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Eso que ves ¿cómo lo expresarás con palabras? El mundo 

nos entra por los ojos pero no adquiere sentido hasta que 

desciende a nuestra boca (Paul Auster)1. 

 

1. Planteamiento del Problema 

Existe suficiente evidencia sobre el hecho de que las diferencias entre hombres y mujeres son 

mínimas, así lo corrobora el meta-análisis realizado por Hyde (2005) que incluyó 46 estudios 

realizados para determinar diferencias entre las personas atribuibles al sexo. De acuerdo con Hyde, 

los resultados del estudio revelan que esas diferencias parecen ser más una consecuencia de la 

acción de mecanismos de orden cultural, social y psicosocial. No obstante, aún hoy continúan 

presentándose relaciones de desigualdad, en las que se reafirman roles, normas y expectativas 

sociales diferentes para las personas basadas en el hecho biológico de ser hombres  o mujeres 

(Flórez, Vargas Trujillo, Henao, González, Soto y Kassem, 2004). 

A nivel mundial se reconoce que el trato sexista que prevalece en las relaciones sociales y las 

diferencias de género que esta situación propicia en diversos países, se encuentran estrechamente 

relacionadas con indicadores negativos de salud, bienestar, calidad de vida, educación, seguridad, 

respeto por los derechos humanos y, en general, con los índices de desarrollo humano, social y 

económico (Inglehart & Norris, 2002;  Moya, Páez, Glick, Fernández & Poeschel, 1997). 

Desde una perspectiva psicosocial, estudios previos realizados por el grupo de investigación Familia 

y Sexualidad señalan que las cogniciones de género son determinantes de comportamientos 

favorables a la salud sexual y reproductiva tales como posponer la edad de inicio de relaciones 

                                                        

1 Kaplún, M (1998) Periodismo Cultural. La Gestión Cultural ante los Nuevos Desafíos. Revista Latinoamericana de 

Comunicación, Chasqui 64 Disponible en http://chasqui.comunica.org/kaplun64.htm  

 

 

http://chasqui.comunica.org/kaplun64.htm
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sexuales,  discutir con la pareja la decisión de tener relaciones sexuales, usar métodos seguros de 

protección, entre otros (Vargas Trujillo y Barrera, 2002; Vargas Trujillo, Barrera, Daza y Burgos,  

2004; Vargas Trujillo, Henao y González, 2005; Vargas Trujillo y Barrera, 2003a).  

Por otro lado, se ha encontrado que los medios de comunicación juegan  un papel fundamental en 

los procesos de intervención que propenden por la construcción de relaciones de género equitativas 

y por la superación del sexismo y la discriminación sexual.  En este orden de ideas, Begoechea, 

Díaz-Aguado,  Falcon, López, & Pérez Angeles (2006)  señalan que los programas de televisión 

pueden contribuir a superar el sexismo mediante la presentación de personajes y contenidos  que 

permitan a  niñas y niños aspirar a desarrollar todo su potencial.  

En consonancia con estos planteamientos, actualmente se reconoce la importancia de asegurar una 

televisión de calidad para la infancia y la juventud, que garantice el ejercicio de los derechos que la 

Convención Internacional promulga para estos sectores de la población. En este sentido, en el 2004, 

una alianza convocada por la Fundación Imaginario, Citurna Producciones en Cine y Video, UNICEF 

Colombia, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y otras instancias del sector público, privado y 

la sociedad civil, definió el plan de trabajo interinstitucional e intersectorial denominado Compromiso 

Nacional por una Televisión de Calidad para la Infancia en Colombia. Desde entonces, estas 

organizaciones han trabajado conjuntamente en procesos de abogacía, conformación de redes, 

organización de muestras internacionales de televisión pública, infantil y juvenil y de una serie de 

debates públicos sobre el sector. Este propósito también es compartido por instituciones de orden 

internacional como The International Clearinghouse on Children Youth and Media bajo el auspicio de  

la UNESCO (Feilitzen, 2007).  

