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15

Estado de México, Morelos, Jalisco y Michoacán, son estados de la Re-
pública Mexicana en que existe Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres ( ).1 Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del estado de 
Jalisco, emitió el 9 de febrero de 2016 la Alerta de Violencia contra las 
Mujeres en los siguientes municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, 

2

1 La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres ( ), según la Secretaría de Go-
bernación, indica es “un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres 
mexicanas, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado las acciones 
necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

2 Gobernación del Estado de Jalisco, consultado el 4 de agosto de 2016, disponible en: 



Las medidas anunciadas por el gobierno de Jalisco son preventivas para 
evitar la violencia de género3 y consisten en 15 acciones divididas en 
cinco tipos: urgentes, de prevención, protección, acceso a la justicia y de 
seguridad, que para su implementación se asignó un presupuesto de 25 

4 con el propósito de disminuir la violencia de 

5

-

6 No obstante, la discusión 
que se aborda en este texto es conocer si la información que generan los 
medios de comunicación masiva contribuye a resaltar un tipo de violencia 
simbólica en la mujer. Es por lo que se pretende valorar y analizar algunas 
portadas del periódico  porque se ha detectado 
que es recurrente la publicación de fotografías de mujeres semidesnudas 
y otras violentadas sexualmente, por tanto, es importante analizar si el 
contenido de fotografías y titulares son artilugios visuales y lingüísticos 
que constituyen violencia simbólica contra las mujeres.

3 La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, documento que 
surgió de la Reunión internacional sobre modelos de atención a la violencia de género y que 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 

de las Mujeres y Equidad de Género. H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. LXI 
Legislatura. México, 2011, p. 21

4 
5 El Informador, consultado el 4 de agosto de 2016, disponible en: 

6 



Las evidencias de crímenes de mujeres que ha publicado 

, la representación 
de cuerpos femeninos sin vida en la publicación periódica es observada 

expresan en el documento de dicha Ley. Sin embargo, la violencia simbólica 
ejercida en los medios no es menos importante que la física o la muerte 
misma, pues se supone que este tipo de agresión puede provocar daños 
psicológicos permanentes en la mujer.

Para mostrar de manera explícita la violencia simbólica contra la mujer, 
se han seleccionado algunas de las portadas del periódico 

 que a partir de un primer análisis empírico que se basa en el 
modelo  que postuló Roland Barthes (1986) y que 
consiste en tres mensajes: Anclaje o de relevo, Denotado y Connotado, 
el resultado sugiere a manera de hipótesis que la publicación promovió 
la violencia contra la mujer. Aún y cuando este modelo retórico está 
pensado para el análisis del mensaje publicitario, se sostiene que es una 

que en imágenes y titulares de la primera plana del periódico en cuestión 
son signos que contribuyen a conocer la representación de la violencia 
contra la mujer.

Si bien es cierto que en México existen una gran cantidad de medios de 
comunicación de masas y que de acuerdo con la  por la

 promueven la violencia simbólica contra la mujer. Se considera 
que  es un ejemplo como muchos otros donde esta 
simbolización es exacerbada y además por la emisión de la Alerta contra 
la Violencia de las Mujeres que el gobierno de Jalisco emitió en febrero de 
2016, ambos eventos son sugerentes para dilucidar un tipo de violencia. 

La pregunta que guía este trabajo se plantea así: ¿los medios de comuni-
cación masiva promueven la violencia simbólica? Como objeto de estudio 
se ha seleccionado la publicación periódica  de mayor circulación en 



el estado de Jalisco según el Padrón Nacional de Medios Impresos de la 
Secretaria de Gobernación7

El periódico , pertenece al Grupo Reforma, su edición en Guadala-
jara es a partir del 12 de julio del año 2004. El Padrón Nacional de Medios 
Impresos de la 

8 Este indicador que muestra que la 
publicación periódica es consultada en su mayoría por hombres en rela-

-
cación en su primera plana incluya fotografías de mujeres semidesnudas 
que bien pueden actuar como anclaje para el sector masculino.

semidesnudas y aquellas que han sido objeto de violencia contribuyen a 
que esta persista. Se percibe que fotografías de mujeres semidesnuda 

fotografías de cuerpos de personas que han sido víctimas de la violencia.

