referimos a las ocupaciones tipo con mayor 
porcentaje de hombres, son técnicas: equipos instalación servicios 
eléctricos (100%), luminotecnia (95,2%), construcción, montaje y aca-
bado de decorados (95%), servicios generales (94,7%), técnica equipos 
y sistema electrónico (93,7%) iluminación (93,3%) y montaje de equi-
pos audiovisuales (91,4%).
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Estos datos nos señalarían una segregación horizontal que existe so-
cialmente y en el ámbito educacional y se traslada claramente a la em-
presa. Pero también hay datos que señalan segregación vertical, además 
de en las escalas jerárquicas debemos pregúntanos las causas de por qué 
las mujeres no acuden a los eventos y dispositivos realizados fuera de 
las instalaciones (vuelta ciclista, galas…). 

Para hablar de la segregación vertical utilizamos muchas veces la me-
táfora «techo de cristal», que es la limitación velada del ascenso laboral 
de las personas dentro de las organizaciones, fundamentalmente de las 
mujeres. Es invisible, de ahí lo de cristal, porque no existen leyes o dis-
positivos sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación 
explícita en la carrera laboral a las mujeres.

En el diagnóstico de diciembre de 2020, teniendo en cuenta la dis-
tribución de la plantilla (59% de hombres y 41% de mujeres) se detecta 
que las direcciones continúan ocupadas mayoritariamente por hombres 
(71,6%) frente a un 28,4% de mujeres, lo mismo sucede con las jefaturas 
de unidad.

Aunque en los últimos 4 años la representación de mujeres en puestos 
directivos de RTVE ha evolucionado positivamente en todos los niveles, con 
un incremento de 4,9 %, en el porcentaje de directoras, 12,7% en los pues-
tos de subdirección y 5,4 % en mandos orgánicos. Todavía no suficiente.

Desde la creación de RTVE en 1945, únicamente 3 mujeres han ocu-
pado la Presidencia (Pilar Miró de 1986-1989, Mónica Ridruejo de 1996-
1997, Carmen Caffarel 2004-2006), 

De manera Interina, además de Elena Sánchez, la actual presidenta, 
también ha ocupado el cargo Rosario López, Mari Cruz Llamazares y Te-
resa Aranguren y como Administradora Única de la Corporación de RTVE 
estuvo Rosa María Mateo. En la agencia EFE tenemos por primera vez 
una presidenta, Gabriela Cañas.

Pero en otros grandes grupos mediáticos como Atresmedia o Media-
set, nunca ha habido una presidenta. 

Si los medios de comunicación de titularidad pública incumplen la 
normativa en materia de Gestión de Políticas de Igualdad, los medios 
de comunicación de titularidad privada, a los cuales la ley también les 
obliga a respetar la igualdad entre mujeres y hombres, lo incumplen en 
igual forma y modo. 

Este es un ejemplo de cómo los medios de comunicación son un ejem-
plo clarividente del llamado techo de cristal ya que, aunque las mujeres 
son mayoría en las aulas de Ciencias de la Información y en las redaccio-
nes, no es así a la hora de acceder a puestos directivos. 



40

20
 a

ño
s 

de
 l

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
‘M

uj
er

, V
io

le
nc

ia
 y

 M
ed

io
s 

de
 c

oM
un

ic
ac

ió
n 

(i
or

TV
)’

Otra metáfora muy utilizada y relacionada con la desigualdad de 
género en el mercado de trabajo es el «suelo pegajoso». Este concepto 
hace referencia a las dificultades que tienen las mujeres para abandonar 
los puestos más precarios, con mayor temporalidad o con peor remu-
neración. Es una situación que se retroalimenta con el techo de cristal: 
mientras el suelo pegajoso retiene a las mujeres en determinados pues-
tos de trabajo, como si de una especie de arenas movedizas se tratara, el 
techo de cristal bloquea sus aspiraciones profesionales.

En la práctica, diferentes estudios denuncian que una de las mayores 
causas del suelo pegajoso son las mayores responsabilidades que asu-
men las mujeres en el ámbito privado. En este sentido el concepto de 
corresponsabilidad es clave: el reparto o distribución de tareas, respon-
sabilidades domésticas y del cuidado de las personas de forma equita-
tiva y que implique por igual a todas las personas de la unidad familiar, 
donde los cuidados son claves.