Complementariamente, distintos sectores sociales han planteado que formar a las nuevas 

generaciones para ver televisión constituye una tarea inaplazable. En efecto, hace más de una 

década se viene afirmando que “es fundamental formar telespectadores que no  sean crédulos ante 

los mensajes que emite la televisión, que no la divinicen ni tampoco la satanicen. En una palabra, 

que sepan usarla, desentrañar sus lenguajes y convivir con ella desde la crítica y la libertad” 

(Alborch, 1995 citado por Aguaded Gómez & Díaz Gómez, 2008). Esta preocupación ha impulsado 

el reconocimiento de la necesidad de formar audiencias activas y críticas, capaces de leer y 

entender los mensajes que se trasmiten a través de lo que observan en la televisión.   
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En respuesta a esta necesidad, en países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Suiza y 

España se ha implementado una gran variedad de programas de educación en medios, la mayoría 

de ellos en el contexto escolar. No obstante, en las fuentes consultadas no se encontró evidencia de 

programas desarrollados con una perspectiva de género.  

Estos antecedentes nos llevaron a plantear la investigación que se describe en este informe con el 

fin de diseñar y evaluar una propuesta de formación dirigida a niños y niñas de 7 a 10 años de edad 

que contribuya a la construcción de relaciones de género igualitarias en el grupo de pares, mediante 

el fomento de habilidades críticas hacia aquellos mensajes televisivos que promueven y refuerzan 

normas y expectativas de género inequitativas en la tele audiencia infantil. El estudio, además, 

pretendía aportar información útil para los responsables de la toma de decisiones políticas y para 

quienes están interesados en la  producción de televisión infantil con perspectiva de género. 

El presente proyecto entiende la perspectiva de género como el proceso de examinar las 

implicaciones para mujeres y hombres - en este caso niñas y niños- de cualquier tipo de mensaje 

televisivo (Naciones Unidas, 1997). Contrariamente a lo que ha sido habitual en la investigación 

sobre el tema,  el análisis no se centró en la identificación, por parte del equipo de investigación 

conformado por personas adultas,  de las diferencias y en el reconocimiento de los tipos de 

discriminación que se observan en los mensajes. Para los propósitos de esta investigación, en las 

etapas de evaluación de necesidades, planificación y evaluación de la estrategia de formación,  se 

involucró a las niñas y los niños. Además se tuvieron en cuenta como categorías para el análisis 

desde la perspectiva de género:  a) las actividades que se representan en los mensajes y que 

ilustran la división sexual del trabajo en términos de roles productivos, reproductivos y de 

participación comunitaria; b) las características, intereses y potencialidades de los distintos 

implicados en la producción de los mensajes televisivos; c) las relaciones de poder que se 

establecen entre los personajes y que se expresan a través de la posición que ocupan en la trama y 

la manera como resuelven los conflictos, toman decisiones y participan en las actividades.  

La relevancia del estudio que se sintetiza en este informe se fundamenta en la evidencia disponible 

según la cual, aunque la mayoría de la población mundial se enfrenta diariamente a mensajes 

provenientes de múltiples medios de comunicación masiva, existen grupos de población más 

vulnerables a su influencia que otros. A partir de los datos disponibles, asumimos que el impacto de 
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la televisión es mayor en la infancia y la juventud, particularmente en el caso de los estratos bajos, 

debido a que constituye su única fuente de recreación y porque los programas televisivos que más 

prefieren son novelas y seriados, justamente los programas que se caracterizan por altos niveles de 

contenido sexista.  

Efectivamente, en el caso de Colombia, aproximadamente siete millones de niños y niñas tienen a la 

televisión como su principal opción de entretenimiento, relación con el mundo y posibilidad de 

aprendizaje (Niño, 2004; Rincón, 2004). En Chile, un estudio del Consejo Nacional de Televisión 

(2007)  encontró que ver televisión se convierte en la tercera actividad después de almorzar o cenar 

y conversar que realizan las niñas y los niños con su familia y la segunda actividad que más las 

entretiene después de jugar con sus pares (Consejo Nacional de Televisión de Chile, 2007). 