La técnica de investigación consiste en analizar seis portadas comprendi-
das del mes de enero a junio de 2016, puesto que en febrero se activó la 

9 en Jalisco. Se busca analizar si las imágenes y textos de mujeres 
semidesnudas en las primeras planas de 
presión social para activar la alerta contra la violencia en las mujeres.

La estrategia metodológica consiste en someter seis primeras planas como 
producto publicitario bajo el modelo de que propone 
Roland Barthes (1986), y constatar en ellas la presencia de los tres mensajes: 

7 Padrón Nacional de Medios Impresos, consultado el 3 de agosto de 2016, disponible en: 

8 
9 



anclaje o de relevo, denotado y connotado. En las portadas del periódico 
se muestra su línea editorial y los hechos de mayor importancia y mayor 
jerarquización que editores así lo consideran. Los periódicos están insertos 
en lógicas periodísticas mercantiles y la portada es el espacio del periódico 
donde se imprime la negociación con el lector a lo que Hernández (2014) 

10 Para el análisis semántico 
se eligieron aleatoriamente seis primeras planas de cada mes de enero a 

pasan a comportarse como un sistema de comunicación. Si escuchamos 
con atención los mensajes que ahí circulan, podremos acceder al rostro 

Por otra parte, se considera que la representación de cuerpos sin vida 
de mujeres así como aquellas fotografías de cuerpos semidesnudos son 
ingredientes para pensarse en una violencia en 

sistema de comunicación se transforma en un lenguaje estable y pasa 

la banalidad de la violencia contra la mujer que se pretende instalar como 
parte de la vida cotidiana.

La representación de cuerpos sin vida de mujeres, Belting (2012) enfatiza 
que el cuerpo se corporiza mediante la imagen por acción del acto fotográ-

los sujetos y grupos sociales a partir de la convergencia tecnológica. -
 Universidad del 

Valle de Atemajac ( ), Guadalajara, Jalisco, México.



instante donde el retratado ya no se puede defender, no puede decir que 

-
siste en tomar conciencia de las nuevas formas de violencia, comprender 
su estructura y su dinámica, y de esta manera alertar a la autoconciencia 

nuestras sociedades y en nuestra vida como un asunto eminentemente 

La sintaxis del periódico , además de mostrar imágenes de mujeres 
semidesnudas en la sección , junto a otras dos secciones como -

, informa de hechos violentos como noticias y eventos 
deportivos de carácter local, nacional e internacional, de tal manera que 
estas tres secciones son las que mayor atención pone el emisor o editor del 
periódico. La primera plana del periódico es rica en contrastes en cuanto 
a la imagen de fotografía pues, así como aparece la de un entrenador de 
fútbol con las manos sobre la cabeza que connota preocupación, en el 
centro se muestran cadáveres de tres jóvenes envueltos en cobijas. El 
contraste de imágenes puede explicarse desde la óptica de Belting (2012) 

Metro es el medio y es el factor determinante para el entramado corpóreo.

La representación del escenario donde ocurrieron los sucesos violentos 

recostada y apoyada en su brazo derecho y ataviada con bikini, mientras 



que su rostro revela un gesto seductor e insinuante. De la observación de 
la imagen de fotografía en la primera plana, cabe preguntarse ¿por qué 
aparecen tantos contrastes en una portada de un periódico? La respuesta 
sugiere que la imagen ancla en la postura retórica de Barthes (1986) para 

-
tario, su intención es su consumo por el receptor. 

Sin embargo, no en todas las portadas de  aparecen mujeres semi-
-

tecimientos que ocurren durante el día. Así la imagen puede corresponder 
a nota roja o deportes. En la discusión de la imagen del cuerpo corporizado 
en la fotografía de prensa que enfatiza Belting (2012) es preciso preguntar 

2014: 55). La respuesta sugiere que al momento de publicarse la imagen 
del cuerpo pertenece a la empresa periodística, en este sentido Raiter 

los contenidos, pero si no se controla desde donde serán interpretados, 
es decir, cuáles son las creencias existentes, no hay forma de asegurar 

imágenes de cuerpos femeninos son para capturar la mirada del receptor, 

asumida respecto de la muerte. 

