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RESUMEN 

 
 

La presente investigación bajo el título “Análisis de la construcción de la figura 

femenina en los diarios sensacionalistas limeños, 2019” tiene como objetivo general 

explicar la construcción de la figura femenina en los diarios sensacionalistas limeños; 

además, tiene como objetivos específicos describir la elaboración del modelo estándar de la 

figura femenina según las tendencias expuestas en diarios sensacionalistas limeños, 

examinar la afectividad de la idealización de la figura femenina en niñas, adolescentes, 

jóvenes y mujeres adultas según el machismo como cultura en la sociedad, y evidenciar la 

importancia de la actuación del feminismo como coalición civil en la cosificación de la mujer 

como objeto de morbo. 

 
Esta indagación corresponde al tipo aplicado, de enfoque cualitativo, con diseño 

interpretativo, y nivel hermenéutico. El escenario de estudio es la reproducción impresa de 

los diarios El Trome y La Karibeña, durante los días 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de setiembre 

de 2019 con incidencia única en la sección de espectáculos, a través de catorce notas 

periodísticas relacionadas con los cinco principales espacios de televisión abierta con mayor 

audiencia que se dedican al rubro de espectáculos. El instrumento que se emplea es la guía 

de observación de contenidos, que describe el análisis a través de los elementos de título, 

imagen y texto; y el análisis dimensional a través de las incidencias relevantes a las 

categorías del tema de estudio. 

 
Los resultados concluyen que el arquetipo de mujer simboliza la naturalización del 

cuerpo femenino ligado a la sexualidad y el morbo que producen en una sociedad 

representada por el machismo, determinado por factores étnicos, culturales o económicos, 

que caracteriza la proyección social para la búsqueda de una construcción irreal de lo que 

significa ser mujer en el Perú; a través de atributos físicos basados en curvilíneas caderas, 

voluptuosos bustos y extravagantes glúteos expresados visualmente en diminutas prendas de 

vestir y sugestivas posiciones corporales o gestuales. 

 
Palabras clave: cosificación, figura femenina, diarios sensacionalistas. 
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ABSTRACT 

 
 

The present investigation under the title “Análisis de la construcción de la figura 

femenina en los diarios sensacionalistas limeños, 2019” has the general objective of 

explaining the construction of the female figure in the Lima sensationalist newspapers; In 

addition, it has as specific objectives to describe the elaboration of the standard model of the 

feminine figure according to the tendencies exposed in Lima sensationalist newspapers, to 

examine the affectivity of the idealization of the feminine figure in girls, adolescents, young 

people and adult women according to machismo as a culture in society, and demonstrate the 

importance of feminism as a civil coalition in the objectification of women as an object of 

morbidity. 

 
This inquiry corresponds to the type applied, qualitative approach, interpretive 

design, and hermeneutical level. The study scenario is the printed reproduction of the 

newspapers El Trome and La Karibeña, on September 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22, 2019 

with a unique impact on the entertainment section, through fourteen journalistic notes are 

related with the five main open television spaces with the largest audience that are dedicated 

to the field of shows. The instrument used is the content observation guide, which describes 

the analysis through the elements of title, image and text; and the dimensional analysis 

through the incidents relevant to the categories of the study subject. 

 
The results conclude that the woman's archetype symbolizes the naturalization of the 

female body linked to sexuality and the morbidity they produce in a society represented by 

machismo, determined by ethnic, cultural or economic factors, which characterizes the social 

projection for the search for a unreal construction of what it means to be a woman in Peru; 

through physical attributes based on curvy hips, voluptuous busts and extravagant buttocks 

visually expressed in tiny garments and suggestive bodily or gestural positions. 

 
Keywords: reification, female figure, sensationalist newspapers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

A lo largo de la historia de la humanidad, la guerra de géneros siempre ha sido un 

tema de qué hablar. La supremacía del hombre sobre la mujer se ha definido bajo el 

argumento de la propia naturaleza. Las características genéticas han predominado sobre las 

características intelectuales y la meritocracia; y luego, tras el auge de las ciudades tanto como 

la formación de culturas y costumbres, la sociedad ha establecido una guía de normas de 

comportamiento, acto y consecuencia tanto para un hombre como una mujer. 

 
Los medios de comunicación se han originado desde hace millones de años de 

diversas formas, ya sean prehistóricas a través de, por ejemplo, las pinturas rupestres, hasta 

la actualidad, en función de los teléfonos inteligentes. La globalización ha permitido que la 

expansión de la información sea mucho más diversa y ello ha producido la inmersión de una 

cultura de opinión pública. Todos hablan de todo porque consumen todo; y no siempre es 

algo bueno. Los diarios son publicaciones netamente informativas; sin embargo Gargurevich 

(1999) reconoce que el sensacionalismo ha logrado captar el “interés en estos diarios que 

efectivamente atraen y convocan a la lectura de sus grandes titulares” (pág. 4). Una 

desgracia. 

 
El consumo de espacios de mentira, perjuicio y agresión en los medios de 

comunicación del país ha generado que la sociedad adopte un pensamiento estandarizado 

acerca de ciertas cosas que, en función de la ficción y no de la realidad, representan la 

objetivación de la vergüenza con premisas inconcebibles de la mujer peruana según la 

construcción de su figura femenina, expuesta como un objeto de valor ante la mirada de la 

figura masculina, desde el morbo y la sexualización de su cuerpo. 

 
El Perú es un país machista, misógino y violento. Según el último informe del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, los resultados arrojan que el 31.7% de 

mujeres sufren o han sufrido de violencia a manos de sus parejas (2017). Esto quiere decir 

que, 1 de cada 3 mujeres en el país confirman las famosas premisas que lo califican como 

una cuna de agresores, maltratadores o violadores. 
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La problemática radica en que, incitados por la estandarización de la sociocultura 

arcaica, los medios de comunicación se benefician directamente del lucro que produce el 

morbo hacia el cuerpo de una mujer (Marques, 2016): construyen una imagen femenina 

irreal que comparta las características que despierte el libido o deseo sexual de un hombre, 

al estereotiparlas con un cuerpo despampanante, diminutas prendas, llamativos colores y 

perturbadores mensajes en la primera plana de los diarios, en su contraportada y/o en las 

secciones más visitadas de su interior (Cappellini, 2004). 

 
Casos como, los diarios El Trome, El Chino o el precursor del sensacionalismo, El 

Popular; revistas como las inexistentes hoy en día, Magaly TV o Cinco; o anuncios 

publicitarios como las bochornosas secciones de servicios sexuales o calendarios, definen a 

la perfección por qué es importante analizar este tema. Al respecto, Barbaño y Muñoz 

(2017), sostienen la importancia de construir “el empoderamiento de la imagen y la identidad 

de las mujeres” (pág. 257). 

 
El diario El Trome, al ser parte del conglomerado de medios más importante del país: 

el Grupo El Comercio, suele alejarse del estilo mordaz de otros diarios sensacionalistas. 

Presenta un diseño con tendencia horizontal dividido en bloques principales: el superior, 

enseña la cabecera y recuadros —sin número específico— de promociones, allí aparece el 

logotipo, un recuadro horizontal de mediana longitud con fondo de color negro y ondas en 

la esquina superior derecha de color anaranjado, con las letras encima de ella de color blanco; 

también, el central izquierdo, tiene la noticia principal del día a lo largo y ancho de la portada 

que presenta imagen y texto; el central derecho, presenta dos recuadros de otras noticias casi 

también relevantes para el día de emisión del tabloide, que en menor tamaño, presentan 

imagen y texto; y por último, el inferior, presenta algún aviso publicitario, herramienta 

económica que el diario aprovecha por la relevancia social que mantiene. 

 
Por su parte, el diario La Karibeña, es uno de los medios de comunicación 

sensacionalistas más recientes en su expedición sobre el ojo público, pero que mantiene la 

misma estructura que el anteriormente mencionado. Su diseño es de tendencia horizontal 

dividido a través del bloque superior, que dibuja el logotipo, un recuadro de color amarillo 

de larga longitud y letras que bailan de color azul; un bloque central, prácticamente dividido 

igual que El Trome —diferenciado solamente en el orden de aparición de las noticias de 
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derecha a izquierda—; y un bloque inferior que añade una última noticia en un ligero y 

angosto recuadro acompañado de una pequeña fotografía. 

 
En el mundo, diversos estudios y/o investigaciones han observado y estudiado el 

comportamiento de los medios de comunicación al construir la figura femenina. Los 

latinoamericanos Gugliota (2013) y Villanueva (2014) plantearon su investigación 

metodológica mediante la estructura de diseño cualitativa con enfoque descriptivo a través 

de la observación. La primera, cuestionó los modelos femeninos expuestos a través de los 

medios de comunicación masivos de Argentina, donde toma en cuenta premisas como el 

cuerpo que se muestra en televisión con el cuerpo real y preocupándose por el efecto 

producido en la juventud, que resume con graves detalles acerca de la explotación del cuerpo 

femenino. 

 
Por su parte, el segundo autor, tomó como grupo de estudio a programas de 

televisión, periódicos y revistas, que compartan una característica en común: el 

sensacionalismo; que hace notar premisas como la construcción física y simbólica del cuerpo 

femenino, la normatividad de éste a través de modelos a seguir, la inserción de la industria 

estética y todas las expresiones de la violencia de género. Así, los resultados obtenidos 

arrojaron que se alimentan las diferencias entre clases sociales o grupos étnicos a través del 

arquetipo ideal de mujer. 

 
En Estados Unidos, Matheson (2017) planteó su estudio mediante una investigación 

de diseño cuantitativo, donde a través de ítems de satisfacción, cuestionó a la población 

premisas acerca de la cosificación a la mujer a través de las redes sociales, un medio de 

comunicación de libre acoso sexual; donde tuvo como resultado el grave problema de crear 

un “cuerpo perfecto” en un cuerpo delgado. 

 
También, se rescata a Justine y ChaVon (2011), quienes presentaron, a través de 

escalas cuantitativas, una investigación que analizaba cómo los medios de comunicación 

promueven figuras femeninas normativas como modelos sociales a seguir; donde rescata, 

valorables aportes conceptuales acerca de la intromisión de la estética. La indagación tuvo 

como conclusión, la confirmación de la relación entre la exposición del cuerpo de mujeres y 

su influencia negativa en la sociedad, especialmente, en niñas y adolescentes. 
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A nivel nacional, la construcción de la mujer en medios de comunicación se ha 

debatido en numerosas instituciones, donde Aguilar, Carranza y Cuba (2016), Castillo y 

Mensa (2009), y Chávez (2013) impulsaron estudios metodológicos cualitativos con 

expresiones descriptivas a través de la observación de contenidos expuestos en medios de 

comunicación impresos. Aguilar, Carranza y Cuba (2016) reflexionan y critican el uso del 

sexismo como práctica de discriminación que incita a la perpetuación de la violencia de 

género. 

 
Castillo y Mensa (2009) analizan las imágenes que sirven como función publicitaria 

en una famosa revista local y que, a través de tablas de frecuencia, identifica las veces donde 

la feminidad y la mujer son usadas como instrumentos u objetos en la construcción de un 

anuncio. Dicha investigación tuvo como resultado la infravaloración de la imagen femenina 

resumida a un flash comercial, donde pierde la identidad humana y se convierte en un 

elemento. 

 
Por último, Chávez (2013) hace notar premisas desde el contexto histórico del papel 

de la mujer en rubros socioculturales, donde analiza su inclusión a través de la construcción 

de su utilidad en los medios de comunicación, y como en casi todas las indagaciones, 

identifica a la mujer como un objeto. 

 
La comunicología defiende principios doctrinales relacionados al arte de 

comunicarse (Lanigan, 2010). La organización de estas ideas conforma reglas o modelos 

comunicativos que han sido estudiados por numerosos teóricos. Por ejemplo, un patrón es la 

teoría de la Aguja Hipodérmica. Conocida también como la teoría de la Bala Mágica, tiene 

origen en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y fue contextualizada por el 

filósofo Harold Lasswell, quién defiende que los medios de comunicación intervienen en la 

creación de estímulos que, unidireccionalmente, tienen efecto en su audiencia (Neuman y 

Guggenheim, 2011). 

 
De similar base, la teoría de la Omnipotencia de los Medios refiere la inteligencia 

perversa del poder de las masas de información hacia una sociedad inoperante y escaza de 

raciocinio, con la misión de generar una reacción dirigida a sus consumidores (Botero, 
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2012). Así, espacios de poco valor, perjudican a la población a través del poder de la 

difusión. 

 
Sin embargo, no es la única doctrina que refiere esta problemática: la comunicación 

es transdisciplinaria. Esto ha sido estudiado también por Stanley Millgram a través de su 

teoría de la Cosificación. La disciplina psicológica narra que el ser humano carece de 

personalidad en circunstancias donde la obediencia insiste en verse a uno mismo como un 

instrumento bajo la mirada de otra persona, haciéndose esta última, responsable de los actos 

(Mora, 2018). El pensamiento demuestra cómo se relativiza la figura femenina como un 

elemento agregado de la comunicación. 

 
Es importante reconocer el aporte de la psicología de los colores para la presente 

investigación, que deriva de la teoría del Color; pues Johann Wolfgang von Goethe escribió 

en su libro bajo el nombre de la propia filosofía, que los procesos de percepción de las 

tonalidades cromáticas asignan un valor agregado de personalidad hacia los objetos, cosa 

que, puede dirigir en ciertos aspectos la volubilidad de la conducta humana. 