Niño (2004), por su parte, informa que las niñas y los niños ven 3.2 horas de televisión diaria, el 70% 

ve televisión en la tarde y el 75% en la noche, más del 50% prefiere las novelas y seriados 

(programas donde abundan los estereotipos de género), el 46.2% ve televisión con los hermanos y 

el 30.2% lo hacen a solas, con escaso o nulo control por parte de personas adultas. Así mismo, 

conviene tener en cuenta que el monitoreo sobre los contenidos lo ejerce en un alto porcentaje la 

madre mientras que el padre suele interesarse mucho menos en estos temas.  

Adicionalmente, diversos factores explican la vulnerabilidad de niños y niñas  de estratos bajos a la 

influencia de la televisión con alto contenido sexista. Por un lado, las prácticas culturales evidentes 

en las interacciones que cotidianamente observan entre los padres y demás familiares, les ofrecen 

reglas y normas sobre la relación entre los sexos. De otra parte, los medios de comunicación, 

especialmente la televisión, transmiten mensajes que terminan por consolidar esas reglas y normas 

de relación que las niñas y los niños observan en el contexto en que viven (Fox y Santos, 2002). Por 

ejemplo, un estudio reciente sobre la programación infantil de la televisión chilena  (Iniciativa de la 

Comunicación Latinoamericana - CILA, 2007) encontró que el 63% de los programas presenta algún 

contenido violento y el 56.9% presenta lenguaje inadecuado o descalificador. 

Por lo anterior, en este estudio se consideró que propiciar a niñas y niños, especialmente a quienes 

viven en sectores de estratos bajos, experiencias de interacción que les permitan desarrollar 

habilidades para cuestionar, desde la perspectiva de género,  lo que observan en los programas de 
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televisión, puede ser una alternativa para lograr el cambio hacia unas relaciones entre  iguales más 

equitativas. Con esta intención se desarrolló la presente investigación.  

2. Antecedentes teóricos y empíricos 

2.1. El género como categoría de análisis 

El género originalmente fue una categoría lingüística que denotaba un sistema de subdivisión dentro 

de una clase gramatical e indicaba  un conjunto de seres con características esenciales comunes. 

Dentro de estas clases estarían el género masculino, al que pertenecen los varones, los animales 

machos y las cosas que admiten artículo masculino y el femenino al que pertenecen las mujeres, los 

animales hembras y las  cosas que admiten el artículo femenino (Lexis, 1982, p. 2564). 

Lo masculino viene del latín masculu, macho y lo femenino  del latín femeninu o propio de la mujer 

(Lexis, 1982) ambos conceptos relacionados con los rasgos biológicos de hombres y mujeres, 

inicialmente con  los órganos sexuales y reproductivos y a medida que se refinaron los 

conocimientos biológicos,  asociado con otros aspectos como las hormonas y los cromosomas 

masculinos y femeninos. Posteriormente, el feminismo adoptó el concepto de género, para distinguir 

características culturalmente específicas asociadas con la masculinidad y la feminidad. De esta 

manera se pretendía  hacer evidente tanto el rechazo al determinismo biológico como  la gama de 

variación de construcciones culturales de la feminidad y la masculinidad (Fernández, 2000). Es así 

como desde mediados de los años setenta el género se introduce como una categoría fundamental 

de la realidad social, cultural e histórica y a pesar de sus diferentes connotaciones lingüísticas,  se 

ha convertido en una herramienta analítica que permite descubrir áreas de la historia que han sido 

olvidadas (Bock, 1991). 

Esta redefinición del género actualmente se utiliza como marco de referencia para analizar la 

organización social de las relaciones entre hombres y mujeres, para conceptuar la semiótica del 

cuerpo, el sexo y la sexualidad, para explicar la distribución de cargas y beneficios en la sociedad, 

para ilustrar las microtécnicas del poder,  para entender la identidad y las aspiraciones individuales 

(Hawkesworth, 2001),  entre otros temas.  