De la mujer se exhibe su cuerpo, informar de ella no es relevante, el interés 
es proyectar la desnudez y por consecuente no enfatizar en información 

sociedad ante situaciones de crisis sociales y económicas. Sustaita (2014) 
-

el mundo mediático radical, con una producción y circulación de discursos 



En cuanto a la desnudez del cuerpo femenino en sus dos tendencias: eró-
tica y violenta, la fotografía que proyecta el periódico en su primera plana 
representa un espectáculo para el transeúnte, es decir, aquella persona 

permite acercar al lector hacia el cuerpo femenino, pero al mismo tiem-
po detenerlo y sólo seguir evocando la especulación tras la mirada. Para 
comprender esta analogía Sustaita (2014) dice que:

en su totalidad de vidrio, salvo la parte que corresponde al soporte, con-
siguiendo convertir los cuerpos en espectáculo. El vidrio, que permite 
acercar los cuerpos mediante el ejercicio de la mirada, provoca a un 
tiempo el efecto contrario, pues establece una lejanía por la cancelación 
del tacto (p. 69).

La aparición de mujeres semidesnudas no es reciente. El primer anteceden-
te fue en la década de los setenta del siglo pasado. Convoy (2006) citado 

a incluir la imagen de mujeres semidesnudas como fórmula para atraer 
lectores, eminentemente entre el público masculino. Desde entonces, 
la utilización del atractivo e incluso del desnudo para regocijo de lector 

-
ducción estilística del realismo, el naturalismo y el simbolismo, el desnudo 

Exhibir a mujeres semidesnudas en periódicos no quiere decir que en los 
electrónicos este tipo de práctica de representación esté ausente. Pese a 
esta tendencia de mostrar a la mujer ataviada con diminutas prendas de 

la sociedad y aun lo que sabemos sobre el mundo, lo advertimos a través 
de los medios de comunicación para las masas” (p. 1). 



Existen diversas posturas en cuanto a mostrar en medios impresos a 
mujeres semidesnudas pues se considera que:

…dentro de la obra artística, el cuerpo se transfigura en el espectá-
culo y en una cualidad: la imagen como , un 
objeto de deseo fetichizado, una expresión trascendente dispuesta 
a la mirada clínica del naturalista, la mirada analítica del realista, o 
bien, a la contemplativa y placentera del voyeur. (González, 2011: 103).

entre 1897 y 1899 en la revista  se supo entrelazar el dibujo 
satírico y el texto burlón, exponiendo al cuerpo femenino desnudo 
caricaturizado. Del mismo modo  entre 1910 y 1911, 
tanto como  de 1910, apelaron a las imágenes de erotis-
mo caricaturizado para alegrar a los lectores (González, 2011: 107).

Es decir ¿el cuerpo femenino representa un juego para las publicaciones 
en primera plana del periódico ? Si bien, en este artículo no se desea 
ahondar sobre la percepción del lector, sino, cuáles son los factores que 

de violencia simbólica. Así también:

, que desde 1911 y hasta 1922 se presentaba como el 
semanario independiente defensor de la condición obrera, lo mismo 
mostraba entre sus páginas: discursos didácticos y de atención a los 
valores éticos de los trabajadores, con fotografías de tiples desnudas, 
e incluso poemas eróticos (González, 2011: 108).

 mantiene un costo equiparable al de periódicos de la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara como  ($8.00),  ($12.00) e 
incluso por encima que ($5.00). La mayoría de los periódicos 
como  (se percibe como sensacionalista por la exacerbación de 



su información) tienen un costo de $5.00 tal es el caso de PM en Ciudad 
Juárez, o  en Ciudad de México con un costo de hasta $3.00. 