Veamos unos datos del diagnóstico realizado en 2020 en RTVE que 
nos pueden ayudar a visualizar el problema en esta empresa:

� En 2020 se resolvieron favorablemente un 90% de las solicitudes 
recibidas de adaptación de jornada por razón de conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar, las cuales son solicitadas mayormente por 
mujeres (en un 65%). 
� También son mayores las mujeres que solicitan excedencias para 

cuidado de hijos/as (en un 81,7%) y por atención familiar (en un 60%). 
Lo mismo sucede con la reducción de jornada por cuidado de hijo/a o 
familiar (el 63,6% corresponde a mujeres). 

El III Convenio Colectivo regula el teletrabajo en RTVE y atiende a 
principios y criterios que evitan la perpetuación de roles y estereotipos 
de género que deben ser tenidos en cuenta para el fomento de la co-
rresponsabilidad entre mujeres y hombres. Sin embargo, si analizamos 
la motivación de las excedencias en la corporación detectamos que los 
hombres las solicitan mayoritariamente por asuntos laborales, mien-
tras que las mujeres solicitan más excedencias activas motivadas por la 
atención de familiares/hijos/as. Este hecho ocurre a nivel global en la 
sociedad por lo que hay que seguir implantando medidas de concilia-
ción y corresponsabilidad.

Esta es una de las causas junto con el techo de cristal de la bre-
cha salarial entre hombres y mujeres. El Plan de Igualdad de RTVE se 
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compromete a analizar y hacer el seguimiento de la estructura retri-
butiva y todos los complementos salariales desagregados por sexos. 
Ya en el diagnóstico realizado en diciembre de 2020 se han detectado 
desigualdades en este ámbito. En el grupo I.I. para el que se requie-
re formación universitaria superior, la representatividad de mujeres 
(53,4%) es mayor que la de los hombres, sin embargo, se aprecia que 
en las bandas salariales más altas va decreciendo el porcentaje de 
mujeres. 

En el grupo I.II, las mujeres alcanzan una proporción del 22,2% e 
igualmente se repite la disminución del número de mujeres en las ban-
das más altas. Entre las causas estaría la menor presencia de mujeres 
en puestos de responsabilidad, como se deriva del análisis de puestos 
directivos.

Tras este diagnóstico, en el caso de detectar una brecha salarial en 
algún departamento superior al 25 % de media aritmética o mediana, 
RTVE establecerá las medidas señaladas en el RD 902 /2020 de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Es imprescindible enfrentar la brecha salarial que todavía persis-
te y buscar mecanismos que nos ayuden a incrementar la presencia 
de mujeres en puestos de dirección y toma de decisiones en todos los 
ámbitos.
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CAPÍTULO VI.
HERRAmIENTAS PARA APLICAR EL ENfOQUE  
DE GéNERO EN EL PERIODISmO: EL mANUAL  
‘PALABRA DE mUjER’

raQuel perianes
Periodista y coordinadora del manual Palabra de mujer. Manual con enfoque de 
género para profesionales del periodismo (Asociación de Periodistas Cáceres, 2020)

La guía Palabra de mujer. Manual con enfoque de género para profe-
sionales del periodismo nace de una propuesta del Instituto de la Mujer 
de Extremadura a las asociaciones de la prensa de la comunidad. En con-
creto, en la Asociación de periodistas de Cáceres, el equipo de trabajo de 
este proyecto decidimos realizar la guía de periodismo con perspectiva 
de género, Palabra de Mujer. 

Esta guía nace además dentro de un contexto de una cuarta ola femi-
nista, en la que apenas un par de años atrás nace también el movimien-
to Mujeres Periodistas, Extremadura 8 M.

La Guía es la herramienta, pero como vehículo de transmisión reali-
zamos talleres por toda la comunidad autónoma. La mayoría de las re-
dacciones nos abrieron sus puertas y asistieron sus plantillas al comple-
to, creo recordar que tan solo una declinó nuestra invitación, por estar 
muy ocupados (típico a la hora de posicionar la importancia de la igual-
dad en nuestras agendas).



44

20
 a

ño
s 

de
 l

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
‘M

uj
er

, V
io

le
nc

ia
 y

 M
ed

io
s 

de
 c

oM
un

ic
ac

ió
n 

(i
or

TV
)’

Y para finalizar realizamos unas jornadas con directoras y directores 
de medios para poner en común lo aprendido y trazar una hoja de ruta.