 
La figura femenina puede ser definida como el conjunto de características físicas que 

reúne una mujer. Carvajal (2011) dice que “es etiquetada según se necesite; como la amante 

que otorga placer, como la madre procreadora […] como transgresora, […] o como esposa 

abnegada y fiel […]” (pág. 30). La clasificación de la mujer en la sociedad se resume según 

la utilidad de la persona: es aquí el punto de inicio de la creación de un objeto. 

 
Una vez que la mujer ha sido convertida en un objeto por las masas, la siguiente 

acción es la categorización: quiénes si y quiénes no. La estereotipación de género es una 

crítica a los cuerpos, la forma de comportarse o la actitud con la que afrontan los espacios 

sociales, donde crea un único modelo a seguir segado a través de la imagen de un hombre o 

una mujer (Aranda, Castillo y Montes, 2015). La diferenciación entre ellos tiene una brecha 

que yace en la afección sociocultural. No se niega que exista perjuicio en el género 

masculino; sin embargo, es común que la inferioridad y dependencia se le atribuya al género 

femenino. 
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Así, la feminidad se ve prostituida. La exposición a la mujer a través de los medios 

de comunicación busca convertir su cuerpo y su mente en ganancias de dinero. Esto amplía 

la distancia entre la figura femenina y la feminidad. Mientras que se habla de figura femenina 

con relación a la terminología del cuerpo físico, la feminidad le añade la moralidad. El 

psicoanalista Sigmund Freud decía que la feminidad, más allá de órganos reproductores, se 

caracterizaba por el pensamiento que reconocía la superioridad de la masculinidad; esto, hoy 

en día, visto e impulsado por la sociedad (Barcellos y Poli, 2016). 

 
Hace varios siglos atrás, las diferencias entre el hombre y la mujer eran muy 

holgadas. Sin embargo, la inclusión del género a actividades definidas para el gen superior 

cambió la mentalidad de varios sectores. Así cuenta Saloma (2000) que la utilidad de una 

mujer dependía también “del desarrollo industrial del país, que al requerir de la mano de 

obra femenina alejó a las mujeres de sus hogares” (pág. 1). Desde entonces, y con el pasar 

de diversas situaciones, la mujer se vio incorporada en el radar del poder de las 

comunicaciones, pero vista de arriba abajo. 

 
Los medios de comunicación exigen, con supremacía, normativas físicas sobre las 

intelectuales, que originan en la mujer aquel complejo de inferioridad ante el hombre. Esto 

quiere decir que, se crean modelos a seguir con ciertas características donde se destaca su 

volubilidad corporal, cosa que, para cumplir con los requisitos, muchas mujeres opten a ser 

parte de las llamadas “perfectas” (Tashakor, 2015). 

 
La perfección de una mujer se basa en la construcción de su figura corporal, que, tras 

varios procesos, es utilizada para movilizar masas a través de los medios de comunicación 

(Chacón, 2007). En este punto, se ejemplifica la situación al mencionar a, quizás, una de las 

mujeres más bellas del país según la vox populi: Milett Figueroa, una modelo y actriz 

peruana, a quien se le atribuye tener un cuerpo normativo; que no es más que aquella figura, 

masculina o femenina, que cumple con los estándares de belleza. 

 
A pesar de ello, es parte de los peligros de la normatividad en los medios de 

comunicación: al convertirse en un personaje público se expuso a mucha mayor atención de 

la que una persona común podría tener; y en la conformidad de observar la relevancia 

producida, se convierte en un juego de una moneda: cara o sello, amada u odiada; sobre todo, 
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cuando en el mundo actual, las redes sociales funcionan como un elemento de doble filo que, 

al estar estereotipada en un globo de poder social, los insultos recibidos son, para muchos, 

algo normal. 

 
Sin embargo, existe un problema mucho mayor: se triplican las reacciones 

incitándose a sí mismas, en el caso de niñas o adolescentes, a generar un cambio físico para 

poder lograr lo que Milett refleja: belleza, fama y éxito. Esto quiere decir que, lo expuesto a 

través de los medios de comunicación, genera que se busque imitación de acciones, que 

desencadenan en un “¿por qué yo no tengo el cuerpo que ella sí?”, cosa que produce falta de 

autoestima y seguramente, construye el camino hacia la figura femenina que idealiza, para 

desencadenar en muchos casos en problemas como la anorexia o la bulimia (Barajas, 

Jáuregui, Laporta y Santed, 2017). 

 
Cuando se habla de normatividad, no necesariamente está referida a un único modelo 

a seguir, pero sí que, comparten ciertas características. Es un entrelazo que ocurre con las 

clasificaciones de la sociedad al diseñar un modelo de cuerpo estándar idealizado y los 

aterradores fantasmas de los propios cuerpos (Scribano, 2016). Por ejemplo, Verchili (2008) 

comentaba que “las niñas y adolescentes están siendo las últimas almas seducidas por esta 

compleja maquinaria consumista que no sólo determina comportamientos sino formas de ser 

y estar en el mundo” (pág. 13). La identidad se ve perdida desde el momento en que la 

indiferencia deja de existir y la atención se presta a mirar horizontes masivos de la 

comunicación. 

 
Los medios de comunicación han impuesto cómo deben ser las cosas y cómo no 

(Aruguete, 2017). La tendencia no equilibra la balanza del talento natural con el talento 

artificial; además de que, en los grupos sociales, se empiece a hablar del tema al dejar de ser 

un tabú y convirtiéndose en presión, que origina la obsesión de quienes son los más 

afectados: las niñas y adolescentes, para buscar tener cualquier pretexto necesario que le 

sirva para modificar su nariz, agrandar el tamaño de su escote o moldear sus labios para 

intentar “ser como mi artista favorita”. 

 
La única verdad es que la cirugía estética no te va a convertir en famosa ni mucho 

menos en un personaje público, pero si va a desencadenar en alimentar el morbo de una 
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sociedad femenil sumisa que está sumergida en la aprobación masculina que estableció la 

naturaleza a través de sus cromosomas. Si, la sociedad está definida según el género al que 

perteneces. Y si, la sociedad es machista (Nascimiento y Connell, 2017). Una palabra que se 

menciona mucho, pero que importa poco; como si de un enigma se tratase. 

 
El machismo es un problema social que incluye como participantes a agresores, 

victimas, políticas públicas y el silencio social (Beiras, Cantera y Alencar, 2015). La 

ideología promueve, a través de la justificación de actos de la naturaleza, que los hombres 

son superiores a las mujeres y que no hay mayor análisis que hacer acerca de por qué son 

considerados como dominadores. 

 
Además, esta filosofía enaltece las capacidades masculinas y resta importancia a las 

capacidades femeninas, que considera a este último grupo, como dependientes de una figura 

de poder (Falicov, 2010). La conducta del machismo se ha metodizado en la sociedad y 

demostrado a través de la invisibilidad que se les atribuye a casos como la desigualdad de 

género, el patriarcado y las múltiples formas de violencia contra la mujer (Azpiazu, 2015). 

 
La historia siempre ha contado numerosas acciones de todo tipo de hombre, desde 

soldados hasta guerreros, desde capitanes hasta presidentes; pero muy poco se habla del rol 

de la mujer en la historia de la humanidad. La desigualdad de género tiene raíz de estudio en 

los primeros años de la civilización, donde, aunque en pleno siglo XXI suene increíble, las 

mujeres no tenían derecho a acceder a instruirse culturalmente, a participar directa o 

indirectamente de política ni mucho menos pensar que pudiesen representar a su país en el 

ejército. Ese es un pequeño resumen de la conceptualización del patriarcado. 

 
El patriarcado para Miranda y Muñoz (2013) “funda su génesis en un constructo 

sociocultural que prevalece en el imaginario social mediante los roles y espacio asignados 

tanto al hombre como a la mujer” (pág. 9). Esta organización social obsoleta deforma la 

balanza de la igualdad al conjugar las fuerzas de la naturaleza con la bandera del movimiento 

de masas sociocultural, que desprecia así la meritocracia del talento humano. 

 
La cultura machista tiene influencia en la violencia de género (Wilson, 2014). La 

mujer lleva, en muchos lugares del mundo, en la sumisión, opresión y dominación ante las 
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riendas del hombre, desde hace varios siglos. La justificación suele estar guiada hacia la 

celopatía o la falta de libertad sexual, que acopla indicadores que podrían resumir que existen 

graves problemas de sociabilización con el mundo real y actual, pero ello no quiere decir 

que exista culpabilidad premeditada en la acción de violencia. 

 
La salud mental en el Perú es una piedra en el camino (Rondón, 2006). Se tienen 

graves problemas de pertenencia dentro de la sociedad y en muchos casos se generan 

peligrosas acciones que pueden acabar en la pérdida de la vida de una persona y no se 

cuentan con las medidas correctivas para detener esta problemática; que, como dice Tovar 

(2014), la violencia no afecta a la persona agraviada, sino que también “tiene repercusiones 

intergeneracionales” (pág. 8). 

 
Las mujeres organizaron el llamado feminismo como coalición civil ante la 

inquebrantable injusticia social contra la mujer, planteándose como fin la defensa de la 

igualdad de oportunidad para ambos géneros. Cuenta Paliza (2017) que en la lucha inició 

cuando corrían épocas revolucionarias en Francia, donde Marie Gouze escribió la 

emancipación femenina a través de la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, 

tras haberse decretado la misma resolución años antes con única mención hacia los hombres. 

En épocas donde se gobernaban reinos, la mujer empezaba a sentirse importante; sin 

embargo, aún no se obtenían grandes resultados. 

 
Desde entonces, numerosas instituciones lideradas por valiosas mujeres abrieron sus 

puertas alrededor del mundo y sustentaron ideas para lograr la igualdad de género. Flora 

Tristán, Julieta Lanteri, Sarmiza Bilcescu o Rebecca Walker, son personajes ligados al 

feminismo y que han logrado aportar grandes enunciados que enaltecen a su propio género 

y dignifican sus cuerpos, pero que muchos obvian. 

 
La realidad es que el feminismo, en la actualidad, está presente en todo mundo, 

incluso en países donde sus propias culturas oprimen a las mujeres en la sumisión patriarcal. 

La teoría feminista representa las desigualdades de género, la lucha por oportunidades y la 

libertad sexual. El problema, tal vez, pueda incurrir en caer en contradicciones. El feminismo 

aporta a las mujeres el valor humano para ser libres independientemente de opiniones 

sociales; sin embargo, hay muchos casos donde el movimiento se sexualiza y el 
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empoderamiento pierde peso, y eso hace que muchas mujeres culpen al feminismo de haber 

empeorado las relaciones socioculturales del género (Pujol y Montenegro, 2015). La realidad 

es que el feminismo también es respeto y empatía. 

 
Y por lo mismo, la empatía ha generado que hombres también se impliquen en esta 

lucha, porque consideran que el ser feminista es ser consecuente con la realidad. Es así como 

de, pequeñas ideas, comenzaron grandes revoluciones sociales llamados movimientos 

feministas: organizaciones de participación ciudadana donde se unen grupos de poder, 

líderes de opinión y aliados en búsqueda de forjar distintas políticas sociales con la consigna 

de la igualdad; y que, han logrado cosas como un salario equitativo o tener presencia en 

política. 

 
En el Perú, el movimiento feminista con mayor reconocimiento en la sociedad es el 

Ni Una Menos. En 2015, un grupo de activistas convocaron una protesta contra los 

numerosos casos de feminicidios y violencia de género en el país. A raíz de uno de los 

famosos casos de agresión contra Arlette Contreras a manos de Adriano Pozo, una joven 

pareja que saltó a las portadas policiales por agredirla física, psicológica y sexualmente, y 

donde el acusado, aún no recibe una condena definida. 

 
La revolución de Ni Una Menos ha sido considerada un grato hito social, puesto que 

su participación en la primera marcha logró reunir a más de 150.000 personas que gritaban 

el sufrimiento por el que algún día tuvieron que pasar y deseaban no vuelvan a ocurrirles 

más. Se dice que el éxito de este movimiento radica en el activismo cibernético. Redes 

sociales como Facebook o Twitter, colmaron publicaciones acerca del evento, durante el 

mismo y tras su finalización, convirtiéndose en interés nacional (Caballero, 2017). 

 
Las redes sociales han logrado unir ideologías en favor a la mujer; sin embargo, 

medios de comunicación tradicionales en el Perú, como los impresos, perduran en la 

cosificación a la mujer. Moldean sus características físicas para demostrar que el cuerpo 

femenino es una fuente de poder económico, puesto que, el morbo vende. La solución podría 

estar en las agencias de publicidad y los medios de comunicación, si así lo quieren, a través 

de una cultura reivindicativa, puedan ser partícipes de la contribución a impulsar nuevas 



11  

maneras de proyectar la comunicología, donde reflejen las habilidades y capacidades de 

ambos géneros equilibradamente (Rojas, 2004). 

 
Es por ello que esta investigación se hace la siguiente pregunta: ¿Cómo es la 

construcción de la figura femenina en los diarios sensacionalistas limeños? El análisis 

reconoce que este tema es un problema que afecta a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres 

adultas, y también, a su entorno familiar independientemente del género. La implicancia 

según la perspectiva masculina hacia este caso es el principal fundamento para debatir si la 

reacción del consumidor es de aliado o de enemigo. El cosificar a una mujer no es placer, es 

un delito moral que debería ser tratado con educación responsable. 