¿Se puede acceder a la compra de un periódico con las características de 
? El propósito de este texto no es conocer si se puede o no adquirir, 

la respuesta a esta pregunta lleva a otras en función de que si  man-
tiene el mismo costo e incluso por encima de periódicos denominados 
como ‘prensa seria’11

impreso? y si es así, ¿se considera estar informado al leer su contenido? 
preguntas que encontrarían respuesta en otra investigación con objetivo 
y énfasis principal en las audiencias.

Así como en periódicos amarillistas de prensa popular o de corte sensacio-
nalista otros no entran en esta categoría como dice Albert Gimeno Sabadell 
en su libro: . Apuntes para una discusión sobre el fotoperiodismo 
emergente, donde analiza las fotografías de los traseros de políticos y 
sus esposas que aparecen en periódicos catalogados como prensa seria 
española:  Sabadell subraya que 
en ellos se destaca el cuerpo femenino y regiones anatómicas para una 

En México se ha denominado a periódicos como 
como sensacionalistas, amarillistas y/o populares. Para este artículo resul-
ta importante señalar cada una de estas denominaciones por separado 
pero que indistintamente vienen a exponer el producto social como una 
construcción aparentemente simbólica. Sin embargo, pareciera que este 
discurso sometido a las operaciones organizacionales del medio y a las 
interpretaciones de los periodistas se hace valer más por el espectáculo 
que por la información de carácter noticioso, social y trascendental. 

partir de los ochenta, mostraron la complejidad, así como la escaza nitidez de la oposición 



después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, 
Mirror son sus exponentes más notables y notorios; con el objetivo de 
encontrar siempre un rostro a las historias para que resulten más atrac-

…hay que remontarse al siglo  para comprender el nacimiento del 
amarillismo en la prensa. Éste surge en la prensa norteamericana, en la 
particular guerra entre  propiedad de Joseph Pulitzer 
(1847-1911), y el  propiedad de William Randolph 
Hearst (1863-1951). El amarillismo es parte de una estética cuando menos 
inquietante, insubordinada a lo serio, en franca disputa por los nuevos 
espacios semióticos de la industria cultural. (Acuña, 1999, párr. 3). 

innovaciones periodísticas, comienzan a utilizar el atractivo físico feme-
nino como reclamo recurrente para el comprador de diarios. E

de William Randolph Hearst introdujo fotografías de jóvenes se-
ductoras en sus primeras planas para llamar la atención de los paseantes 

 
Las denominaciones por las que han sido descritos este tipo de periódicos, 
Metro corresponde a un medio con designación sensacionalista, pues en 
sus portadas, además de incluir muertes y mostrar imágenes de cuerpos 
inertes, incluye fotografías de mujeres semidesnudas como factor eróti-

vender los hechos vestidos, venden los hechos desnudos. Son periódicos 
hechos para ser leídos por el lector masculino de las clases populares. 

Los titulares se redactan retóricamente por la presencia de ironía, sinéc-

lenguaje escrito a modo de pregunta y con cierto elemento humorístico 



para que, en combinación con la fotografía de la mujer semidesnuda, como 
-

Una sexualidad de la mujer que Redondo (2012) visualiza como un pro-

instituciones que dicta la organización social respecto al sexo, y que dicho 

condiciones culturales, económicas y sociopolíticas que favorecen la dis-
criminación femenina no son causadas por la biología, sino por las ideas 
y prejuicios sociales, que están entretejidas en el género. O sea, por el 

La fotografía de mujeres semidesnudas que aparecen en publicaciones 
periódicas y en primera plana, aparentemente están encuadradas en 
el concepto que se tiene como 12 que invoca a la mujer 

objeto de consumo porque explora entre los receptores la morbosidad 
y expone el ideal de mujer que históricamente se ha construido a partir 
de publicaciones norteamericanas como . Donde todo individuo 

-
tres de los cuales quedan siempre vestigios en el cuerpo y en el alma. Hay hombres que se 