La guía comienza con un recorrido sobre la legislación desde el plano 
internacional (Convenio de Estambul22), pasando por el nacional (Pacto 
de Estado contra la violencia de género23), para aterrizar en el contexto 
extremeño con una ley propia, la ley 8/2011 de Igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género en Extremadura.24 (Más concre-
tamente en su Capítulo VII sobre medios de comunicación).

De ahí pasamos a un glosario de términos que nos acercan a la 3ª y 
4ª ola feminista y nos acerca al pulso de la sociedad. A destacar algunos 
como ‘empoderamiento’ que comienza a resonar en Pekín en la Confe-
rencia Mundial de las Mujeres en 1995. A darle un marco y un contexto.

O el término ‘feminicidio’ que hace resonar Marcela Lagarde en los 
90. O el ya conocido ‘sororidad’, de raíz latina soror, y con orígenes en 
el ‘sisterhood’ del feminismo estadounidense de los 70 de Kate Millet. 
Señalar en una línea temporal y en un contexto, en nuestros talleres, 
nos daba la oportunidad de lanzar pequeñas micropíldoras y ver los con-
tenidos desde una histórica altura. 

Aterrizar estos conceptos, nos permite ir a la par de la ciudadanía, 
además de dotarlos de su correcta acepción. 

En este apartado hacemos especial referencia a las diferencias, ma-
tizar y/o desterrar el concepto de violencia, la domestica, la familiar, la 
machista. Dejamos claro y justificamos que la violencia machista, por 

22] Estambul, Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Redactado en Estambul el 11 de 
mayo de 2011. https://rm.coe.int/1680462543
23] España, Pacto de Estado en materia de violencia de género. Documento refundido 
por el Congreso y el Senado, 13 de mayo de 2019. https://violenciagenero.igualdad.
gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf 
24] Comunidad Autónoma de Extremadura, Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igual-
dad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, apro-
bada el 23 de marzo de 2011. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2011-6651#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,%2C%20justa%2C%20
democr%C3%A1tica%20y%20solidaria

https://rm.coe.int/1680462543
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-6651#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,%2C%20justa%2C%20democr%C3%A1tica%20y%20solidaria
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-6651#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,%2C%20justa%2C%20democr%C3%A1tica%20y%20solidaria
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-6651#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,%2C%20justa%2C%20democr%C3%A1tica%20y%20solidaria
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el hecho de ser una vulneración de los derechos humanos, pasa de lo 
privado a lo social y que ocurre tanto fuera como dentro del ámbito fa-
miliar. Y que en este cambio de paradigma nuestra labor debe estar a 
la altura. Conceptos que no solo evolucionan a nivel terminología o en 
cuanto a legislación sino a un progreso de la sociedad.

También realizamos especial hincapié en los conceptos de ‘feminazi’ y 
‘hembrismo’. Son términos que se usan para aislar, señalar y deslegitimizar el 
movimiento feminista. Por lo que nuestra propuesta en la guía es su destierro.

Otro aspecto importante y de especial controversia es el ‘lenguaje 
inclusivo’. Es muy importante anular la mirada androcentrista, el dis-
curso hegemónico como una cuestión de ética periodística. Me gustaría 
lanzar un dato que dé luz al contexto actual: de las 31 personas que han 
dirigido la RAE, tan solo una era mujer (Carmen Iglesias Cano).

Del listado de personas académicas unas 11 son mujeres frente a 486 
hombres (aprox.) y, de los 46 miembros actuales, tan solo 8 son mu-
jeres. Vivimos casi en 2023, siglo XXI. Podemos entender que la pers-
pectiva de género y el lenguaje inclusivo son cuestiones prioritarias y 
transversales en la agenda.

En este punto me gustaría mencionar el proyecto que llevó a cabo la 
asociación de la prensa de Mérida de manera paralela al nuestro, una 
Agenda de Expertas, que haberlas haylas y muy buenas. 

En la guía dejamos claro que el lenguaje inclusivo va más allá de la 
utilización de «X» o «@», y que la dificultad de su utilización no es otra 
que la falta de práctica e interés.

En este capítulo ofrecemos algunas reglas, en algunas se notan los 
avances, como por ejemplo, usar ambos géneros o no usar términos dis-
criminatorios, pero en otros puntos estamos en retroceso. Sobre todo, 
hay una regla que deberíamos priorizar debido al alarmante retroceso, 
y es el uso de ambos apellidos para visibilizar el de la mujer, que podría 
ser el resultado de una economía de tiempos en el periodismo.