Comprender por qué es muchísimo  mayor el número de hombres privados de la libertad en las 

cárceles del mundo o por qué en este segmento de la población se concentra el mayor número de 
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suicidios cometidos no parece posible sin tener una perspectiva de género. Los datos disponibles 

señalan que en países como Estados Unidos el 90% de los arrestados tanto por asalto con violencia 

como por asesinato y homicidio fueron hombres, según Connell (2000) estas cifras no son 

excepcionales. Estos datos son  compatibles con los presentados en Colombia por el  Instituto 

Nacional  Penitenciario y Carcelario (2008) a abril del presente año, donde se menciona que de un 

total de 66.345 internos recluidos, 62.409 es decir, el 94% son hombres. En el caso de los suicidios 

los datos suministrados por la Secretaria de Gobierno de la ciudad de Bogotá (2006) muestran que 

el 77.8% de los suicidas de la capital son hombres  

Más recientemente, la información sobre igualdad de género se ha incorporado  a los proyectos 

sociales como un indicador para valorar qué tan democrático es un sistema político (Montaño, 2007). 

Así,  por ejemplo, se ha comenzado a equiparar  una mayor igualdad de oportunidades entre los 

sexos con mayores niveles de democracia. 

En el presente trabajo se asume el género como el conjunto de características y comportamientos 

que socialmente se definen como propios de uno u otro sexo, al igual que a las normas que regulan 

las expresiones de la masculinidad y la feminidad y las relaciones entre los hombres y las mujeres 

(Caséz, 1998). El género es un proceso psicológico que hace parte de la identidad, es cambiante y 

se construye socialmente a partir de la asimilación de esquemas, estereotipos, roles y 

comportamientos atribuidos, muchas veces arbitrariamente, a las diferencias biológicas.  

Como categoría de análisis, el género constituye una herramienta fundamental que consiste en  

observar,  de una manera sistemática,  a) las formas en que las mujeres, los hombres, las niñas y 

los niños participan e interactúan en los distintos ámbitos en los que se encuentran; b) las 

estructuras y procesos socioculturales, institucionales, legislativos y políticos que pueden perpetuar 

los patrones de desventaja de las mujeres con respecto a los hombres y de las niñas y los niños con 

relación a los adultos; c) los diferentes impactos que tienen las intervenciones sobre las mujeres, los 

hombres, las niñas y los niños.  

Para los propósitos de este estudio, el análisis desde la perspectiva de género requiere que se 

desglosen los datos por sexo, que se comprenda cómo se divide y valora el trabajo y que se 

examine la manera como una actividad, decisión, proyecto, programa, plan o política particular 

afecta a las mujeres y a los hombres y a las relaciones que se establecen entre ellas y ellos. 
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Consideramos que el análisis de género permite reconocer y visibilizar las diferencias entre mujeres 

y hombres que se convierten en desigualdades y desventajas para las personas y que les limitan el 

ejercicio de los derechos humanos fundamentales. 

2.2. Identidad de género  

Al igual que el género, la identidad de género ha sido conceptualizada de diversas formas: a) como 

la auto-categorización cognitiva que hace el individuo clasificándose como niña o niño, mujer u 

hombre (Kohlberg, 1966); b) como la identificación de pertenencia grupal a través del conocimiento y 

la experiencia de género a lo largo de la vida de los individuos (Katz & Boswell 1986); c) como el 

autoconcepto en términos masculinos y femeninos y d) como un esquema del yo basado en el 

género (Moya, Paéz, Glick, Fernández & Poeschel, 1997).  

Egan y Perry (2001), por su parte, definen la identidad de género como un constructo 

multidimensional que abarca varios aspectos: a) el sentimiento de compatibilidad psicológica con la 

propia  categoría de género (realmente los autores se refieren a sentirse miembro típico del  propio 

sexo y sentirse satisfecho con el sexo biológico), b) la presión social percibida para conformarse con 

los estereotipos de género (nuevamente los autores se refieren a los estereotipos asignados al sexo 

biológico) y c) las actitudes hacia los otros grupos de género como el sentimiento de que el sexo 

propio es superior.  

Las investigaciones sobre el tema han encontrado que puede llegarse a conclusiones equivocadas si 

por identidad de género sólo se tiene en cuenta una dimensión, por ejemplo, los investigadores 

raramente hacen claridad si con el término “feminidad” definen la presión para conformarse con 

estereotipos femeninos, el sentido global de si misma como mujer típica o simplemente la 

preponderancia de rasgos de personalidad tipo femenino en el autoconcepto (Egan y Perry, 2001, 

Eccles, 1989). 