 
Se reconoce a los medios de comunicación como instituciones que aportan un 

beneficio de capital humano a la población, puesto que, su principal objetivo es contribuir 

con aportes de información; sin embargo, muchos de ellos, llámese sensacionalistas, desvían 

sus enfoques pragmáticos para desarrollar una cultura de violación a los derechos humanos, 

que explota la imagen de las mujeres a través de la perspectiva sexual, al manipular 

conceptos y estandarizar la deformación de la ética a través de elementos de construcción 

del ideal femenino y producir daños negativos en la sociedad. Aquí radica la importancia del 

estudio. 

 
El objetivo general de la indagación es explicar la construcción de la figura femenina 

en los diarios sensacionalistas limeños. Asimismo, los objetivos específicos son describir la 

elaboración del modelo estándar de la figura femenina según las tendencias expuestas en 

diarios sensacionalistas limeños, examinar la afectividad de la idealización de la figura 

femenina en niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas según el machismo como cultura 

en la sociedad, y evidenciar la importancia de la actuación del feminismo como coalición 

civil en la cosificación de la mujer como objeto de morbo. 
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II. MÉTODO 

 
 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

La investigación “Análisis de la construcción de la figura femenina en los diarios 

sensacionalistas limeños, 2019” es realizada con características metodológicas de tipo 

aplicado, diseño no experimental con análisis de contenido, nivel descriptivo y enfoque 

cualitativo. 

 
El tipo aplicado, según Tam, Vera y Oliveros (2008), se emplea para “crear nueva 

tecnología a partir de los conocimientos adquiridos a través de la investigación estratégica 

para determinar si estos pueden ser útilmente aplicados con o sin mayor refinamiento para 

los propósitos definidos” (pág. 147). 

 
El enfoque cualitativo, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), se emplea 

para “la recolección de datos sin medición numérica ni estandarizados para describir o finar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación desde la perspectiva y punto de 

vista de los participantes” (pág. 7). 

 
El diseño interpretativo, según Juárez (2006), se emplea para “comprender los 

significados desde la perspectiva del actor social y pretende no perder de vista el contexto 

del que provienen, para dar cuenta del contexto sociocultural en el que se construyen y 

reconstruyen” (pág. 43). 

 
El nivel hermenéutico, según Arráez, Calles y Moreno de Tovar (2006), se emplea 

para “comprender el todo, comprender la parte y el elemento y, más en general, es preciso 

que texto y objeto interpretado, y sujeto interpretante, pertenezcan a un mismo ámbito, de 

una manera que se podría calificar de circular a la comprensión” (pág. 171). 

 
2.2 Escenario de estudio 

La presente investigación es realizada con escenario de estudio en los diarios limeños 

El Trome y La Karibeña, que toma como muestra a sus reproducciones impresas de los días 

16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de setiembre de 2019 con incidencia única en la sección de 

espectáculos. 
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Los diarios limeños El Trome y La Karibeña construyen un contenido que devalúa 

la imagen social de la mujer por sus características editoriales basadas en el sensacionalismo. 

Los días 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de setiembre de 2019 son estudiados para identificar y 

describir la forma en que los medios de comunicación mencionados posicionan la figura 

femenina entre su titular, su contenido textual y su imagen representativa, acorde con el 

contexto periodístico. 

 
2.3 Participantes 

La presente investigación tiene como participantes, en primera instancia, a la 

reproducción impresa de los diarios limeños El Trome y La Karibeña; y en segunda 

instancia, a un total de catorce notas periodísticas ligadas a personajes de género femenino 

que están representadas en dichas versiones durante los días de escenario de estudio, que se 

acoplan a la línea editorial de ambos medios de comunicación y que su participación dentro 

de este trabajo de investigación resulta congruente. 

 
En primera instancia, el estudio se enfoca en los diarios limeños El Trome y La 

Karibeña en la totalidad de su producción durante el período de los días 16, 17, 18, 19, 20, 

21 y 22 de setiembre de 2019 para analizar la aparición de la figura femenina en su contenido. 

En segunda instancia, el estudio se enfoca a la selección de catorce notas periodísticas 

ligadas a personajes de género femenino referentes a los espacios de espectáculo, farándula 

o cultura sensacionalista del Perú, organizados a uno por cada diario que se analice. 

 
Los criterios de selección de las catorce notas periodísticas están relativizados con 

los cinco principales espacios de televisión abierta con mayor audiencia que se dedican al 

rubro de espectáculos. Según datos alcanzados por la presente investigación alrededor del 

rating que acogen los contenidos televisivos, son espacios con mayor audiencia en el 

presente año: El Artista del Año, El Valor de la Verdad, Magaly TV La Firme, En Boca de 

Todos y Válgame Dios. 

 
Dicha precisión hace que, todo personaje femenino que esté relativizado con la 

aparición en los anteriormente mencionados espacios televisivos, son aptos para ser 

estudiados, según requiera, en la selección de notas periodísticas de los diarios El Trome y 
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La Karibeña. Un mismo personaje puede ser incluido más de una vez, sí su aparición se 

encuentra en los contenidos de ambos diarios, con excepción única del día en que se realice 

el enfoque de estudio. Es decir, no son elegibles iguales personajes en notas periodísticas de 

una misma fecha, independientemente del diario en que se encuentren; sin embargo, si son 

elegibles en caso de ser estudiados en distintas fechas. 

 
Por consiguiente, las notas periodísticas seleccionadas en el diario El Trome son: 

Paloma Fiuza, en la página 28 de la edición del 16 de setiembre; Karla Tarazona, en la página 

28 de la edición del 17 de setiembre; Mónica Cabrejos, en la página 26 de la edición del 18 

de setiembre; Macarena Vélez, en la página 26 de la edición del 19 de setiembre; Karen Dejo 

y Tepha Loza, en la página 34 de la edición del 20 de setiembre; Micheille Soifer, en la 

página 28 de la edición del 21 de setiembre; y Deysi Araujo, en la página 30 de la edición 

del 22 de setiembre. 

 
Asimismo, las notas periodísticas seleccionadas en el diario La Karibeña son: 

Melissa Klug, en la página 14 de la edición del 16 de setiembre; Vania Bludau, en la página 

13 de la edición del 17 de setiembre; Chris Soifer, en la página 13 de la edición del 18 de 

setiembre; Yahaira Plasencia, en la página 12 de la edición del 19 de setiembre; Sheyla 

Rojas, en la página 14 de la edición del 20 de setiembre; Gianella Ydoña, en la página 13 de 

la edición del 21 de setiembre; y Rosangela Espinoza, en la página 14 de la edición del 22 

de setiembre. 

 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La presente investigación es realizada técnica e instrumento de recolección de datos, 

en primera instancia, la observación de estudios con anterioridad referidos tanto al 

tratamiento de información como a la violencia contra la mujer o feminicidio; en segunda 

instancia, la descripción del análisis semiótico de notas periodísticas ligadas a personajes de 

género femenino referentes a los espacios de espectáculo, farándula o cultura sensacionalista 

del Perú; y en tercera instancia, la verificación de incidencia de las dimensiones propuestas 

en este trabajo a través de la guía de observación. 

 
En primera instancia, se han observado estudios internacionales donde refieren los 

problemas que acogen los medios de comunicación, sean tradicionales o digitales, frente a 



15  

la construcción de la figura femenina con contenido característico de la línea editorial 

sensacionalista; donde recae la responsabilidad de la elección de los diarios El Trome y La 

Karibeña para interpretar su contenido, al igual que lo hecho en los mencionados trabajos 

previos y que sirven para la construcción de la operacionalización de la variable cualitativa 

de la presente investigación. 

 
En segunda instancia, se realiza el diseño de la primera fase de una guía de 

observación estructurada en el análisis semiótico con tres principales categorías en base a 

las notas periodísticas seleccionadas: título, imagen y texto. En la primera, se analiza el texto, 

el color de texto, el objetivo denotativo, el objetivo connotativo y el lenguaje empleado. En 

la segunda, se analiza el personaje, el tipo de vestimenta, la posición corporal, la posición 

gestual y la significancia figurativa. En la tercera, se analiza el resumen del texto, el color 

de texto, el objetivo denotativo, el objetivo connotativo y el lenguaje empleado. 

 
En tercera instancia, se continúa con la realización del diseño de la segunda fase de 

una guía de observación estructurada, a partir de la operacionalización de la variable 

cualitativa y la definición las dimensiones e indicadores, basado en la evaluación de criterios 

de análisis dimensional en base a las notas periodísticas seleccionadas con referencia a 

personajes de género femenino que aparecen en los espacios de espectáculo, farándula o 

cultura sensacionalista del Perú. 

 
2.5 Procedimiento 

La presente investigación es realizada a través de la descripción de la realidad 

problemática de los medios de comunicación frente a la figura femenina y derivados, para 

realizar la recopilación de información de trabajos previos nacionales e internacionales y 

definir los conceptos dimensionales del estudio. 

 
Por consiguiente, se seleccionan los criterios de construcción de la guía de 

observación de contenido que es verificada por expertos en una evaluación de análisis de 

indicadores. El procedimiento continúa con la delimitación de datos para la construcción 

de la matriz de operacionalización, para que, con ello se presente el escenario de estudio 

en los diarios El Trome y La Karibeña durante los días 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de 

setiembre de 2019. 
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Luego, se aplica la observación de contenido de la construcción de la figura femenina 

en dos fases: la primera, el análisis semiótico donde se describen los elementos de título, 

imagen y texto; y la segunda, el análisis dimensional donde se describen las incidencias 

relevantes al tema de estudio. El proceso continúa con el análisis de información. 

 
2.6 Método de análisis de información 

La presente investigación es realizada, en su fase de método de análisis de 

información, a través la discusión de la descripción de elementos semióticos conjunto a las 

incidencias relevantes al tema de estudio en contraste con la comunicación teórica recopilada 

en la redacción de este trabajo. 

 
Los elementos semióticos están representados a través de la incidencia hallada en los 

casos de estudio. Precisamente, el título, la imagen y el texto son comparados entre sí para 

encontrar un lineamiento repetitivo que permita evaluar la sostenibilidad de la línea editorial 

para tratar este tema. Asimismo, las teorías recopiladas intervienen en la influencia de los 

antecedentes con los resultados de la presente investigación para hallar un marco conceptual 

que relacione el porqué de la redacción. 

 
2.7 Aspectos éticos 

La presente investigación se acoge al principio de libertad de información consultado 

en el inciso 3 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, la información 

obtenida a través de la recopilación de datos según autores y fuentes externas es citada según 

las normas APA. El autor reconoce que no interviene en los estándares subjetivos del análisis 

de estudio. 
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III. RESULTADOS 

 
 

La primera instancia de resultados para la presente investigación se enfoca en los 

diarios limeños El Trome y La Karibeña en la totalidad de su producción durante el período 

de los días 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de setiembre de 2019 para analizar la aparición de la 

figura femenina en su contenido referido a los espacios de espectáculo, farándula o cultura 

sensacionalista del Perú. 

 
El diario El Trome, durante el período de estudio, presenta 77 notas periodísticas 

ligadas a personajes de género femenino referentes a los espacios de espectáculo, farándula 

o cultura sensacionalista del Perú, distribuidas en: doce, el 16 de setiembre; diez, el 17 de 

setiembre; once, el 18 de setiembre; catorce, el 19 de setiembre; diez, el 20 de setiembre; 

diez, el 21 de setiembre; y diez, el 22 de setiembre. 

 
El diario La Karibeña, durante el período de estudio, presenta 59 notas periodísticas 

ligadas a personajes de género femenino referentes a los espacios de espectáculo, farándula 

o cultura sensacionalista del Perú, distribuidas en: cinco, el 16 de setiembre; diez, el 17 de 

setiembre; nueve, el 18 de setiembre; diez, el 19 de setiembre; ocho, el 20 de setiembre; 

nueve, el 21 de setiembre; y ocho, el 22 de setiembre. 

 
En líneas generales, durante el período de estudio, la investigación presenta la 

totalidad de 136 notas periodísticas ligadas a personajes de género femenino referentes a los 

espacios de espectáculo, farándula o cultura sensacionalista del Perú. Es importante 

reconocer que, en el transcurrir de 7 días, ambos medios de comunicación manejen 

aproximadamente 9 notas periodísticas diarias alrededor de la problemática. 

 

 

La segunda instancia de resultados para la presente investigación se enfoca en el 

análisis semiótico de catorce notas periodísticas ligadas a personajes de género femenino 

referentes a los espacios de espectáculo, farándula o cultura sensacionalista del Perú. 

 
El análisis semiótico describe los elementos de título, imagen y texto. En la primera, 

se analiza el texto, el color de texto, el objetivo denotativo, el objetivo connotativo y el 
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lenguaje empleado. En la segunda, se analiza el personaje, el tipo de vestimenta, la posición 

corporal, la posición gestual y la significancia figurativa. En la tercera, se analiza el resumen 

del texto, el color de texto, el objetivo denotativo, el objetivo connotativo y el lenguaje 

empleado. En líneas generales, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
En la Evidencia 1, el título se distingue a través de la combinación de colores 

anaranjado (Paloma) y blanco (templada), y emplea un neologismo utilizado en el país: 

“templada”, que refiere a “una persona que está sumamente enamorado de otra”. Además, 

la imagen de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como “belleza, 

sensualidad, frescura, atrevimiento, cuidado físico”. Asimismo, el texto no contiene errores 

de ortografía. 