A modo de experimento, en todos los talleres de formación que reali-
zábamos comenzaba con «buenas tardes a TODAS». En el caso de escu-
char algún murmullo, matizaba, a «todas las personas».



Por ejemplo, el Instituto de la Mujer tiene en su web un estudio muy 
interesante para consultar, a la hora de realizar nuestras informaciones, 
en cuanto al género en las profesiones. Otra herramienta que reseñamos 
es la de «Unstereotype Alliance» de ONU Mujeres, sobre estereotipos no-
civos en publicidad.

Y no podíamos dejar de hablar de ‘enfoque de género’, con los orí-
genes del concepto en Simone de Beauvoir y la investigación sobre el 
mismo de Kate Millet (Política Sexual25). La tarea no es fácil ya que nos 
obliga a posicionarnos ante una realidad diferente y aplicar un enfoque 
integral, pero es que con ello también conseguimos una profesionaliza-
ción mayor del gremio periodístico. Además de acercarnos al ODS 5 so-
bre Igualdad y Género y sus consecutivas metas. (Los ODS no son otros 
que los ODM, que a su vez no es otra cosa que los DDHH, que tenemos 
que ir cambiándolos de nombre cada poco por no cumplirlos).

Para este enfoque ofrecemos una metodología del Fondo de Emancipa-
ción de Bolivia. La de «Los 3 momentos». ANTES, DURANTE Y DESPUÉS.

�  anTes: Con especial hincapié en el punto 5, investiga los antece-
dentes del agresor. Por suerte ya no les hacemos un perfil en boca 
de su vecindario y amistades con un canutazo de 10 segundos, 
que primamos en las escaletas como si de un consejo de personas 
sabias se tratase, que venían a relatar los «buenos hombres que 
eran, quizás enloquecidos momentáneamente».

�  duranTe: Son 10 puntos, el segundo responde a la «búsqueda 
de expertas», recordamos de nuevo la Agenda de Expertas de las 
compañeras de Mérida. El punto décimo hace referencia a evitar 
descripciones detalladas y morbosas que revictimizan. Todavía 
algunos medios, sobre todo audiovisuales caen en ello.

�  despuÉs: Son 5 puntos, el 2, responde a la verificación de imáge-
nes, una cosa es que la foto que utilicemos tenga un trasfondo legal y 
otra muy diferente que dignifique a la víctima, por ejemplo, aunque 
sea una foto de un perfil de Facebook en abierto, pensemos si cumple 
unos requisitos mínimos de dignidad. Y el punto 4 matiza la impor-
tancia de ponernos en contacto posteriormente con la víctima para 
conocer el impacto de la noticia. (No las dejemos vendidas.)

25] Kate Millet, Política sexual (1970).
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Otro tema importante sobre la mesa y que no queríamos dejar pa-
sar, era y es la TRATA DE PERSONAS. España es el primer país europeo 
en consumo (consumo por utilizar un verbo políticamente correcto) 
de prostitución. Y seguimos sin darle la relevancia oportuna al tema, 
ya que hablamos de una práctica socialmente permitida. Una reivin-
dicación de Palabra de Mujer es trasladar esta temática de manera de-
finitiva de la sección de sucesos, ya que responde en la mayoría de 
ocasiones a una política de fronteras. En cuanto a la trata, nuestro 
objetivo como periodistas debería ir dirigido a denunciar las estruc-
turas que las promueven y mantienen, promover la denuncia y la re-
pulsa social y, muy importante, eliminar estos anuncios de la sección 
de publicidad. 

Hemos querido ofrecer una nueva herramienta de trabajo y asesora-
miento con esta guía. Normalizando que son tiempos de cambio y que el 
lenguaje debe adaptarse a las necesidades y la evolución de la sociedad. 
Otro material que incorporamos es un test, uno para responsables de 
medios y otro para periodistas, un test elaborado por compañeras perio-
distas de Valencia.

Y en consonancia con este proyecto y todo lo que engloba, la guía 
Palabra de Mujer, los talleres y las jornadas creamos la primera Vocalía 
de Género de la Asociación de Periodistas de Cáceres. Con esta medida 
se pretendía el compromiso a largo plazo y de manera transversal con la 
perspectiva de género y el enfoque feminista en todas las acciones que 
llevamos a cabo.

Lo que no se nombra no existe y las mujeres no solo somos la mitad 
de la población, sino que representamos el 55%.
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CAPÍTULO VII.