A pesar de las diferencias, todas las definiciones coinciden en considerar la identidad de género 

como la relación que el individuo establece con una categoría social particular denominada género 

(Frable, 1997) y relacionada arbitrariamente o no con el sexo biológico.  

En el presente estudio se asume la identidad de género como un constructo multidimensional que 

implica: el autoconcepto sexual, el autoconcepto de género, la conformidad con los roles de género y 
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las actitudes sexistas. El autoconcepto sexual hace referencia a la adscripción  de la persona a una 

de las dos categorías sexuales establecidas y el sentimiento de satisfacción que experimenta ante el 

hecho de ser hombre o mujer. El autoconcepto de género corresponde al sentimiento de 

compatibilidad psicológica con la propia categoría de género. Hoelter (1985) define el autoconcepto 

de género como el conjunto de cualidades que  un individuo utiliza para describirse a si mismo como 

hombre o como mujer.  La conformidad con los roles de género se refiere a la  adhesión de la 

persona hacia las expectativas que socialmente se tienen acerca de cómo deben ser y actuar los 

hombres (características masculinas) y las mujeres (características femeninas) por el hecho de 

pertenecer biológicamente a un sexo u otro (Fernández, 1996). Las actitudes sexistas tienen que ver 

con la disposición de la persona a valorar a uno de los sexos más positiva o favorablemente que al 

otro.  

En el caso de las actitudes sexistas se han descrito actitudes tanto benevolentes como hostiles 

hacia los sexos (Glick & Fiske, 1996). Las primeras tienen que ver con actitudes compasivas o 

tolerantes solo hacia uno de los sexos, por ejemplo, considerar que las mujeres merecen ser 

tratadas en forma más delicada o respetuosa que los hombres. Las segundas hacen referencia a la 

aceptación de actitudes agresivas hacia uno de los sexos, por ejemplo, pensar  que es aceptable 

que  el hombre ejerza violencia física contra la mujer. 

Ahora bien, en la información disponible sobre el tema se encuentra que en la definición y afirmación 

de las identidades masculinas y femeninas predominan algunas características o temáticas, las 

cuales varían en función del contexto sociocultural. Por ejemplo, la ejecución sexual juega un papel 

central en la identidad masculina de los hombres mexicanos,  para quienes ser hombre está 

asociado con características tales como fortaleza, protección, coraje, asertividad, poder y 

dominancia.  En este contexto, las proezas sexuales  se reconocen como señal de masculinidad, 

especialmente si un hombre no tiene recursos económicos, así como la capacidad para penetrar y 

humillar a otro se considera un atributo esencial del macho (Szasz, 1998).  

Los estudios realizados en Estados Unidos, por su parte,  indican que  para algunos  hombres   

trabajar y  ser emocionalmente controlado son centrales en la concepción de la masculinidad, 

mientras que ser violento o un don juan no necesariamente lo son (Mahalik, 2000).  En el caso de las 

mujeres, Mahalik (2005) encontró que en los Estados Unidos se consideran características 
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femeninas  atributos tales como la sensibilidad, la ternura, el cuidado de otros, la fidelidad sexual, el 

cuidado de los niños y niñas  y la modestia.  

La adquisición de estas nociones de la masculinidad y la feminidad, al igual que el aprendizaje de las 

actitudes sexistas y de los valores relacionados con la equidad de género, ocurren  en los primeros 

años de vida, en espacios de socialización como la familia, la escuela y la comunidad de la cual 

hacen parte niñas y niños y,  en general,  a través de diversas experiencias formativas en la primera 

infancia. 

Teniendo en cuenta la evidencia acerca de que las nociones de género varían en función del 

contexto sociocultural e histórico y que, incluso, existe más de una identidad masculina o femenina  

en  un mismo grupo cultural, en este estudio se consideró relevante comenzar por explorar qué 

nociones de género está contribuyendo a crear la televisión  infantil en nuestro país. Conocer esta 

información es fundamental para lograr diseñar un programa pertinente para nuestro medio.  