 
En la Evidencia 2, el título se distingue a través del color celeste (Hijo asado con la 

‘Foquita’) y emplea un neologismo utilizado en el país: “asado”, que refiere a “una persona 

que está disgustado(a) con algún sujeto o acción”. Además, la imagen de estudio refiere, con 

significancia figurativa, atributos como “sensualidad, sexualidad, atrevimiento”. Asimismo, 

el texto contiene un gentilicio sobre una zona del país: “chalaca”, que refiere a “una persona 

que es de El Callao”. 

 
En la Evidencia 3, el título se distingue a través de la combinación de colores rosa 

(Karla) y blanco (dice cínica a ‘Chabelita’), y emplea un adjetivo utilizado en el país: 

“cínica”, que refiere a “una persona que miente”. Además, la imagen de estudio refiere, con 

significancia figurativa, atributos como “sensualidad, sexualidad, atrevimiento”. Asimismo, 

el texto no contiene errores de ortografía. 

 
En la Evidencia 4, no refiere título. Además, la imagen de estudio refiere, con 

significancia figurativa, atributos como “sensualidad, sexualidad, atrevimiento, feminidad, 

cuidado físico”. Asimismo, el texto contiene un neologismo utilizado en el país: 

“wachiman”, que refiere a “una persona que realiza la actividad de vigilancia o seguridad”. 

 
En la Evidencia 5, el título se distingue a través de la combinación de colores violeta 

(Mónica) y blanco (corre la cancha), y emplea un neologismo utilizado en el país: “corre la 

cancha”,  que refiere a “una persona que  asume  nuevos  retos  en  más  de  una actividad”. 
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Además, la imagen de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como 

“feminidad, fortaleza, madurez”. Asimismo, el texto no contiene errores de ortografía. 

 
En la Evidencia 6, el título se distingue a través del color rosa (Eres un cobarde) y 

emplea un adjetivo utilizado en el país: “cobarde”, que refiere a “una persona que perjudica 

o hace daño de forma encubierta por carecer de valor”. Además, la imagen de estudio refiere, 

con significancia figurativa, atributos como “sensualidad, dulzura, juventud”. Asimismo, el 

texto contiene un neologismo utilizado en el país: “basurea”, que refiere a “una persona que 

denigra a otra persona”. 

 
En la Evidencia 7, el título se distingue a través de la combinación de colores 

anaranjado (Macarena) y blanco (ve lado positivo de lo que vivió), y no contiene errores de 

ortografía. Además, la imagen de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como 

“sensualidad, feminidad, coquetería, atrevimiento”. Asimismo, el texto no contiene errores 

de ortografía. 

 
En la Evidencia 8, el título se distingue a través del color rosa (¡Ardidas!) y emplea 

un neologismo utilizado en el país: “ardidas”, que refiere a “una persona que tiene envidia 

de otra persona”. Además, la imagen de estudio refiere, con significancia figurativa, 

atributos como “sensualidad, sexualidad, coquetería”. Asimismo, el texto contiene un 

neologismo utilizado en el país: “bañada en aceite”, que refiere a “una persona que está 

despreocupada de lo que opine una o más personas en torno a ella”. 

 
En la Evidencia 9, el título se distingue a través de la combinación de colores 

amarillo (Karen y Tepha) y blanco (en bronca), y emplea un neologismo utilizado en el país: 

“en bronca”, que refiere a “la actitud de disputa, no necesariamente a golpes, entre dos o más 

personas”. Además, la imagen de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como 

“sensualidad, sexualidad, cuidado físico”. Asimismo, el texto contiene un neologismo 

utilizado en el país: “figuretear”, que refiere a “una persona que quiere llamar la atención”. 

 
En la Evidencia 10, el título se a través del color rosa (Sheyla ya tiene nuevo 

millonario) y no contiene errores de ortografía. Además, la imagen de estudio refiere, con 
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significancia figurativa, atributos como “sensualidad, coquetería, belleza, lujuria”. 

Asimismo, el texto no contiene errores de ortografía. 

 
En la Evidencia 11, el título se distingue a través de la combinación de colores rosa 

(Kevin) y amarillo (echa a Michelle en el sillón rojo), y no contiene errores de ortografía. 

Además, la imagen de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como 

“sensualidad, belleza, coquetería”. Asimismo, el texto no contiene errores de ortografía. 

 
En la Evidencia 12, el título se distingue a través del color rosa (Perdona golpes por 

negocio) y no contiene errores de ortografía. Además, la imagen de estudio refiere, con 

significancia figurativa, atributos como “sensualidad, frescura”. Asimismo, el texto no 

contiene errores de ortografía. 

 
En la Evidencia 13, el título se distingue a través de la combinación de colores celeste 

(Deysi) y blanco (enamorada de gordito), y emplea un adjetivo utilizado en el país: “gordito”, 

que refiere a “una persona con sobrepeso”. Además, la imagen de estudio refiere, con 

significancia figurativa, atributos como “sexualidad, atrevimiento, sensualidad”. Asimismo, 

el texto con contiene errores de ortografía. 

 
En la Evidencia 14, el título se distingue a través del color rosa (Jala las orejas a 

‘Michi’) y emplea una frase propia del neologismo utilizado en el país: “jala las orejas”, que 

refiere a “la actitud de llamar la atención a una persona”. Además, la imagen de estudio 

refiere, con significancia figurativa, atributos como “sexualidad, coquetería, belleza, cuidado 

físico”. Asimismo, el texto contiene un refrán utilizado en el país: “mujer precavida vale por 

dos”, que refiere a “recomendar a una persona que antes de actuar, piense en las posibles 

consecuencias que lleve el hecho”. 

 

 

La tercera instancia de resultados para la presente investigación se enfoca en el 

análisis dimensional de catorce notas periodísticas ligadas a personajes de género femenino 

referentes a los espacios de espectáculo, farándula o cultura sensacionalista del Perú. 
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La figura femenina 

Las evidencias de la presente investigación aseveran que la figura femenina se ve 

expuesta con el rol de mujer a través de los atributos de su cuerpo para mantener una relación 

sentimental, la exposición de una imagen que no tiene relación con el objetivo de una noticia, 

o las necesidades económicas de una mujer para conseguir una pareja que sea millonaria. 

 
En la Evidencia 1, la nota construye la figura femenina de la modelo Paloma Fiuza, 

desde su rol como mujer a través de los atributos de su cuerpo para mantener una relación 

sentimental. 

 
En la Evidencia 2, la nota construye la figura femenina de la empresaria Melissa 

Klug, con criterios ligados a la sexualidad al publicar contenidos de la persona que reflejan 

una imagen de morbo en el espacio público. 

 
En la Evidencia 3, la nota construye la figura femenina de la presentadora Karla 

Tarazona y la bailarina Isabel Acevedo, a través de sus atributos físicos para justificar el 

conflicto existente entre las dos a causa de la infidelidad del cantante Christian Domínguez. 

 
En la Evidencia 4, la nota construye la figura femenina de la modelo Vania Bludau, 

a través de sus atributos físicos sin tener relación directa con lo que se escribe desde la 

interioridad del texto. 

 
En la Evidencia 5, la nota construye la figura femenina de la presentadora Mónica 

Cabrejos, donde hace referencia a una mujer madura que se conserva con un rescatable 

estado físico. 

 
En la Evidencia 6, la nota construye la figura femenina de Chris Soifer, a través de 

sus atributos físicos y en relación desde el objeto de ser hermana de una reconocida cantante. 

 
En la Evidencia 7, la nota construye la figura femenina de la modelo Macarena 

Vélez, como agravada del acoso sexual de un abogado. Sin embargo, pese a ser un tema 

delicado, la expone con vestimentas cortas que no coinciden con el objetivo de la noticia ni 

de sus declaraciones. 
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En la Evidencia 8, la nota construye la imagen femenina de la cantante Yahaira 

Plasencia, desde la sexualidad de sus atributos físicos sin resaltar la importancia o el enfoque 

del tema que se comenta. 

 
En la Evidencia 9, la nota construye la figura femenina de las modelos Karen Dejo 

y Tepha Loza, por conflictos donde resaltan sus atributos físicos a pesar de que el tema sea 

irrelevante. 

 
En la Evidencia 10, la nota construye la figura femenina de la presentadora Sheyla 

Rojas, desde los atributos físicos y las necesidades económicas de la mujer para conseguir 

una pareja que sea millonaria. 

 
En la Evidencia 11, la nota construye la figura femenina de la cantante Micheille 

Soifer, donde considera que ha sido víctima de agresión sexual pero la presenta en una 

imagen que no tiene relación con lo expresado en el texto. 

 
En la Evidencia 12, la nota construye la figura femenina de la empresaria Gianella 

Ydoña, como una mujer dependiente de su agresor, al que denunció y que tras retractarse, 

emplea el juego fácil del dinero para obtener su perdón. 

 
En la Evidencia 13, la nota construye la figura femenina de la vedette Deysi Araujo 

como una mujer interesada en su nueva relación, con una persona extranjera, al resaltar los 

atributos físicos con los que supuestamente lo habría enamorado. 

 
En la Evidencia 14, la nota construye la figura femenina de la modelo Rosangela 

Espinoza desde la importancia de luchar contra los abusos sexuales; sin embargo, tanto en 

la portada como en el interior del diario, promueven imágenes que incitan al morbo del 

espacio público. 
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El machismo como cultura en la sociedad 

Las evidencias de la presente investigación aseveran que el machismo como cultura 

en la sociedad se ve expuesto con el manifiesto de la línea editorial para resaltar la 

importancia de una mujer por la maternidad como principal interés, resaltar actividades 

laborales de una mujer con diferenciación a la de un hombre, o argumentar que el género 

femenino suele verse beneficiado de utilizar al género masculino para obtener cosas a su 

favor. 

 
En la Evidencia 1, la nota refleja la cultura machista de la línea editorial del diario, 

donde resaltan la importancia de la modelo por crear una familia, que hace catalogar al 

género en la maternidad como principal interés. 

 
En la Evidencia 2, la nota muestra a la empresaria como una persona dependiente a 

su expareja pese a que ambos ya han iniciado distintas relaciones con otras personas, donde 

mencionan al hijo de ambos para generar polémica, que es menor de edad. 

 
En la Evidencia 3, la nota argumenta el machismo social desde el enfoque de la 

infidelidad del cantante, al que no se le atribuye ninguna culpa alrededor del conflicto y 

prevalece hacer honor al morbo entre la expareja y la actual pareja. 

 
En la Evidencia 4, la nota hace resaltar a la expareja de la modelo con objetivo de 

hacer recordar que, antes de su matrimonio, ella ha sido conviviente de otro hombre. 

 
En la Evidencia 5, la nota resalta la actividad de la periodista al conllevar distintas 

tareas en su labor, como si eso fuese algo anormal, y que no se cuestiona al hablarse de un 

hombre. 

 
En la Evidencia 6, la nota tiene incidencia en el machismo que representa la sociedad 

al considerar normal que un hombre pueda tratar como guste a una mujer por el hecho de ser 

una pareja. 
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En la Evidencia 7, la nota expone al agresor sexual de la modelo que generó que 

otras mujeres denuncien propios casos, donde genera la sensibilización de una sociedad que 

considera, en muchas ocasiones, inmoralidades como situaciones normales. 

 
En la Evidencia 8, la nota resalta los atributos físicos de las mujeres como motivo 

referido a la posible discusión o conflicto que exista entre ellas a través de agresiones 

verbales que denigran su dignidad humana. 

 
En la Evidencia 9, la nota sostiene un argumento machista que refiere a una discusión 

irrelevante entre ambas modelos desde el punto de vista de la figura de sus cuerpos o la 

representatividad en medios de comunicación. 

 
En la Evidencia 10, la nota refleja la cultura machista de la línea editorial del diario, 

donde resaltan la importancia de la modelo por crear tener una relación sentimental con un 

hombre millonario, que hace catalogar al género como sumisas por el dinero. 

 
En la Evidencia 11, la nota tiene incidencia en el machismo que representa la 

sociedad al considerar normal que un hombre pueda confesar públicamente intimidades de 

su expareja, simplemente, por haberlo sido. 

 
En la Evidencia 12, la nota es importante para resaltar la vivencia que vive cada día 

una mujer a manos de un hombre que pretende olvidar las agresiones físicas y psicológicas 

por medio del dinero, lujos o detalles que no borran los sufrimientos. 

 
En la Evidencia 13, la nota resalta la importancia de la modelo por mantener una 

relación sentimental con una persona de nacionalidad extranjera, pues referencian que, el 

género femenino suele verse beneficiado de utilizar al género masculino para lograr cosas a 

su favor, por ejemplo, una residencia estable fuera del país. 

 
En la Evidencia 14, la nota tiene incidencia en el machismo que representa la 

sociedad al considerar normal que un hombre pueda tratar como guste a una mujer por el 

hecho de ser su pareja. 
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El feminismo como coalición civil 

Las evidencias de la presente investigación aseveran que el feminismo como 

coalición civil se ve expuesto con la consideración de una mujer como un objeto con 

oportunidades desiguales frente a un hombre, la difusión de casos de denuncia por agresión 

o acoso sexual con morbosidad, o la sobredimensión de la importancia por defenderse como 

mujer ante actitudes negativas de un hombre sin la influencia por su condición de género. 