SINTONIzA CON LA IGUALDAD.  
CÓmO INTRODUCIR EL ENfOQUE DE GéNERO EN LA 
COmUNICACIÓN, EL LENGUAjE, LA ORGANIzACIÓN 
y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

soraya GonZÁleZ
Periodista y socia fundadora de la cooperativa de mujeres Pandora Mirabilia

¿Por qué una formación en igualdad de oportunidades para 
toda la plantilla?

Todavía no hay una igualdad real de oportunidades entre mujeres y 
hombres, está habiendo contraofensiva conservadora a las conquistas y 
derechos de las mujeres y la creación de nuevos mitos y bulos machis-
tas que se propagan como un virus. Y, además, tenemos interiorizadas y 
normalizadas prácticas y formas de funcionar que siguen siendo sexis-
tas. Es fundamental abrir espacios de aprendizaje que nos lleven a to-
mar conciencia de las desigualdades, pero también de nuestros privile-
gios de género. 

Y, en concreto en RTVE, tiene una responsabilidad y una oportuni-
dad de comunicar sin reproducir estereotipos y visibilizando realidades 
y enfoques que durante mucho tiempo se han considerado marginales.

no es un asunto de mujeres. Aunque hay muchas más mujeres for-
madas y sensibles a la perspectiva de género, incluir la perspectiva de 
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género en una entidad no puede ser responsabilidad sólo de ellas. Tie-
ne que haber una corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Por eso, 
esta formación es para toda la plantilla, hombres y mujeres, y también 
personal técnico, operarios/as, así como altos cargos.

¿En qué consiste el curso?

Se trata de un curso de introducción a temas que son esenciales a la 
hora de hablar de igualdad de oportunidades dentro de una organización. 

Contenidos

Tiene cinco módulos:

1.  a vueltas con la igualdad de género. Introducción a algunos 
conceptos básicos: brecha de género, roles y estereotipos de gé-
nero, la interseccionalidad de la variable de género, o la noción de 
patriarcado. 

2.  las gafas violetas de la comunicación. Analizamos la desigual 
representación de mujeres y hombres que sigue existiendo en los 
medios de comunicación. A través de ejemplos prácticos, explica-
mos cómo a las mujeres se las sigue invisibilizando e infravaloran-
do, y explicamos algunos estereotipos sexistas. También se dan 
claves para un tratamiento no sexista ni etnocéntrico en la ficción, 
la información y la publicidad, y se visibilizan buenas prácticas.

3.  Hacia un uso no sexista del lenguaje. Profundizamos en el an-
drocentrismo y sexismo dentro del lenguaje y ofrecemos recomen-
daciones y alternativas al masculino genérico, como son la neutra-
lización y el desdoblamiento.

4.  Violencias machistas Ahonda en las raíces de la violencia ma-
chista y sus dimensiones, con especial énfasis en la violencia sim-
bólica y en la violencia dentro del ámbito laboral.  También abor-
da cómo ha sido el tratamiento de la violencia en los medios, los 
viejos y los nuevos mitos, y ofrece claves para hablar de violencia 
machista más allá de la victimización y la banalización.

También se abordan los protocolos para prevenir, detener y ac-
tuar ante el acoso sexual y por razón de sexo dentro de las orga-
nizaciones
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5.  el día a día en nuestras organizaciones. Aprendemos cómo 
poner en práctica la igualdad efectiva de mujeres y hombres en 
el interior de las empresas y entidades a través de los Planes de 
Igualdad, que abarcan distintos ámbitos: desde la selección y 
contratación del personal, hasta la promoción o la participación 
de mujeres en la toma de decisiones. Explicamos conceptos como 
Brecha salarial de género, segregación vertical, suelo pegajoso o 
síndrome de la impostora, y explicamos en qué consiste el II Plan 
de Igualdad de RTVE.

formato

�  Tono conversatorio, no trata de aleccionar, sino plantear inte-
rrogantes. Todos los módulos se abren con preguntas disparado-
ras, derribando algún mito.

�  divulgativo. Introduce y pone en valor conceptos de la teoría fe-
minista a partir de expertas en distintos ámbitos.

�  inspirador: Busca visibilizar buenas prácticas y experiencias para 
favorecer la igualdad de género en la comunicación y en el interior 
de las empresas. 