Lo anterior dado que los medios de comunicación constituyen uno de los agentes de socialización 

más importantes. Diversos estudios han revelado que los medios de comunicación compiten e 

incluso han desplazado en muchos aspectos, a la familia, la escuela, el barrio y la iglesia,  por lo que 

se han convertido en una de las influencias más persuasivas y poderosas sobre la forma como las 

personas perciben el mundo (Wodd, 1999; Charles, 2002).  

El reconocimiento del papel socializador de los medios de comunicación y, particularmente, de la 

televisión justifica su inclusión en un estudio como el que se describe en este informe. A 

continuación se presenta evidencia de la relación entre los medios de comunicación y el género.  

2.3. Género y medios de comunicación 

Los estudios que han examinado el tema de género en los medios de comunicación han girado en 

torno a tres ejes principales: uno relacionado con el papel desigual que se otorga en los mensajes a 

los hombres y a las mujeres (Herold & Foster, 1975; Luke, 1996; López, 2005);  otro centrado en la 

influencia de los mensajes en la transmisión de creencias, actitudes y comportamientos sexuales o 

de género en los públicos (Witt, 1996; Muramatsu, 2002; Charles, 2002, Vargas, Barrera, Burgos & 

Daza, 2004) y, por último,  el género (aunque sería más correcto decir el sexo) como factor mediador 

del proceso de recepción (Orozco, 1996, 1998; Lozano, 2000, 2001).  
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En Latinoamérica la investigación sobre comunicación y género ha tenido énfasis similares (Charles, 

1996): inicialmente el acento se hizo en los mensajes que  los medios de comunicación emitían 

sobre hombres y mujeres (especialmente sobre éstas últimas),  después en el receptor que 

consumía dichos mensajes  y, más recientemente, en propuestas sobre  educación para los medios. 

A pesar de la innegable influencia de los medios de comunicación, algunos autores consideran que 

han sido sobrevalorados, como hacedores de historia y aparatos ideológicos capaces de hipnotizar a 

sus consumidores (Martín-Barbero, 2003; Sunkel, 2004). Esta sobrevaloración se evidencia en las 

tres líneas de investigación en las que se han centrado los estudios sobre medios de comunicación. 

La primera línea, dirigida a descubrir la ideología oculta dentro de los mensajes emitidos en los 

medios (Veron, 1969; Prieto, 1979; Mattelart, 1970), la segunda, interesada en conocer los procesos 

de decodificación de los receptores (Hall, 1981; Morley, 1980) y, la última, focalizada en estudiar la 

influencia de los medios en las audiencias (Orozco, 1969; Fuenzalinda & Edwards, 1983).  

Las tres líneas descritas se centran en el estudio de un eslabón del proceso comunicativo: los 

mensajes y su influencia, pero ninguna de ellas se ha preocupado por examinar el otro eslabón: las 

audiencias como consumidoras de mensajes. Los estudios sobre medios no han tenido en cuenta la 

forma como las identidades étnicas, raciales, locales, regionales, de edad o de género reconfiguran 

la fuerza y el sentido de producción y consumo de los medios (Martín-Barbero, 2003). 

2.4. El papel de la Televisión en la construcción de identidades de género  

Como ya se mencionó, hoy se reconoce que los medios de comunicación, particularmente la 

televisión,  ocupan un lugar cada vez más importante como agentes de socialización y tienen una 

enorme influencia en la adopción de comportamientos, creencias y actitudes sobre diversos 

aspectos (García y Ramos, 1998), entre ellos lo que significa ser hombre y ser mujer. Gran parte del 

trabajo sobre género y comunicación, en el caso del consumo mediático, ha pretendido  desentrañar 

el papel de los medios en la construcción social y cultural de las identidades femeninas (Charles, 

1996). En estos estudios las mujeres han sido el foco de atención, en tanto se asume como un grupo 

de población vulnerable.  Los resultados de estos trabajos  han sugerido cambios en los contenidos 

sobre género de los mensajes que se emiten y  se ponen a disposición del público. 
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El consumo mediático, sin embargo, no es un proceso unidireccional, sino que está determinado por  

múltiples factores, el análisis de  cada uno de ellos  puede dar luces sobre la variación  e 

interpretación que realiza la tele audiencia dependiendo del grupo o grupos a los que pertenece. 