 
En la Evidencia 1, la nota afecta a la coalición del feminismo al considerar a la 

modelo como un objeto con oportunidades desiguales frente a su pareja, a quién considera, 

una persona económicamente solvente para ella. 

 
En la Evidencia 2, la nota afecta a la coalición del feminismo al sobreexponer la 

imagen de dos mujeres con relación a la disputa por el amor o la valoración de un hombre 

hacia ellas. 

 
En la Evidencia 3, la nota afecta a la coalición del feminismo al sobreexponer la 

imagen de dos mujeres con relación a la disputa por el amor o la valoración de un hombre 

hacia ellas. 

 
En la Evidencia 4, la nota afecta a la coalición del feminismo al exponer a la modelo 

como un objeto, donde resalta y juzga su experiencia en la relación con una expareja pública, 

cosa que, no se repite con un hombre. 

 
En la Evidencia 5, la nota afecta a la coalición del feminismo al desprestigiar la 

actividad laboral de una mujer, que exalta la variedad de funciones encargadas al género 

femenino en un medio de comunicación, una tendencia favorable normalmente en hombres. 

 
En la Evidencia 6, la nota afecta a la coalición del feminismo al desviar la atención 

de un caso de denuncia por agresión sexual y sobrepone en importancia la posibilidad de 

generar un conflicto que sea concebido con morbo por los lectores afines. 
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En la Evidencia 7, la nota afecta a la coalición del feminismo al sobredimensionar la 

importancia de defenderse como mujer ante actitudes sexuales de un hombre, sin que se ve 

influenciada por su condición de género, sino tratada desde la mayor objetividad y 

responsabilidad posible. 

 
En la Evidencia 8, la nota afecta la coalición del feminismo al sobreexponer la 

imagen de tres mujeres en disputa por el ego personal, donde se agrede verbalmente como 

el concepto del rol de mujer y el cuidado físico que se mantiene. 

 
En la Evidencia 9, la nota afecta la coalición del feminismo al exasperar a las 

modelos dentro de un enfrentamiento que está relativizado, entre otras cosas, en el 

desempeño laboral por cuidado físico, que alienta a sus seguidoras a imitar sus actos. 

 
En la Evidencia 10, la nota afecta la coalición del feminismo al advertir la posibilidad 

de que la presentadora dependa de un hombre para lograr estabilidad económica, a la que, 

muchas mujeres se aferran por no valerse por sí mismas. 

 
En la Evidencia 11, la nota afecta la coalición del feminismo al desviar la atención 

de un caso de denuncia por agresión sexual y sobrepone en importancia la posibilidad de 

generar un conflicto que sea concebido con morbo por los lectores afines. 

 
En la Evidencia 12, la nota afecta la coalición del feminismo al describir el drama, 

reflejado en más de una mujer, que calla en silencio los maltratos de un abusador con el 

pretexto de velar por la estabilidad de una familia. 

 
En la Evidencia 13, la nota afecta la coalición del feminismo al catalogar a las 

mujeres como personas interesadas en conseguir la estabilidad económica a través de la 

sobreexposición de un cuerpo. 

 
En la Evidencia 14, la nota afecta la coalición del feminismo al exponer la imagen 

de una mujer fuera del contexto idóneo, pues resalta sus atributos físicos al tocar un delicado 

caso de denuncia por agresión sexual, realizado con intención de generar morbo por los 

lectores afines. 
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Elementos de construcción del ideal femenino 

Las evidencias de la presente investigación aseveran que los elementos de 

construcción del ideal femenino se ven expuestos con prendas diminutas que resaltan 

atributos físicos, la justificación del uso y difusión de imágenes fuera del contexto 

periodístico, o la simbolización del deseo o morbo sexual que produce públicamente una 

mujer. 

 
En la Evidencia 1, la nota presenta una imagen de la modelo con prendas diminutas, 

donde resaltan sus atributos físicos, que relacionan con las accesibilidades económicas de su 

pareja y el uso de cuidado físico para conquistarlo. 

 
En la Evidencia 2, la nota presenta una imagen de la empresaria con un atuendo 

pegado a la piel, como simbolismo al deseo o morbo sexual que genera, que se aleja del 

contenido de valor en la redacción. 

 
En la Evidencia 3, la nota presenta una imagen de la presentadora con un atuendo 

diminuto, que evidencian su enfoque en las extremidades inferiores de la mujer por el ángulo 

de la toma de la fotografía, que sirve como punto de comparación entre ella y la bailarina. 

 
En la Evidencia 4, la nota presenta una imagen de la modelo en ropa interior, que no 

coincide con la textualidad de la información, que hace referencia a la actual pareja y la 

expareja, quienes han compartido espacio vivencial con ella. 

 
En la Evidencia 5, la nota presenta una imagen de la presentadora con prendas sin 

violar la intimidad femenina; a pesar de ello, no incide en la construcción del ideal femenino, 

quizás porque la tendencia solo se presentaría en contexto a la juventud o madurez de una 

mujer. 

 
En la Evidencia 6, la nota presenta una imagen de la modelo con un atuendo 

diminuto, que no coincide con la textualidad de la información, sin ser objeto del caso para 

debatirse desde la línea editorial. 
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En la Evidencia 7, la nota presenta una imagen de la modelo con prendas diminutas, 

como simbolismo al deseo o morbo sexual que genera, que se aleja del objetivo del caso que 

busca la sensibilización ante agresiones o acosos sexuales, que hace que, el morbo que 

ocasione su cuerpo en el espacio público se incremente. 

 
En la Evidencia 8, la nota presenta una imagen de la modelo con prendas diminutas, 

en referencia al objeto de los cuerpos físicos de las mujeres en debate, para justificar el uso 

y la difusión de imágenes fuera del contexto periodístico. 

 
En la Evidencia 9, la nota presenta una imagen de las modelos con diminutas 

prendas, que han sido tema de conversación con anterioridad con relación al espacio 

televisivo que proyecta las figuras humanas como símbolo del deseo sexual, con el objetivo 

de incidir en el foco de atracción al que tienen relevancia. 

 
En la Evidencia 10, la nota presenta una imagen de la presentadora con un atuendo 

diminuto, que representa la idea de la línea editorial influenciada por los focos sociales de 

aseverar que la mujer tiene características ambiciosas, con el objetivo de relacionar su 

actuación en los espacios públicos con una especie de adoración por la sostenibilidad y 

crecimiento económico. 

 
En la Evidencia 11, la nota presenta una imagen de la cantante con un atuendo 

pegado a la piel, como simbolismo al deseo o morbo sexual que genera, que se aleja del 

contenido de valor en la redacción, que está relativizado en el conflicto por agresión familiar 

con su expareja. 

 
En la Evidencia 12, la nota presenta una imagen de la empresaria con prendas sin 

violar la intimidad femenina; a pesar de ello, no incide en la construcción del ideal femenino, 

quizás porque la tendencia solo se presentaría en contexto a la juventud o madurez de una 

mujer. 

 
En la Evidencia 13, la nota presenta una imagen de la vedette con diminutas prendas, 

que se alejen enhorabuena de las imágenes utilizadas hacia su persona con anterioridad, con 
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el objetivo de incidir en el foco de atracción al que tiene relevancia y justificar su ambición 

por una nueva relación sentimental con un hombre de accesibilidades económicas. 

 
En la Evidencia 14, la nota presenta una imagen de la modelo con un atuendo pegado 

a la piel, como simbolismo al deseo o morbo sexual que genera, que se aleja del contenido 

de valor en la redacción, que está relativizado a casos de agresiones físicas dentro de una 

pareja y que lucra con el morbo que promueve dentro de la sociedad machista. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
 

La investigación “Análisis de la construcción de la figura femenina en los diarios 

sensacionalistas limeños, 2019” emplea una guía de observación estructurada en el análisis 

semiótico con tres principales categorías en base a las notas periodísticas seleccionadas: 

título, imagen y texto, que cuentan con 5 subcategorías cada una; además de, estructurada 

en el análisis dimensional donde se describen las incidencias relevantes al tema de estudio 

con cuatro principales categorías definidas anteriormente como dimensiones: la figura 

femenina, el machismo como cultura en la sociedad, el feminismo como coalición civil y los 

elementos de construcción del ideal femenino. 

 
Chávez (2013) en su investigación “Construcción de la imagen femenina a través de 

la prensa piurana (1850-1900)” concluyó que los medios de comunicación impresos, y 

específicamente: la prensa, incide en hacer notar premisas desde el contexto histórico del 

papel de la mujer en rubros socioculturales, donde analiza su inclusión a través de la 

construcción de su utilidad en la sociedad de información, y como en casi todas las 

indagaciones, identifica a la mujer como un objeto. Las evidencias de la presente 

investigación aseveran que los elementos de construcción del ideal femenino se ven 

expuestos con prendas diminutas que resaltan atributos físicos, la justificación del uso y 

difusión de imágenes fuera del contexto periodístico, o la simbolización del deseo o morbo 

sexual que produce públicamente una mujer. 

 
Precisamente, esto es reflejado a través del estudio transdisciplinario de la 

comunicación con la teoría de la Cosificación, propuesta por el psicólogo Stanley Millgram 

en 1974, que narra al ser humano como un elemento social que carece de personalidad en 

circunstancias donde la obediencia insiste en verse a uno mismo como un instrumento bajo 

la mirada de otra persona, haciéndose esta última, responsable de los actos (Mora, 2018). El 

pensamiento demuestra cómo se relativiza la figura femenina como un elemento agregado 

de la comunicación. 

 
El primer argumento que rescata esta indagación es que la figura femenina puede 

ser definida como el conjunto de características físicas que reúne una mujer; sin embargo, la 

clasificación de la mujer en la sociedad se resume según la utilidad de la persona: es aquí el 
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punto de inicio de la creación de un objeto. Los medios de comunicación son instituciones 

que contribuyen con aportes de información; sin embargo, muchos de ellos, llámese 

sensacionalistas, desvían sus enfoques pragmáticos para desarrollar una cultura de violación 

a los derechos humanos, que explota la imagen de las mujeres a través de la perspectiva 

sexual, al manipular conceptos y estandarizar la deformación de la ética a través de 

elementos de construcción del ideal femenino y producir daños negativos en la sociedad. 

 
Villanueva (2014) en su investigación “La construcción del cuerpo femenino desde 

los medios de comunicación” concluyó que los programas de televisión, los periódicos y las 

revistas, suelen compartir una característica en común: el sensacionalismo; una práctica 

tendenciosa que hace notar premisas como la construcción física y simbólica del cuerpo 

femenino, la normatividad de éste a través de modelos a seguir, la inserción de la industria 

estética y todas las expresiones de la violencia de género. Esto quiere decir que, a través de 

los medios de comunicación, se alimentan las diferencias entre clases sociales o grupos 

étnicos con el arquetipo ideal de mujer. Las evidencias de la presente investigación aseveran 

que la figura femenina se ve expuesta con el rol de mujer a través de los atributos de su 

cuerpo para mantener una relación sentimental, la exposición de una imagen que no tiene 

relación con el objetivo de una noticia, o las necesidades económicas de una mujer para 

conseguir una pareja que sea millonaria. 

 
Al respecto, la teoría de la Aguja Hipodérmica, conocida también como la teoría de 

la Bala Mágica, fue contextualizada por el filósofo Harold Lasswell en 1927, quién defiende 

que los medios de comunicación intervienen en la creación de estímulos que, 

unidireccionalmente, tienen efecto en su audiencia (Neuman y Guggenheim, 2011). Los 

medios de comunicación exigen, con supremacía, normativas físicas sobre las intelectuales, 

que originan en la mujer aquel complejo de inferioridad ante el hombre. Esto quiere decir 

que, se crean modelos a seguir con ciertas características donde se destaca su volubilidad 

corporal, cosa que, para cumplir con los requisitos, muchas mujeres opten a ser parte de las 

llamadas “perfectas”. 

 
El segundo argumento que rescata esta investigación toma implicancia en justificar 

que el machismo es un problema social que incluye como participantes a agresores, victimas, 

políticas públicas y el silencio social (Beiras, Cantera y Alencar, 2015). La ideología 
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promueve, a través de la justificación de actos de la naturaleza, que los hombres son 

superiores a las mujeres y que no hay mayor análisis que hacer acerca de por qué son 

considerados como dominadores. Los medios de comunicación tradicionales en el Perú, 

como los impresos, perduran en la cosificación a la mujer. Moldean sus características físicas 

para demostrar que el cuerpo femenino es una fuente de poder económico, puesto que, el 

morbo vende. 

 
Gugliotta (2013) en su investigación “El uso del cuerpo femenino en los medios de 

comunicación masiva: Cuerpos femeninos en programas y publicidades de la televisión 

argentina actual. Estereotipos, roles y criterios de belleza” concluyó que cuestionó los 

modelos femeninos expuestos a través de los medios de comunicación masivos de Argentina, 

donde toma en cuenta premisas como el cuerpo que se muestra en televisión con el cuerpo 

real y preocupándose por el efecto producido en la juventud, que resume con graves detalles 

acerca de la explotación del cuerpo femenino. Las evidencias de la presente investigación 

aseveran que el machismo como cultura en la sociedad se ve expuesto con el manifiesto de 

la línea editorial para resaltar la importancia de una mujer por la maternidad como principal 

interés, resaltar actividades laborales de una mujer con diferenciación a la de un hombre, o 

argumentar que el género femenino suele verse beneficiado de utilizar al género masculino 

para obtener cosas a su favor. 