Cada módulo tiene 4 apartados:

1.  Video principal. Se ha buscado un formato que pudiese re-
sultar más cercano, con lenguaje más periodístico. Hay una 
presentadora y una o dos entrevistas a personas expertas en el 
tema que aborda cada módulo. Está todo guionizado, las en-
trevistas se han trabajado previamente con las entrevistadas a 
partir de un guion. Incluye entrevistas a profesoras universi-
tarias e investigadoras de teoría y crítica feminista, periodistas 
expertas en género con gran trayectoria sobre sus espaladas, 
consultoras de género que conocen de primera mano cómo se 
están desarrollando los planes de igualdad en las empresas, 
y personal experto en los temas de algunos módulos de RTVE. 
Personas entrevistadas: 
1)  Módulo 1. luisa posada Kubissa. Profesora Titular en la Uni-

versidad Complutense de Madrid, donde imparte Teoría y Crítica 
Feministas. Es miembro del Consejo del Instituto de Investiga-
ciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid.
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2)  Módulo 2. Entrevistamos a carolina pecharromán, Editora de 
Igualdad de los Servicios Informativos de TVE; paloma Zamo-
rano, Editora de Igualdad de RNE; ana requena, Jefa de Gé-
nero en El Diario.

3)  Módulo 3. Entrevistamos a Mercedes bengoechea, catedrática 
de Filología Inglesa en la Universidad de Alcalá de Henares.

4)  Módulo 4. Entrevistamos a nerea barjola, investigadora y au-
tora del libro ‘Microfísica sexista del poder. El caso Alcàsser y la 
construcción del terror sexual’.

5)  Módulo 5. Entrevistamos a soraya González Guerrero, con-
sultora de Grupo Tangente; a clara sainz de baranda, directo-
ra del Instituto Universitario de Estudios de Género de la UC3M; 
a pablo Galán, Dr. de Recursos Humanos y Organización de 
RTVE, y concepción cascajosa presidenta del Observatorio de 
Igualdad de RTVE.

2.  en cada tema se ofrecen 3 o 4 recursos audiovisuales para 
profundizar en algunos conceptos y conocer otros ejemplos 
prácticos para profundizar e inspirarnos: se trata de una cui-
dada selección de recursos (podcasts, charlas Ted, documentos 
académicos o   reportajes periodísticos) Gran parte son prácticas 
que se están dando en RTVE (como el Observatorio de Igualdad, la 
figura de las Editoras de Género,  la Guía de Igualdad de RTVE, su 
Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por 
razón de sexo de RTVE y Guía de conciliación para la vida personal, 
familiar y laboral de RTVE).

3.  un test autoevaluativo. No olvidemos que es una formación bá-
sica para toda la plantilla, evidentemente esto es un paso para fijar 
algunos conceptos y nociones comunes.

4.  bibliografía

Es un curso muy completo, que tiene una cuidada selección de cues-
tiones clave, y que abre boca en temas, debates y conceptos en los dis-
tintos ámbitos que aborda.



55

CAPÍTULO VIII.
LA fORmACIÓN EN IGUALDAD EN EL CORAzÓN 
DEL COmPROmISO DE RTVE PARA AfRONTAR LA 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA mACHISTA

MonTserraT boiX
Delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE y Editora de Igualdad 
de RTVE

RTVE ha aprobado en 2022 su II Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres y uno de los aspectos clave del mismo es la formación. En la 
Comisión Negociadora de este segundo plan, en la que se estuvo traba-
jando durante casi un año para establecer 8 ejes y más de un centenar 
de medidas, se tenía claro, tanto por parte de la dirección como por la 
parte social, que la formación en igualdad debía sistematizarse y ser 
obligatoria para toda la plantilla. 

Veníamos de un primer plan de igualdad (2012-2022) en el que la 
formación en igualdad se planteaba de manera tangencial. En estos últi-
mos años se han organizado algunas formaciones puntuales y con poca 
incidencia por el número de personas que habían podido asistir a los 
cursos presenciales realizados. 

El Área de Bienestar Laboral, Igualdad y Diversidad en la dirección 
de Recursos Humanos, al frente de la Comisión de Igualdad, había te-
nido que asumir la ejecución del primer plan de igualdad y afrontar las 
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dificultades y limitaciones del mismo. En 2018 se creó el Observatorio 
de Igualdad de RTVE por mandato del Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género, pero apenas contaba con recursos. En 2019-2020 se 
elaboró la Guía de Igualdad de RTVE.

En estos momentos se dan las condiciones para afrontar el reto de 
manera global en toda la Corporación.