 1900. Citado 
por Bornay (2009).



-

abordan la aparición del cuerpo humano en los medios de comunicación 

La fotografía de la mujer corporizada por el medio periodístico actúa 
como anclaje en la mirada de los demás, en este sentido, García Oyar-

fotógrafo, mujer y medio

No se pretende en este trabajo señalar que la representación de cuerpos 
femeninos semidesnudos en el periódico  es pornografía pues habría 
que analizar con sumo cuidado que elementos determinan que es y no 

La fotografía de mujeres semidesnudas y violentadas se asume con lo que 

ende de reducir) a otros, casi siempre involucra una violencia de algún 
tipo ejercida sobre el sujeto de la representación, así como un contraste 
entre el acto de representar algo, y la calma exterior de la representación 

Estas imágenes de mujeres semidesnudas al estar presentes en periódicos 
o revistas deben leerse como noticia de interés, lo que Hernández (1992) 
nombra ‘producto social’, efectivamente informan, pero ¿qué informan? 



-
do el erotismo puede tener alguna relación con la estética y elegancia y 
no siempre es obsceno, no debe ser materia de la profesión periodística 

La preocupación, como ya se dijo en este texto, es analizar si las foto-
grafías de mujeres semidesnudas publicadas en el periódico  de 
Jalisco son un tipo de violencia simbólica contra la mujer. El análisis está 
centrado en las estrategias lingüísticas y visuales que el periódico publica 
en fotografías de mujeres semidesnudas para ver si este tipo de discurso 
constituye un eje para pensarse en violencia contra la mujer. El problema 
por discutir está en consonancia en lo que postula Fernández Díaz (2003) 

 ( ) suscriben que la 
-

postula como un conjunto de signos lingüísticos y visuales dispuestos como 
un sintagma (Crow, 2010) que al combinarse conforman un paradigma o 

(simbólica).

Uno de los argumentos suscritos en este trabajo señala que desde la 
mirada de la retórica de la imagen de Barthes (2006) se afirma que 

dichas fotografías en la primera plana del periódico  no queda 
duda que muestran la violencia en el cuerpo femenino, Barrios (2010) 

lugar predominante en la cultura visual de la sociedad de la segunda 
mitad del siglo 
del siglo pasado sino que se sigue priorizando esa cultura visual donde 
la muerte y la violencia son determinantes en las imágenes que emiten 



los medios de comunicación masiva. Esta cultura visual que describe 
Barrios (2010) la enmarca como: 

la estética del horror inscrita en el cuerpo, la condición ideológica 
que se desprende de la manipulación de la imagen y la condición de 

axiológica y simbólica de lo informe en la cultura y el arte del siglo . 
A partir de ello nace una nueva dimensión de lo grotesco: lo serio, y 
una nueva consideración sobre el cuerpo: el horror (p.27).

La fascinación que deriva de la imagen de fotografía de mujeres semides-
nudas ataviadas con diminutas prendas que dejan al descubierto parte 
de la anatomía femenina y la pose de la mujer que desde la prosémica se 

atléticas con partes anatómicas prominentes como glúteos y senos. Las 
posturas de la mujer son variadas ya que van desde laterales, de frente, de 

proceso de comunicación entre la imagen y el receptor, o bien, una suge-

en 

faciales de la mujer insinúan mensajes con alto contenido sexual que podría 

El mensaje que Barthes (1986) nombra connotado, simbólico o cultural que 
se desprende de saberes culturales para su interpretación, este cambia, 



varía según los individuos […] No obstante, la variación de las lecturas 
no es anárquica, sino que depende de los diferentes saberes utilizados en 

La fotografía de la mujer semidesnuda en portada representa el régimen 
sexual en prensa sensacionalista. Como ya se dijo, se apoya en el cuerpo 
estético y erotizado. Además, 
mujer con valoraciones en sus textos para anclar su mensaje en portada. 