 
En línea con ello, la teoría de la Omnipotencia de los Medios, experimentada por el 

periodista Orson Welles en 1938 y analizada por el sociólogo Hadley Cantril en 1940, habla 

sobre la inteligencia perversa del poder de las masas de información hacia una sociedad 

inoperante y escaza de raciocinio, con la misión de generar una reacción dirigida a sus 

consumidores (Botero, 2012). Así, espacios de poco valor, perjudican a la población a través 

del poder de la difusión; y se presenta muchas veces desde un criterio de justificación guiada 

hacia la celopatía o la falta de libertad sexual, que acopla indicadores que podrían resumir 

que existen graves problemas de sociabilización con el mundo real y actual, pero ello no 

quiere decir que exista culpabilidad premeditada en acciones de violencia, que comúnmente 

se promueven en los diarios sensacionalistas limeños. 

 
El tercer argumento que rescata esta examinación es que, frente a esa construcción 

social, el estudio habla acerca de cómo el llamado feminismo como coalición civil nace ante 
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la inquebrantable injusticia contra la mujer, planteándose como fin la defensa de la igualdad 

de oportunidad para ambos géneros; sin embargo, dicho movimiento, en la actualidad, está 

presente en todo mundo, incluso en países donde sus propias culturas oprimen a las mujeres 

en la sumisión patriarcal. La teoría feminista representa las desigualdades de género, la lucha 

por oportunidades y la libertad sexual. Así, se solidifican organizaciones de participación 

ciudadana donde se unen grupos de poder, líderes de opinión y aliados en búsqueda de forjar 

distintas políticas sociales con la consigna de la igualdad; y que, han logrado cosas como un 

salario equitativo o tener presencia en política. 

 
Justine y ChaVon (2011) en su investigación “The mass media and the unrealistic 

images of women that contribute to eating disorders” concluyeron que los medios de 

comunicación promueven figuras femeninas normativas como modelos sociales a seguir; 

donde rescatan, valorables aportes conceptuales acerca de la intromisión de la estética; así, 

existe relación entre la exposición del cuerpo de mujeres y su influencia negativa en la 

sociedad, especialmente, en niñas y adolescentes. Las evidencias de la presente investigación 

aseveran que el feminismo como coalición civil se ve expuesto con la consideración de una 

mujer como un objeto con oportunidades desiguales frente a un hombre, la difusión de casos 

de denuncia por agresión o acoso sexual con morbosidad, o la sobredimensión de la 

importancia por defenderse como mujer ante actitudes negativas de un hombre sin la 

influencia por su condición de género. 

 
Muchas veces, los medios de comunicación son responsables éticos y morales de la 

construcción de una opinión pública de odio hacia la mujer. Entre sus características, destaca 

visiblemente, la psicología de los colores que deriva de la teoría del Color, pues Johann 

Wolfgang von Goethe escribió en 1810 su libro bajo el nombre de la propia filosofía, que 

los procesos de percepción de las tonalidades cromáticas asignan un valor agregado de 

personalidad hacia los objetos, cosa que, puede dirigir en ciertos aspectos la volubilidad de 

la conducta humana. Los diarios sensacionalistas utilizan llamativos colores para realzar 

perturbadores mensajes en sus primeras planas, en sus contraportadas y/o en las secciones 

más visitadas de su interior (Cappellini, 2004). 

 
En resumen, la investigación se enfoca en analizar tres puntos importantes para 

entender la construcción de la figura femenina: cómo se elabora el modelo estándar de una 
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mujer, cómo les afecta dicho modelo y cómo se hace notar el rechazo a dichas actividades 

fuera de la ética y la moral periodística. Los resultados identifican que, basado en dichas 

líneas, la mujer es un objeto de morbo y lucro para los diarios sensacionalistas limeños. 

 
Por ejemplo, se reconoce que el estudio construye la figura femenina desde atributos 

físicos basados en curvilíneas caderas, voluptuosos bustos y extravagantes glúteos 

expresados visualmente en diminutas prendas de vestir y sugestivas posiciones corporales o 

gestuales. Según Barcellos y Poli (2016), el modelo estándar de una mujer puede estar 

vinculado a la necesidad de los medios de comunicación por convertir su imagen en 

ganancias de dinero, que se reconoce como afección sociocultural desde la estereotipación 

de géneros. 

 
Además, se reconoce que el estudio resalta el machismo como cultura en la sociedad 

al proyectar desde las líneas editoriales, la falta de sensibilización de un ambiente público 

que considera, en muchas ocasiones, inmoralidades como situaciones normales o catalogar 

la representatividad de los cuerpos en medios de comunicación como una liberación física 

social. Según Barajas, Jáuregui, Laporta y Santed (2017), la afección de dicho modelo puede 

estar vinculado al entrelazo que ocurre con las clasificaciones de la sociedad al diseñar un 

modelo de cuerpo estándar idealizado y los aterradores fantasmas de los propios cuerpos, 

sobre todo, en niñas y adolescentes, expuestas a la falta de autoestima y vulnerables a caer 

en problemas como la anorexia o la bulimia. 

 
También, se reconoce que el estudio afecta a la coalición del feminismo al considerar 

a modelos, presentadoras, empresarias, cantantes o bailarinas como objetos con 

oportunidades desiguales frente a una imagen masculina. Según Caballero (2007), el rechazo 

a dichas actividades fuera de la ética y la moral periodística puede estar vinculado a la 

revolución de “Ni Una Menos”, que ha sido considerada un grato hito social debido a sus 

masivas reuniones públicas que dan voz al sufrimiento de numerosas mujeres por el que 

algún día tuvieron que pasar. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

Según el objetivo general, “explicar la construcción de la figura femenina en los 

diarios sensacionalistas limeños”, se explica que los diarios sensacionalistas limeños 

construyen un arquetipo de mujer a través de un título, una imagen y un texto que simboliza 

la naturalización del cuerpo femenino ligado a la sexualidad y el morbo que producen en una 

sociedad representada por el machismo, determinado por factores étnicos, culturales o 

económicos, que caracteriza la proyección social para la búsqueda de una construcción irreal 

de lo que significa ser mujer en el Perú. 

 
Según el objetivo específico, “describir la elaboración del modelo estándar de la 

figura femenina según las tendencias expuestas en diarios sensacionalistas limeños”, se 

describe que los elementos de construcción del ideal femenino están representados a través 

de atributos físicos basados en curvilíneas caderas, voluptuosos bustos y extravagantes 

glúteos expresados visualmente en diminutas prendas de vestir y sugestivas posiciones 

corporales o gestuales. 

 
Según el objetivo específico, “examinar la afectividad de la idealización de la 

figura femenina en niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas según el machismo 

como cultura en la sociedad”, se examina que la causa que origina la falta de sensibilización 

en un ambiente público que considera, en muchas ocasiones, inmoralidades como 

situaciones normales, podría exponer a mujeres a la falta de autoestima y vulnerables a caer 

en problemas como la anorexia o la bulimia; puesto que, se cataloga a la representatividad 

de los cuerpos en medios de comunicación como una liberación física social. 

 
Según el objetivo específico, “evidenciar la importancia de la actuación del 

feminismo como coalición civil en la cosificación de la mujer como objeto de morbo”, se 

evidencia que las líneas editoriales optan por considerar a modelos, presentadoras, 

empresarias, cantantes o bailarinas como objetos con oportunidades desiguales frente a una 

imagen masculina; esto hace que, perdure la importancia de promover movimientos sociales 

frente a una cultura de violación a los derechos humanos, que explota la imagen de las 

mujeres a través de la perspectiva sexual. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

En línea con el objetivo general, “explicar la construcción de la figura femenina en 

los diarios sensacionalistas limeños”, se recomienda que se reforme el concepto “mujer” 

imperante en el país mediante la erradicación de discursos misóginos a través de la 

instrucción escolar desde temprana edad para evitar que las próximas nuevas generaciones 

crezcan dentro de una sociedad arcaica que asume a la figura femenina como su elemento 

principal con menor libertad que la figura masculina. 

 
En línea con el objetivo específico, “describir la elaboración del modelo estándar 

de la figura femenina según las tendencias expuestas en diarios sensacionalistas 

limeños”, se recomienda que los medios de comunicación con enfoque sensacionalista 

aseveren principios de autorregulación, al transformar actitudes falócratas en oportunidades 

equitativas de funciones y potencialidades de una mujer o un hombre, indiferentemente a la 

medida de su masa corporal, para desmoronar un concepto equívoco que comprende a la 

apariencia de una persona. 

 
En línea con el objetivo específico, “examinar la afectividad de la idealización de 

la figura femenina en niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas según el machismo 

como cultura en la sociedad”, se recomienda que se ejecuten políticas públicas de igualdad 

de género a través de los representantes elegidos en el parlamento nacional para promover 

la defensa de los derechos humanos en la educación, la salud, la empleabilidad o la seguridad 

personal. 

 
En línea con el objetivo específico, “evidenciar la importancia de la actuación del 

feminismo como coalición civil en la cosificación de la mujer como objeto de morbo”, se 

recomienda que se organicen, diseñen y promuevan acciones de concientización a través de 

las figuras públicas más representativas de la coalición civil del feminismo en el país, para 

integrar participativamente a la sociedad en aras de la defensa de la libertad de la mujer, su 

cuerpo y su pensamiento. 
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ANEXOS 

Instrumento: Guía de observación 
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Guía de observación – Análisis Semiótico I 

Diario El Trome: lunes 16 de setiembre, sección Espectáculos, página 28. 

Evidencia 1: “Paloma templada”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 1 refiere como título “Paloma 

templada”, que es distinguido a través de la combinación de colores anaranjado (Paloma) 

y blanco (templada). El título presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que la 

modelo continúa en una relación sentimental”; mientras que, como objetivo connotativo 

“inmiscuir en la vida personal actual de la modelo para generar polémicas que involucren 

a su expareja”, a través de un neologismo utilizado en el país: “templada”, que refiere a 

“una persona que está sumamente enamorado de otra”. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 1 refiere como 

imagen a la modelo de nacionalidad brasileña Paloma Fiuza. En la ilustración aparece una 

fotografía del objeto de estudio vestida: en la parte superior, “strapless con mangas, 

amarillo” y en la parte inferior, “short jean corto, azul”. La posición corporal del objeto 

de estudio describe “sentada sobre el suelo mientras cruza las piernas; se apoya con la 

mano izquierda en el pavimento mientras que con la mano derecha se retira levemente el 

cabello del rostro”. La posición gestual del objeto de estudio presenta “una mirada serena 

y una sonrisa de extremo a extremo”. El objeto de estudio refiere, con significancia 

figurativa, atributos como “belleza, sensualidad, frescura, atrevimiento, cuidado físico”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 1 refiere como texto, 

expresado en un breve resumen, “Paloma Fiuza contó que atraviesa un buen momento con 

su nuevo galán y desmintió que hayan estado distanciados, tal como se especuló”, que es 

distinguido a través de la combinación de colores blanco (fondo), negro y rosa (letra). El 

texto presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que la modelo continúa en una 

relación sentimental”; mientras que, como objetivo connotativo “interrogar a la modelo 

para que confirme su estado sentimental con un empresario desconocido, a quién se le 

consideró anteriormente en un círculo socioeconómico alto, tras el inicio de la relación”. 

El texto no contiene errores de ortografía. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico II 

Diario La Karibeña: lunes 16 de setiembre, sección Espectáculos, página 14. 

Evidencia 2: “Hijo asado con la ‘Foquita’”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 2 refiere como título “Hijo 

asado con la ‘Foquita’”, que es distinguido a través del color celeste (Hijo asado con la 

‘Foquita’). El título presenta como objetivo denotativo “dar a conocer el hijo de la expareja 

tiene conflictos con su padre”; mientras que, como objetivo connotativo “utilizar a un 

menor de edad para el morbo público de la relación de la expareja”, a través de un 

neologismo utilizado en el país: “asado”, que refiere a “una persona que está disgustado(a) 

con algún sujeto o acción”. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 2 refiere como 

imagen a la empresaria de nacionalidad peruana Melissa Klug. En la ilustración aparece 

una fotografía del objeto de estudio vestida: en traje único, “vestido de tiras sin mangas por 

encima de la rodilla, cobre”. La posición corporal del objeto de estudio describe “con las 

rodillas flexionadas y el torso levemente hacia delante, se mantiene de pie con las dos manos 

sobre sus muslos”. La posición gestual del objeto de estudio presenta “una mirada brillante 

y una sonrisa de extremo a extremo”. El objeto de estudio refiere, con significancia 

figurativa, atributos como “sensualidad, sexualidad, atrevimiento”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 2 refiere como texto, 

expresado en un breve resumen, “La chalaca Melissa Klug contó que su hijo mayor, fruto 

de su romance con el jugador Jefferson Farfán, se incomodó al ver a su padre veraneando 

en Cuba con la cantante Yahaira Plasencia y su familia”, que es distinguido a través de la 

combinación de colores amarillo (fondo) y negro (letra). El texto presenta como objetivo 

denotativo “dar a conocer el hijo de la expareja tiene conflictos con su padre”; mientras 

que, como objetivo connotativo “utilizar a un menor de edad, fuera del ojo público, en una 

discusión continúa entre sus padres y la nueva pareja de éste, para tratar de tergiversar la 

relación entre el niño y el padre”. El texto contiene el uso de un gentilicio sobre una zona 

del país: “chalaca”, que refiere a “una persona que es de El Callao”. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico III 

Diario El Trome: martes 17 de setiembre, sección Espectáculos, página 28. 