Con la llegada a la presidencia de José Manuel Pérez Tornero, en 
2021, por primera vez el Observatorio dispuso de presupuesto para 
poder asumir las tareas encomendadas. La presidencia del Observa-
torio fue asumida por la consejera Conchi Cascajosa, a quien quiero 
agradecer su trabajo y el compromiso feminista.  A principios de 2022 
se incorporó Beatriz Aparicio como adjunta y desde entonces se ha 
trabajado intensamente. También destacar y agradecer el trabajo de 
Carles González al frente del Instituto RTVE, consciente de la respon-
sabilidad y del papel que juega el Instituto en esta nueva etapa en la 
que la formación está en el corazón del compromiso de igualdad de 
la Corporación. El equipo del iRTVE resulta un importante apoyo. Por 
otro lado, también estamos trabajando para que en la formación que 
se está preparando en el marco del proyecto «Haz», de formación en 
capacidades digitales para más de 40.000 personas, se aplique de ma-
nera transversal la perspectiva de género.

Aprovechando las posibilidades de la formación en línea, ya está a 
disposición en la plataforma del Instituto el primer curso sobre igualdad 
para toda la plantilla.

«Sintoniza con la igualdad» recoge en cinco módulos cuestiones ge-
nerales imprescindibles en torno al marco de conceptos, a la práctica 
del periodismo con perspectiva de género, al lenguaje no sexista e in-
clusivo, al tratamiento de la violencia contra las mujeres -asesinatos de 
mujeres como punta del iceberg de la desigualdad, pero también acoso 
sexual y por razón de sexo en el trabajo- y a la situación de las mujeres 
en el mundo laboral, el papel de los planes de igualdad para ayudar a 
reducir y a eliminar las brechas y las características específicas del II 
Plan de Igualdad de la Corporación RTVE.

Se trata de un curso básico introductorio. La continuación de forma-
ción prevista será formación especializada en función de las ocupaciones 
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que se realicen.  Se prepara formación especializada para las redaccio-
nes en base a la Guía de Igualdad de RTVE. También formación sobre 
acoso sexual y por razón de sexo, y formación en prevención de riesgos 
laborales con perspectiva de género.

Si RTVE hace más de dos décadas empezó a ser referente con las pri-
meras publicaciones sobre el tratamiento de la violencia contra las mu-
jeres en los medios de comunicación, ahora aspiramos a que este II Plan 
de Igualdad de la Corporación sea también un referente y un modelo 
para trabajar la igualdad en los medios de comunicación. El objetivo es 
atender no sólo a las responsabilidades como empresa en materia de 
igualdad de oportunidades en el mundo laboral, sino además estable-
ciendo mecanismos para lograr que los contenidos que se producen y 
emiten sean acordes y respetuosos con los principios y compromisos en 
igualdad de RTVE. 

Tenemos mucho por hacer. 
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CAPÍTULO IX
INCORPORAR LA IGUALDAD EN LOS CONTENIDOS, 
UN RETO QUE COmIENzA CON LA fORmACIÓN

beaTriZ aparicio
Adjunta al Observatorio de Igualdad de RTVE

Es vital recordar, dado que el evento por el que surge esta publica-
ción fue la celebración del 25N (Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer), que precisamente el Observatorio de 
Igualdad de la Corporación RTVE se creó a través del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género de 2017 para velar por el cumplimiento 
de los compromisos en materia de igualdad de la corporación esta-
blecidos legalmente. Pacto en el que, por cierto, se hacía también 
mención expresa a la necesidad de incluir contenidos de especia-
lización en comunicación y género en la formación en relación a la 
corporación. 

Así, el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la corpo-
ración, aprobado en 2022 y con vigencia hasta 2026, incluye al Obser-
vatorio de Igualdad como responsable y también como recurso asociado 
de numerosas medidas de igualdad. 

Centrándome en las que nos ocupan con motivo del 25N, es impor-
tante destacar las medidas incluidas en los ejes 7 y 8, de formación y 
contenidos respectivamente. Dos ejes clave para la actividad que de-
sarrollamos desde el Observatorio de Igualdad. Como radiotelevisión 
pública, la corporación debe trabajar activamente por promover la 
igualdad, la presencia equilibrada de mujeres y hombres y por la elimi-
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nación de la violencia contra las mujeres prestando especial atención 
en los contenidos. En todos ellos, no solo en los informativos. Y, para 
cumplir este objetivo, la formación resulta de vital importancia para 
que todos los profesionales de la comunicación seamos conscientes de 
nuestras responsabilidades y tengamos las herramientas para cumplir 
con ellas. 