Revueltas (1999) desde la postura de Branagh explica los signos kinésicos 

-

signos de unidad de sentido y evidentes en la imagen de fotografía de la 
mujer en 

pero bastarán algunos conocimientos de otros códigos, para contemplar 

Desde una mirada basado en el modelo de  que 
propone Barthes (1986) la imagen posee tres mensajes, el mensaje lingüís-
tico, connotativo y denotativo. El primero referido al lenguaje articulado, 

semidesnudas. El segundo mensaje es la imagen denotada, que Barthes 

de forma espontánea la escena representada; una seudoverdad sustituye 
subrepticiamente a la simple validez de los sistemas claramente semán-
ticos; la ausencia de código desintelectualiza el mensaje porque parece 



fotografía actúa como representación de lo erótico, es decir, despojado 
de sus connotaciones. Este mensaje está constituido por lo que queda de 

El tercer mensaje hace a un lado el mensaje lingüístico y queda la imagen 

discontinuos y que por lo general exigen saberes culturales y remiten a sig-

socialmente se percibe que las mujeres que aparecen en dichas portadas 
son hermosas y poseen un cuerpo estético, como lo enfatiza Killbourne 

de mujeres, deseosas de ajustarse al ideal con que se les bombardea y que 
convierte su cuerpo en un objeto desmembrado (un cuerpo despojado 

-

más frecuente de las funciones del mensaje lingüístico; esta función se 

37). Así los siguientes titulares (estructuras lingüísticas) fueron diseñados 
para anclar la mirada del receptor, por ejemplo:

 (30/ enero/ 2016).
(9/ febrero/2016).

 
 (9/marzo/2016).

 (29/ abril/2016).

 (25/ mayo/ 2016).
 (26/junio/ 2016). 



Barthes (1986) menciona que en el mensaje lingüístico pueden existir 
ambas funciones, pero hay jerarquías porque en la imagen una función 

un valor sustitutivo (de anclaje, de control), la imagen es la que soporta 
la carga informativa, y como la imagen es analógica, la información, en 

entiende el mensaje, aunque, el periódico, en algunos textos como -
 y 

en las que el texto por sí solo sin la imagen de la mujer semidesnuda con 
vestimenta y pose erótica, no se comprendería totalmente.

Son textos cortos que anclan y que son escritos a partir de un lenguaje 
básico y cotidiano con palabras como , y 

. Se adjetiva a la mujer al nombrarla , además, el medio 

desea, como, por ejemplo: y
. Estructuras lingüísticas que de acuerdo con Lipovetsky (2016) 

tipo de enunciados en la mirada de Van Dijk (2009) es un tipo de control que 

La tipografía utilizada por  en las publicaciones de su sección 
esta sugerida en mayúsculas, retóricamente se recurre a la hipérbole 
y la ironía. Los colores13 que predominan son el rosa, amarillo y blanco 
que sugieren el uso de la sinécdoque para aludir a la esencia femenina y 
disminuir la intensidad que pueda connotar el color rojo (sangre), negro 
(noche) o verde (cancha de fútbol), colores que predominan también 
en las secciones de  y .

premeditado donde diseño y color se unen para cosechar los mejores éxitos. Sólo hay que 



Estos textos se sitúan en las partes del cuerpo de la mujer semidesnuda: 
glúteos, piernas y zona abdominal. Esto supone que, a manera de anclaje 

En este sentido destaca la publicación del 29 de abril de 2016 en la cual la 
frase: , abarcó una columna, es decir el 12.5 % en portada, 
por lo que en ninguna de las otras cinco portadas apareció un titular con 
estas dimensiones. 

Para analizar el mensaje denotado que Barthes (1986) propone, se remite 
a la portada. En ella la ausencia de código refuerza la parte natural en la 
fotografía. Pragmáticamente se incide en signos estéticos que van des-

estereotipo de la mujer de medidas perfectas. Sin embargo, Benedíct (1992) 
citado por Fernández Díaz (2003) explora a profundidad los estereotipos 
que la prensa diseña de las mujeres y las agresiones para ubicarlos como 

atuendo, su seducción, su atractivo físico, etc.) moldean la comprensión 
abstracta de un crimen que ha quedado reducido a los componentes más 

El logo del periódico  es movible en la portada. Se pretende que el 
-

see los mismos colores (rojo y blanco)14 que , la idea es mantener 

portada el cuerpo femenino se ubica en las partes laterales. La excepción 
de la publicación fue la del día 29 de abril pues en su portada incluyó la 
fotografía de dos mujeres semidesnudas, en la que una de ellas besa el 

prensa ha sido usar: Dos colores, sin artículo y conectados por una conjunción: blanco y 
rojo o grana y oro (6,5%). […] En los periódicos, estas relaciones entre signo y usuario han 
sido advertidas en factores psicológicos, que inquietan a personas supersticiones o que 



pecho de su compañera, se colocó en el centro de la primera plana. La 

en portada.