Evidencia 3: “Karla dice cínica a ‘Chabelita’”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 3 refiere como título “Karla 

dice cínica a ‘Chabelita’”, que es distinguido a través de la combinación de colores rosa 

(Karla) y blanco (dice cínica a ‘Chabelita’). El título presenta como objetivo denotativo “dar 

a conocer el conflicto que existe entre la presentadora y la bailarina”; mientras que, como 

objetivo connotativo “incentivar el ambiente áspero entre la presentadora y la bailarina, 

relacionándolas con su expareja y su actual pareja, respectivamente”, a través de un 

adjetivo utilizado en el país: “cínica”, que refiere a “una persona que miente”. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 3 refiere como 

imagen a la presentadora de nacionalidad peruana Karla Tarazona. En la ilustración 

aparece una fotografía del objeto de estudio vestida: en traje único, “vestido corto con 

escote medio sin mangas, celeste”. La posición corporal del objeto de estudio describe 

“sentada sobre un sillón mientras cruza las piernas, se aferra con ambas manos a los lados 

para mantener una postura erguida.”. La posición gestual del objeto de estudio presenta 

“una mirada profunda y una sonrisa fingida”. El objeto de estudio refiere, con significancia 

figurativa, atributos como “sensualidad, sexualidad, atrevimiento”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 3 refiere como texto, 

expresado en un breve resumen, “Karla Tarazona desenmascaró a Isabel ‘Chabelita’ 

Acevedo, luego que la bailarina aseguró que es ‘una hija de familia’ y solo fue ‘tres veces 

a su casa’, además de que Christian le dijo que había terminado su relación”, que es 

distinguido a través de la combinación de colores blanco (fondo) y negro (letra). El texto 

presenta como objetivo denotativo “dar a conocer el conflicto que existe entre la 

presentadora y la bailarina”; mientras que, como objetivo connotativo “incentivar los 

niveles de enfrentamiento entre las modelos mencionadas al diferenciar lo que hizo una de 

la otra”. El texto no contiene errores de ortografía. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico IV 

Diario La Karibeña: martes 17 de setiembre, sección Espectáculos, página 13. 

Evidencia 4: Sin título. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 4 no refiere título. Por 

consiguiente, no son considerados dentro de los lineamientos de análisis semiótico de la 

investigación, los elementos: texto (título), color de texto (título), objetivo denotativo 

(título), objetivo connotativo (título) y lenguaje empleado (título). 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 4 refiere como 

imagen a la modelo de nacionalidad peruana Vania Bludau. En la ilustración aparece una 

fotografía del objeto de estudio vestida: en la parte superior, “brasier de lencería, celeste” 

y en la parte inferior, “trusa de lencería, celeste”. La posición corporal del objeto de 

estudio describe “se mantiene de pie mientras coloca las manos sobre su cadera”. La 

posición gestual del objeto de estudio presenta “una mirada fría y los labios cerrados”. El 

objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como “sensualidad, 

sexualidad, atrevimiento, feminidad, cuidado físico”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 4 refiere como texto, 

expresado en un breve resumen, “La ‘carismática’ Vania Bludau cumplió 29 años y lo 

celebró con su novio en Miami. La ex del wachiman sigue con las preparativos de su boda 

y está re feliz”, que es distinguido a través de la combinación de colores celeste (fondo) y 

negro (letra). El texto presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que la modelo 

cumplió años”; mientras que, como objetivo connotativo “buscar el enfrentamiento de la 

expareja de la modelo con ella para intentar desviar la atención de que está próxima a 

casarse con su actual pareja”. El texto contiene errores de ortografía al redactar “las 

preparativos”. Además, la redacción de un neologismo utilizado en el país: “wachiman”, 

que refiere a “una persona que realiza la actividad de vigilancia o seguridad”. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico V 

Diario El Trome: miércoles 18 de setiembre, sección Espectáculos, página 26. 

Evidencia 5: “Mónica corre la cancha”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 5 refiere como título “Mónica 

corre la cancha”, que es distinguido a través de la combinación de colores violeta (Mónica) 

y blanco (corre la cancha). El título presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que 

la periodista cumple el rol adicional como reportera dentro de su programa”; mientras que, 

como objetivo connotativo “incidir en la actividad de la periodista como reportera dentro 

de su programa, para compararla frente a otras periodistas que solamente se dedican a ser 

presentadoras”, a través de una frase propia del neologismo utilizado en el país: “corre la 

cancha”, que refiere a “una persona que asume nuevos retos en más de una actividad”. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 5 refiere como 

imagen a la periodista de nacionalidad peruana Mónica Cabrejos. En la ilustración aparece 

una fotografía del objeto de estudio vestida: en la parte superior, “blusa con mangas cortas, 

rosa” y en la parte inferior, “jeans a la cintura, azul”. La posición corporal del objeto de 

estudio describe “se mantiene de pie mientras coloca la mano izquierda sobre su cadera”. 

La posición gestual del objeto de estudio presenta “una mirada achinada y una sonrisa 

corta”. El objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como 

“feminidad, fortaleza, madurez”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 5 refiere como texto, 

expresado en un breve resumen, “Mónica Cabrejos cumplió cinco semanas al aire al frente 

de ‘Al sexto día’ y se siente contenta con esta nueva faceta en su carrera”, que es 

distinguido a través de la combinación de colores verde (fondo) y negro (letra). El texto 

presenta como objetivo denotativo “dar a conocer las cinco semanas de la periodista al 

frente de su nuevo programa como presentadora y reportera”; mientras que, como objetivo 

connotativo “incidir en la actividad de la periodista como reportera dentro de su programa, 

para compararla frente a otras periodistas que solamente se dedican a ser presentadoras”. 

El texto no contiene errores de ortografía. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico VI 

Diario La Karibeña: miércoles 18 de setiembre, sección Espectáculos, página 13. 

Evidencia 6: “Eres un cobarde”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 6 refiere como título “Eres 

un cobarde”, que es distinguido a través del color rosa (Eres un cobarde). El título presenta 

como objetivo denotativo “dar a conocer la posición de la modelo frente a la discusión entre 

su hermana y su expareja”; mientras que, como objetivo connotativo “utilizar expresiones 

resaltantes que generen titulares acerca de la posición de la modelo para que encuentren 

una respuesta desde la expareja de su hermana”, a través de un adjetivo utilizado en el país: 

“cobarde”, que refiere a “una persona que perjudica o hace daño de forma encubierta por 

carecer de valor”. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 6 refiere como 

imagen a la modelo de nacionalidad peruana Chris Soifer. En la ilustración aparece una 

fotografía del objeto de estudio vestida: en traje único, “vestido túnica con manga campana, 

rojo”. La posición corporal del objeto de estudio describe “se mantiene de pie mientras 

sujeta su cadera con la mano derecha y coloca sobre su muslo la mano izquierda.”. La 

posición gestual del objeto de estudio presenta “una mirada suave y una sonrisa de extremo 

a extremo”. El objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como 

“sensualidad, dulzura, juventud”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 6 refiere como texto, 

expresado en un breve resumen, “Chris Soifer basurea a Kevin Blow por echar de infiel 

Micheille. Dice que dominicano habla porque se quedó sin plata”, que es distinguido a 

través de la combinación de colores rosa (fondo) y blanco (letra). El texto presenta como 

objetivo denotativo “dar a conocer la posición de la modelo frente a la discusión entre su 

hermana y su expareja donde argumenta la falta de dinero de éste”; mientras que, como 

objetivo connotativo “buscar enfrentamientos directos entre la hermana de la modelo y su 

expareja para generar mayores respuestas con base morbosa”. El texto contiene un 

neologismo utilizado en el país: “basurea”, que refiere a “una persona que denigra a otra 

persona”. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico VII 

Diario El Trome: jueves 19 de setiembre, sección Espectáculos, página 26. 

Evidencia 7: “Macarena ve lado positivo de lo que vivió”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 7 refiere como título 

“Macarena ve lado positivo de lo que vivió”, que es distinguido a través de la combinación 

de colores anaranjado (Macarena) y blanco (ve lado positivo de lo que vivió). El título 

presenta como objetivo denotativo “dar a conocer la situación actual de la modelo frente a 

la denuncia que interpuso”; mientras que, como objetivo connotativo “incidir en el morbo 

que podría generar el acoso sexual que sufrió la modelo”. El título no contiene errores de 

ortografía. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 7 refiere como 

imagen a la modelo de nacionalidad peruana Macarena Vélez. En la ilustración aparece una 

fotografía del objeto de estudio vestida: en la parte superior, “crop top, negro” y en la parte 

inferior, “falda corta, cebra”. La posición corporal del objeto de estudio describe “se 

mantiene erguida con las piernas abiertas. Tiene la cabeza agachada y los brazos hacia los 

lados”. La posición gestual del objeto de estudio presenta “una mirada profunda y una 

sonrisa corta a labios cerrados”. El objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, 

atributos como “sensualidad, feminidad, coquetería, atrevimiento”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 7 refiere como texto, 

expresado en un breve resumen, “Macarena Vélez lloró en el programa ‘En boca de todos’, 

al recordar el difícil momento que vivió con el abogado Adolfo Bazán, pero aseguró que 

su denuncia ayudó a otras mujeres”, que es distinguido a través de la combinación de 

colores blanco (fondo) y negro (letra). El texto presenta como objetivo denotativo “dar a 

conocer que la modelo recordó entre lágrimas la denuncia que interpuso”; mientras que, 

como objetivo connotativo “incitar el morbo al ver llorar a la modelo frente a cámaras de 

televisión por recordar el acoso sexual que sufrió con su agresor”. El texto no contiene 

errores de ortografía. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico VIII 

Diario La Karibeña: jueves 19 de setiembre, sección Espectáculos, página 12. 

Evidencia 8: “¡Ardidas!”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 8 refiere como título 

“¡Ardidas!”, que es distinguido a través del color rosa (¡Ardidas!). El título presenta como 

objetivo denotativo “dar a conocer que la cantante se expresa de manera irónica con sus 

detractoras”; mientras que, como objetivo connotativo “buscar las declaraciones más 

polémicas de la cantante con una periodista y una empresaria para incentivar el conflicto”, 

a través de un neologismo utilizado en el país: “ardidas”, que refiere a “una persona que 

tiene envidia de otra persona”. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 8 refiere como 

imagen a la cantante de nacionalidad peruana Yahaira Plasencia. En la ilustración aparece 

una fotografía del objeto de estudio vestida: en la parte superior, “top bvd, fuscia” y en la 

parte inferior, “short corto, blanco”. La posición corporal del objeto de estudio describe 

“se mantiene erguida mientras cruza las piernas y sujeta sus bolsillos con las manos”. La 

posición gestual del objeto de estudio presenta “una mirada fresca y una sonrisa ligera”. 

El objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como “sensualidad, 

sexualidad, coquetería”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 8 refiere como texto, 

expresado en un breve resumen, “La salsera Yahaira Plasencia está ‘bañada en aceite’ y 

no hace caso a las críticas de Melissa Klug ni a Magaly Medina, así lo demostró al publicar 

una foto en Instagram donde sale con una sonrisa de oreja a oreja”, que es distinguido a 

través de la combinación de colores rosa (fondo) y negro (letra). El texto presenta como 

objetivo denotativo “dar a conocer que la cantante se expresa de manera irónica a sus 

detractoras en una publicación a través de las redes sociales”; mientras que, como objetivo 

connotativo “inmiscuir en las publicaciones de redes sociales de la cantante para buscar 

pretextos que fomenten una supuesta respuesta hacia sus detractoras”. El texto contiene 

una frase propia del neologismo utilizado en el país: “bañada en aceite”, que refiere a “una 

persona que está despreocupada de lo que opine una o más personas en torno a ella”. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico IX 

Diario El Trome: viernes 20 de setiembre, sección Espectáculos, página 34. 

Evidencia 9: “Karen y Tepha en bronca”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 9 refiere como título “Karen 

y Tepha en bronca”, que es distinguido a través de la combinación de colores amarillo 

(Karen y Tepha) y blanco (en bronca). El título presenta como objetivo denotativo “dar a 

conocer que las modelos están en conflicto”; mientras que, como objetivo connotativo 

“buscar generar mayores enfrentamientos entre las modelos donde argumenta las 

respuestas de una a la otra”, a través de una frase propia del neologismo utilizado en el 

país: “en bronca”, que refiere a “la actitud de disputa, no necesariamente a golpes, entre 

dos o más personas”. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 9 refiere como 

imagen a las modelos de nacionalidad peruana Karen Dejo y Tepha Loza. En la ilustración 

aparece una fotografía de los objetos de estudio vestidas: Karen Dejo; en la parte superior, 

“strapless, anaranjado” y en la parte inferior, “short corto, blanco”, y Tepha Loza; en la 

parte superior, “top, amarillo” y en la parte inferior, “trusa, negro. La posición corporal 

de los objetos de estudio describe “se mantienen de pie; mientras Karen coloca las manos 

sobre su cintura, Tepha tiene los brazos cruzados”. La posición gestual del objeto de estudio 

presenta “a Karen con una mirada achinada y una sonrisa ligera; y a Tepha con una mirada 

seria y labios cerrados”. El objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos 

como “sensualidad, sexualidad, cuidado físico”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 9 refiere como texto, 

expresado en un breve resumen, “Karen Dejo y Spheffany Loza se han declarado la guerra. 