En los contenidos de la corporación, las medidas que deben marcar 
la hoja de ruta del Observatorio de Igualdad son varias.

1.  La difusión de contenidos con presencia equilibrada de mujeres 
y hombres. Medida en la que se incluye el objetivo de eliminar 
los estereotipos sexistas. No es solo que las mujeres salgamos 
en las pantallas, o que se nos dé voz frente a los micrófonos, sino 
atender también a cómo somos representadas. 

Además, hay que prestar especial atención a los contenidos 
en la programación infantil y juvenil, por el impacto que esta 
tiene en la creación de sesgos machistas o discriminaciones desde 
tempranas edades. 

En esta línea hay varias cuestiones previstas: la futura creación 
de una agenda de expertas interna para RTVE o el desarrollo de 
programas como el 50:50 de la BBC, que pronto arrancará en la cor-
poración con un proyecto piloto. 

2.  La inclusión de la perspectiva de género en los contenidos, 
promoviendo el conocimiento y la difusión del principio de igual-
dad entre hombres y mujeres, y velando por evitar cualquier des-
igualdad y discriminación en la actividad de RTVE.

3.  También está señalada como medida la creación de grupos de 
trabajo en el observatorio de igualdad, para potenciar la lu-
cha contra la discriminación de género y la violencia contra las 
mujeres. 

En 2022 podemos destacar que, a través de diversas reuniones 
y de la celebración de varios seminarios, hemos podido identificar 
necesidades de trabajo en materia de igualdad en el ámbito del 
periodismo y del audiovisual.

Y hablando de cine, de lo audiovisual, está prevista también 
una publicación del Observatorio de Igualdad en la que poner en 
valor el cine participado por RTVE y dirigido por mujeres. 
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Reconocimiento especial en materia de contenidos al trabajo de las 
Editoras de Igualdad de la corporación: Carolina Pecharromán, Edito-
ra de Igualdad de los Servicios Informativos de TVE; Paloma Zamorano, 
Editora de Igualdad de RNE; y Montserrat Boix, también Delegada de 
Igualdad, Diversidad e Inclusión. Y a la labor diaria de la presidenta del 
Observatorio de Igualdad, Concepción Cascajosa. 

La necesidad de abordar la formación en igualdad en la corpora-
ción está recogida en el II Plan de Igualdad y está directamente rela-
cionada con los objetivos del Observatorio de Igualdad. Pero no solo 
desde él tenemos que cumplir con la normativa legal que rodea a la 
igualdad, toda la plantilla de la corporación tiene esta responsabili-
dad. Por ello:

1.  Se va a incluir la perspectiva de género y el uso del lenguaje 
no sexista e inclusivo en la corporación, y también en la gestión 
y formaciones del Instituto RTVE.

2.  Se va a impulsar la publicación de nuevos materiales de igual-
dad de RTVE para que sean un recurso. 

3.  Se va a extender la formación en igualdad a toda la plantilla.

4.  El II Plan de Igualdad incluye, además, mención a la formación 
obligatoria especializada sobre el tratamiento de la violencia 
de género. 

Y sobre esta última cuestión, que señala la importancia de que se 
haga un buen tratamiento y una buena cobertura de la violencia con-
tra las mujeres en este medio de comunicación, es importante re-
cordar que existe en la corporación la Guía de igualdad, aprobada 
por el Observatorio de Igualdad en 2020. Una herramienta que debería 
aplicarse en todos los contenidos de la corporación para favorecer el 
cumplimiento de la normativa legal. Por ello, uno de los objetivos del 
Observatorio a corto plazo es preparar una formación sobre la Guía 
de igualdad para facilitar su aplicación en el día a día por parte de la 
plantilla. 

Esta completa guía no solo repasa los conceptos y principios gene-
rales de la corporación en materia de igualdad, sino que contiene un 
capítulo de tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres 



62

20
 a

ño
s 

de
 l

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
‘M

uj
er

, V
io

le
nc

ia
 y

 M
ed

io
s 

de
 c

oM
un

ic
ac

ió
n 

(i
or

TV
)’

con recomendaciones específicas, además de uno dedicado al lenguaje y 
la igualdad, en el que se nos recuerda que existen muchísimos recursos 
para que podamos eliminar todos nuestros sesgos de raíz.

Queda mucho trabajo por hacer, tanto en contenidos como en for-
mación, pero es importante terminar recordando que se está avanzando 
en la dirección correcta y que vienen muchos proyectos que así lo irán 
asegurando. 