En ese proceso de interpretación es indudable el papel que pueden tener otros agentes de 

socialización como madres, padres, docentes y pares. A través de estas personas, el proceso de 

socialización provee diversos elementos para diferenciar a las mujeres de los hombres. Los agentes 

sociales, así como los medios masivos de comunicación, favorecen la construcción de modelos, 

reglas y estándares de feminidad y masculinidad (Bem, 1981a; Lytton & Romney, 1991; Meth, 1990 

citado por Mahalik, 2005). Cuando estas reglas y estándares  son sexistas, al ser interiorizados por 

las niñas y los niños, conducen a tratos discriminatorios entre los grupos de iguales. 

Efectivamente, la televisión no solo es un medio masivo de comunicación, como se mencionó 

anteriormente, es también un agente socializador que contribuye a la construcción de relaciones 

sexistas. Según Charles (2002), la televisión trasmite creencias, actitudes y concepciones que llevan 

a ambos sexos a interiorizar roles diferenciados a través de mecanismos como la presencia de 

estereotipos de género, donde a los hombres, por lo general, se les representa como agresivos, 

dominantes, independientes y con una actividad profesional interesante, saben controlar sus 

emociones y sexualmente tiene una actitud conquistadora; mientras que a las mujeres se les 

representa en función de su juventud (solo alrededor del 10% de las mujeres son mayores de 35 

años), apariencia y atractivo físico. Así mismo, aunque existe una subrepresentación de la mujer en 

la televisión, la desnudez femenina es mucho más frecuente que la masculina.  

En estas circunstancias, este agente socializador adquiere un “poder” indiscutible en la construcción 

de identidades de género en las que predominan tanto la conformidad con roles de género 

estereotipados e inequitativos, como las actitudes sexistas, que al ser  reforzadas social y 

culturalmente se traducen, muchas veces, en condiciones favorables para el surgimiento de tratos 

discriminatorios que con frecuencia conducen a la violencia (sexual e intrafamiliar) y facilitan el 

desarrollo de serios trastornos afectivos. Incluso, en estudios longitudinales recientes se ha 

observado que  la cantidad de violencia televisiva vista en la infancia permite predecir la cantidad de 

violencia ejercida en la edad adulta (Bengoechea, 2006). 
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Lo más preocupante de esta situación es que ver televisión ha dejado de ser un hecho cotidiano, 

familiar o personal. Hoy constituye un hecho social y público en la medida que la mayor parte de la 

población mundial consume  unas agendas muy limitadas sobre el deber ser de hombres y mujeres. 

Al mismo tiempo,  la igualdad entre los sexos, que se incluye formalmente en la mayoría de las 

Constituciones y Leyes Estatales (Ver por ejemplo, Red Informativa de Mujeres de Argentina, s.f.; 

Salguero, 2008),  contrasta con la  desigualdad sexual que muestra la televisión en sus mensajes y 

programas.  

Adicionalmente, llama la atención el desconocimiento de los organismos reguladores de televisión 

sobre los aspectos relacionados con la sexualidad y el género. En algunos  países la legislación 

exige no incluir ningún contenido sexual para la población infantil, lo cual científicamente hablando 

es un sin sentido. Otras legislaciones proponen que los temas sexuales sólo se acepten como parte 

integral de un componente pedagógico o educativo, lo cual desconoce la naturaleza sexuada del ser 

humano y la imposibilidad de desligar la sexualidad de todas sus acciones. Esta postura, además, 

ignora que las personas no solo aprenden a través de los mensajes educativos que trasmite la 

televisión, sino también a través de los mensajes que se trasmiten en otros formatos con fines de 

entretenimiento, publicitarios, informativos, entre otros.  

2.5. Recepción crítica en televisión 

El interés en la recepción crítica de la televisión es fundamental en la creación de propuestas que 

contribuyan a la  formación de la teleaudiencia infantil. Dentro de los estudios sobre este tema 

existen básicamente las tres líneas de trabajo que se mencionan  a continuación. 