La morocha afirmó que la hermana de Melissa solo busca ‘figuretear’, pero ella no se 

prestará para su juego”, que es distinguido a través de la combinación de colores blaco 

(fondo) y negro (letra). El texto presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que las 

modelos están en conflicto”; mientras que, como objetivo connotativo “fomentar un 

conflicto intrascendente para convertirlo en noticia y generar morbo”. El texto contiene un 

neologismo utilizado en el país: “figuretear”, que refiere a “una persona que quiere llamar 

la atención”. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico X 

Diario La Karibeña: viernes 20 de setiembre, sección Espectáculos, página 12. 

Evidencia 10: “Sheyla ya tiene nuevo millonario”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 10 refiere como título 

“Sheyla ya tiene nuevo millonario”, que es distinguido a través del color rosa (Sheyla ya 

tiene nuevo millonario). El título presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que la 

presentadora tiene una nueva relación sentimental”; mientras que, como objetivo 

connotativo “catalogar a la presentadora como una mujer interesada por los hombres 

millonarios”. El título no contiene errores de ortografía. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 10 refiere como 

imagen a la presentadora de nacionalidad peruana Sheyla Rojas. En la ilustración aparece 

una fotografía del objeto de estudio vestida: en traje único, “vestido de tiras sin mangas por 

encima de la rodilla, negro”. La posición corporal del objeto de estudio describe “se 

mantiene erguida con las piernas abiertas mientras coloca las manos sobre sus muslos”. La 

posición gestual del objeto de estudio presenta “una mirada tranquila y una sonrisa suave”. 

El objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como “sensualidad, 

coquetería, belleza, lujuria”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 10 refiere como 

texto, expresado en un breve resumen, “Después de lo bien que le fue en su primer baño 

de leche de burra y la suerte que le vino al conocer a Fidelio Cavalli, Sheyla Rojas se ha 

vuelto creyente de este ritual para atraer las energías positivas y en especial admiradores 

millonarios”, que es distinguido a través de la combinación de colores rosa (fondo) y negro 

(letra). El texto presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que la presentadora tiene 

una nueva relación sentimental”; mientras que, como objetivo connotativo “mencionar que 

la presentadora es afín a las sesiones espirituales con el objetivo de dar a entender que lo 

hace para atraer hombres millonarios”. El texto no contiene errores de ortografía. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico XI 

Diario El Trome: sábado 21 de setiembre, sección Espectáculos, página 28. 

Evidencia 11: “Kevin echa a Michelle en el sillón rojo”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 11 refiere como título “Kevin 

echa a Michelle en el sillón rojo”, que es distinguido a través de la combinación de colores 

rosa (Kevin) y amarillo (echa a Michelle en el sillón rojo). El título presenta como objetivo 

denotativo “dar a conocer que los secretos de la cantante fueron revelados”; mientras que, 

como objetivo connotativo “polemizar el enfrentamiento de la expareja al relativizar a la 

mujer con un futbolista reconocido por ser, además, pareja actual de una popular 

cantante”. El título no contiene errores de ortografía. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 11 refiere como 

imagen a la cantante de nacionalidad peruana Micheille Soifer. En la ilustración aparece 

una fotografía del objeto de estudio vestida: en traje único, “vestido corto a una manga con 

bobos, amarillo”. La posición corporal del objeto de estudio describe “se mantiene erguida 

mientras cruza las piernas. Coloca la mano izquierda en su cintura”. La posición gestual 

del objeto de estudio presenta “una mirada energética y una sonrisa de extremo a extremo”. 

El objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como “sensualidad, 

belleza, coquetería”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 11 refiere como 

texto, expresado en un breve resumen, “Kevin Blow se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor 

de la Verdad’, donde habría revelado que Michelle Soifer fue muy cercana a Jefferson 

Farfán”, que es distinguido a través de la combinación de colores rosa (fondo) y negro 

(letra). El texto presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que la expareja de la 

cantante habría mencionado su relación con un futbolista reconocido”; mientras que, como 

objetivo connotativo “buscar que la cantante se enfrente con su expareja para generar 

mayor contenido, cosa a la que accedió la hermana de ella”. El texto no contiene errores 

de ortografía. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico XII 

Diario La Karibeña: sábado 21 de setiembre, sección Espectáculos, página 13. 

Evidencia 12: “Perdona golpes por negocio”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 12 refiere como título 

“Perdona golpes por negocio”, que es distinguido a través del color rosa (Perdona golpes 

por negocio). El título presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que la esposa del 

cantante abrió una empresa”; mientras que, como objetivo connotativo “catalogar a la 

esposa del cantante como una mujer tóxica e interesada que no le importa recibir golpes en 

caso éste le gestione una empresa”. El título no contiene errores de ortografía. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 12 refiere como 

imagen a la cantante de nacionalidad peruana Gianella Ydoña. En la ilustración aparece 

una fotografía del objeto de estudio vestida: en la parte superior, “blusa de manga larga, 

atigrado” y en la parte inferior, “pantalón ajustado a la cintura, negro”. La posición 

corporal del objeto de estudio describe “se mantiene de pie levemente hacia delante 

mientras coloca su mano derecha en la cadera y su mano izquierda en los muslos”. La 

posición gestual del objeto de estudio presenta “una mirada serena y una sonrisa fingida”. 

El objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como “sensualidad, 

frescura”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 12 refiere como 

texto, expresado en un breve resumen, “Luego de desistir con demandar al salsero Jossimar 

de violencia física y psicológica; la aún esposa del cantante, Gianella Ydoña, reapareció 

ante cámaras para anunciar su nuevo negocio en Gamarra”, que es distinguido a través 

de la combinación de colores rosa (fondo) y negro (letra). El texto presenta como objetivo 

denotativo “dar a conocer que la esposa del cantante abrió una empresa”; mientras que, 

como objetivo connotativo “interpretar que la esposa del cantante retira la denuncia de 

violencia contra él, ya que éste le implementó un nuevo negocio; es decir, interpretar que 

compró su silencio”. El texto no contiene errores de ortografía. 
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Guía de observación – Análisis Semiótico XIII 

Diario El Trome: domingo 22 de setiembre, sección Espectáculos, página 30. 

Evidencia 13: “Deysi enamorada de gordito”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 13 refiere como título “Deysi 

enamorada de gordito”, que es distinguido a través de la combinación de colores celeste 

(Deysi) y blanco (enamorada de gordito). El título presenta como objetivo denotativo “dar 

a conocer que la vedette tiene una relación sentimental”; mientras que, como objetivo 

connotativo “hablar del cuerpo físico de la pareja para generar comentarios maliciosos”, 

a través de un adjetivo utilizado en el país: “gordito”, que refiere a “una persona con 

sobrepeso”. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 13 refiere como 

imagen a la vedette de nacionalidad peruana Deysi Araujo. En la ilustración aparece una 

fotografía del objeto de estudio vestida: en la parte superior, “crop top con tiras, amarillo” 

y en la parte inferior, “pantalón ajustado a la cintura, blanco”. La posición corporal del 

objeto de estudio describe “se mantiene de pie al flexionar la pierna derecha, mientras que, 

coloca la mano izquierda en el bolsillo y la mano derecha sobre su cabello”. La posición 

gestual del objeto de estudio presenta “una mirada achinada y una sonrisa de extremo a 

extremo”. El objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, atributos como 

“sexualidad, atrevimiento, sensualidad”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 13 refiere como 

texto, expresado en un breve resumen, “Tras retornar de República Dominicana, adonde 

fue a vacacionar con su misterioso galán canadiense, Deysi Araujo reveló que ya lleva 

dos semanas recibiendo clases de inglés”, que es distinguido a través de la combinación de 

colores amarillo (fondo) y negro (letra). El texto presenta como objetivo denotativo “dar a 

conocer que la vedette tiene una relación sentimental con un canadiense”; mientras que, 

como objetivo connotativo “incidir en la nacionalidad de la pareja y en las clases de idioma 

para buscar catalogar a la vedette en el interés que le propicia estar con él”. El texto no 

contiene errores de ortografía. 



56  

Guía de observación – Análisis Semiótico XIV 

Diario La Karibeña: domingo 22 de setiembre, sección Espectáculos, página 14. 

Evidencia 14: “Jala las orejas a ‘Michi’”. 

 
 

La guía de observación correspondiente a la Evidencia 14 refiere como título “Jala 

las orejas a ‘Michi’”, que es distinguido a través del color rosa (Jala las orejas a ‘Michi’). 

El título presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que la modelo aconseja a la 

cantante”; mientras que, como objetivo connotativo “catalogar a ambas mujeres como 

experimentadas en el amor para generar comentarios en torno al tipo de vida que 

conllevan”, a través de una frase propia del neologismo utilizado en el país: “jala las 

orejas”, que refiere a “la actitud de llamar la atención a una persona”. 

 
Además, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 14 refiere como 

imagen a la modelo de nacionalidad peruana Rosangela Espinoza. En la ilustración aparece 

una fotografía del objeto de estudio vestida: en traje único, “vestido strapless, atigrado”. 

La posición corporal del objeto de estudio describe “se mantiene erguida mientras entrelaza 

las manos”. La posición gestual del objeto de estudio presenta “una mirada atenta y unos 

labios con dientes cerrados”. El objeto de estudio refiere, con significancia figurativa, 

atributos como “sexualidad, coquetería, belleza, cuidado físico”. 

 
También, la guía de observación correspondiente a la Evidencia 14 refiere como 

texto, expresado en un breve resumen, “Mujer precavida vale por dos. Rosangela Espinoza 

dejó de lado la rivalidad que alguna vez tuvo con Micheille Soifer y se solidarizó con ella 

tras las confesiones que hizo ayer su expareja Kevin Blow en ‘El Valor de la Verdad’”, 

que es distinguido a través de la combinación de colores rosa (fondo) y blanco (letra). El 

texto presenta como objetivo denotativo “dar a conocer que la modelo aconseja a la 

cantante por las declaraciones de su expareja”; mientras que, como objetivo connotativo 

“buscar que la modelo, detractora de la cantante, genere comentarios negativos hacia ella 

por las declaraciones de su expareja”. El texto contiene un refrán utilizado en el país: 

“mujer precavida vale por dos”, que refiere a “recomendar a una persona que antes de 

actuar, piense en las posibles consecuencias que lleve el hecho”. 
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Instrumento: Evidencias 

 
Evidencia 1 

 

 
Evidencia 2 Evidencia 3 

 
Evidencia 4 Evidencia 5 
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Evidencia 6 Evidencia 7 
 

 

 
Evidencia 8 

 
Evidencia 9 

 



59  

Evidencia 10 Evidencia 11 
 

 
Evidencia 12 Evidencia 13 

 

Evidencia 14 
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Instrumento: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Análisis de la construcción de la figura femenina en los diarios sensacionalistas limeños, 2019. 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES METODOLOGÍA 

 

GENERAL: 

¿Cómo es la construcción de la 

figura femenina en los diarios 

sensacionalistas limeños? 
 

ESPECÍFICOS: 

¿Cómo se elabora el modelo 

estándar de la figura femenina 

según las tendencias expuestas 

en diarios sensacionalistas 

limeños? 

 

¿Cómo afecta la idealización 

de la figura femenina en niñas, 

adolescentes, jóvenes y 

mujeres adultas según el 

machismo como cultura en la 

sociedad? 

 

GENERAL: 

Explicar la construcción de la 

figura femenina en los diarios 

sensacionalistas limeños. 
 

ESPECÍFICOS: 

Describir la elaboración del 

modelo estándar de la figura 

femenina según las tendencias 

expuestas en diarios 

sensacionalistas limeños. 

 
Examinar la afectividad de la 

idealización de la figura 

femenina en niñas, 

adolescentes, jóvenes y 

mujeres adultas según el 

machismo como cultura en la 

 

V1: 

Construcción 

de la figura 

femenina en los 

diarios 

sensacionalistas 

limeños. 

 

 

 
La figura femenina 

- Concepto de figura 

femenina 

- Estereotipos sobre la 

mujer, feminidad y su 

cuerpo 

- La mujer y la 

esteticidad 

 

ENFOQUE 

Cualitativo 

DISEÑO 

No experimental, 

Análisis de contenido 

TIPO 

Aplicado 

NIVEL 

Descriptivo 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Diarios El Trome y La 

Karibeña (16, 17, 18, 

19, 20, 21, y 22 de 

setiembre) 

 
El machismo como 

cultura en la 

sociedad 

- Desigualdad de 

género 

- Patriarcado 
- Violencia contra la 

mujer 

 
 

El feminismo como 

coalición civil 

- Origen, causas y 

realidad 

- Filosofía feminista 
- Movimientos 

sociales 

¿Por qué es importante la 

actuación del feminismo como 

coalición civil en la 

cosificación de la mujer como 

objeto de morbo? 

sociedad. 

 
Evidenciar la importancia de la 

actuación del feminismo como 

coalición civil en la 

cosificación de la mujer como 

objeto de morbo. 

 
  

TECNICAS E 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Guía de observación 

 

 
Elementos de la 

construcción del 

ideal femenino 

 

- Objetivo 
- Desarrollo del 

mensaje sexista 

- Lucro e incidencia 
- Morbosidad y 

cosificación 
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Instrumento: Hoja de Expertos 1 
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Instrumento: Hoja de Expertos 2 
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Instrumento: Hoja de Expertos 3 
 

 