La mayoría de las publicaciones de la sección  se ubican en las partes 
laterales de la primera plana, y en el centro se sitúa el cuerpo inerte y per-
petrado de la persona herida por arma de fuego, accidente vial o accidente 
circunstancial. Además, arriba de las publicaciones de la sección 
en los laterales aparecen publicaciones de . Esta disposición 

femeninas tienen dos funciones: una decorativa y la otra de proporcionar 

el mismo ejemplar. 

La fascinación y el horror que alude Barrios (2010) representadas en la 
imagen de  intencionalmente están dispuestas para que el erotismo 
suavice la escena de cuerpos violentados. Esta disposición de las imágenes 
tiene doble objetivo: anclar al receptor, primero aquellos seducidos por 
la mujer semidesnuda y, por otra parte, la morbosidad de ver el cuerpo 
violentado que Marzano (2010) observa como una tendencia creciente 
de la fascinación por la violencia que circula en internet y medios de co-
municación masiva.

Si la imagen de hechos violentos en portada se posiciona para establecer 
una cotidianidad de violencia, tal como sugiere García (2013) al mencionar 

observada por su cuerpo, denota estereotipo que contraviene el artículo 



41 de la 15, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con última reforma 

que en su Fracción XVlll establece: -

Asimismo, el 11 de julio de 2016, la Secretaría de Gobernación y la Cámara 
Nacional de la Industria de Radio y Televisión (
por la Igualdad de Género y el Combate a la Violencia contra las Mujeres 
en los Medios de Comunicación.16 En el convenio destacan la segunda y 
tercera cláusula y sus apartados correspondientes que muestran el com-
promiso de llevar a cabo distintas acciones, de las cuales la  propone 

Grupo Reforma, al cual pertenece . 

se busca evitar imágenes que frivolizan a las mujeres y estereotipos para 

a la . Por otra parte, la 

tiene impactos severos sobre las familias y la sociedad, al ser un problema 
de salud y de seguridad; así como un obstáculo para la plena vigencia de 
los derechos de las mujeres, requisito indispensable en toda democracia 

No obstante, así como se estereotipa a la mujer por su cuerpo como 

16 Secretaría de Gobernación, consultado el 7 de agosto de 2016, disponible en: 
-



sobre la violencia de género en las crónicas policiales con un enfoque 
sensacionalista; en otras secciones de los periódicos también se recogen 

 mues-
tra a la mujer como objeto sexual, estereotipo con el que se fomenta la 
violencia simbólica contra la mujer. 

Bustos (2006) subraya que 

…a la mujer hay que valorarla ante todo por una imagen corporal no 
importa si piensan, no importan las tomas de decisiones, no importa si 
es independiente, si es autónoma, no importa si es asertiva lo importante 
es que sea guapa, que tenga un cuerpo con determinadas característi-
cas, con determinadas tallas, tallas juventud y todo lo demás no sirve 

otro lado presentan a la mujer con roles muy estereotipados17 (p. 104). 

Al inicio de este artículo se mencionó que tras el incremento de feminicidios 
en Jalisco se activó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres el 9 
de febrero de 2016. La cual no garantiza una disminución de la violencia de 
género en el estado; si puntualiza y pone foco rojo a que se tomen medidas 
de carácter relevante como campañas de concientización y de prevención 
para erradicar la violencia contra la mujer en el hogar, trabajo y escuela.

17 Entrevista a Olga Bustos Romero como anexo en la tesis de licenciatura: 

 por Belinda Guadalupe Gutiérrez Escalante, en Universidad de las 
Américas Puebla.
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