Inicialmente investigadores como Fuenzalinda (1983) intentan desmontar  la fuerza “maléfica” que 

tiene la televisión a través de una propuesta de alfabetización de la narrativa audiovisual, con el fin 

de prevenir la influencia nefasta de la televisión en los telespectadores. Esta  tendencia se desarrolla 

especialmente en América latina, concretamente  en escuelas rurales en Chile. Dicha línea de 

trabajo se centra en los medios.  

Mario Kaplun (1993) va un poco más allá al innovar la utilización de los medios en la escuela,  

anteponiendo a su aplicación una verdadera comunicación. Actualmente, estudios como el de 

McLeod (2007), en el cual encontró  que la televisión utilizada de manera estructurada ayuda al 
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aprendizaje de la lectura y a la estimulación de la imaginación de los niños,  se encuentra dentro de 

esta línea de trabajo. 

Superada la discusión de si la televisión es positiva o negativa para la teleaudiencia,  algunos  

investigadores (Orozco, 2001; Martín Barbero 2002) han centrado su interés en la recepción basada 

en el sujeto más que en el medio.  Desde esta perspectiva, lo importante es entender las relaciones 

que las personas establecen con el medio o las mediaciones que se construyen en interacción con 

este, preguntando por ejemplo ¿qué tipo de representaciones son las que el sujeto reconoce? 

Dentro de esta segunda línea de trabajo, Martín- Barbero (2002), considera  las mediaciones como  

prácticas simbólicas que están dadas en la trayectoria de vida de cada sujeto. A su vez,  Orozco 

(2001) plantea dos grandes tipos de mediaciones: las macromediaciones y las micromediaciones, 

ambas se entrelazan en el momento en que el sujeto se relaciona con  el medio. Las 

macromediaciones son aquellas que el sujeto establece con lo institucional, por ejemplo con lo 

estatal, lo escolar o  lo global. Las micromediaciones se refieren a las que el sujeto  establece con  la 

familia,  los vecinos,  los pares,  los mismos medios  e incluso  consigo mismo.  Un aspecto 

importante que destacan ambos autores es que la tele audiencia  también está mediando lo que 

pasa por la televisión aún sin ver televisión, en su vida cotidiana,  en relación con lo que ve y oye, 

donde  las micromediaciones pueden jugar un papel más importante que las macromediaciones.  

De acuerdo con lo anterior, en este estudio  se parte del supuesto que  las interpretaciones con 

relación al género que hacen  las niñas y los niños de los contenidos de la televisión,  no se 

circunscriben solo al medio de comunicación sino que atraviesan las relaciones que establecen con 

sus pares y otros grupos. En esta investigación se asume que el fomento de habilidades en las niñas 

y los niños para cuestionar lo que observan en la televisión es una alternativa de intervención que 

puede contribuir a  promover una noción de género equitativa e igualitaria entre los sexos. 

La tercera línea de trabajo es la denominada pedagogía crítica de los medios (Giroux, 1997),  la cual 

plantea que la escuela debe leer los medios pero dentro de un contexto político y  local. Esta línea 

de trabajo exige que la escuela se salga de  lo propiamente académico y piense el mundo público, 

partiendo de lo que dicen los medios,  pero transgrediéndolo.  

En síntesis, los estudios realizados sobre recepción crítica muestran que la televisión trasciende los 

límites de la escuela para ofrecer un tipo de conocimiento  utilizado masivamente. Esto, a su vez, 



16 

 

13/08/2008 

lleva a replantear los contenidos escolares y las propuestas pedagógicas, con el fin de dar cuenta de 

todo el cúmulo de información que los estudiantes ven y apropian. En este sentido, se hace 

necesario superar la incorporación meramente instrumental del televisor en la educación y comenzar 

a asumirlo como un agente de socialización que, por lo tanto, incide en la construcción de 

identidades femeninas y masculinas en la infancia y la juventud.  

Por lo anterior, en este estudio se consideró que plantear una propuesta de formación, dirigida a la 

población infantil, que promueva el desarrollo de habilidades para ver televisión con perspectiva de 

género, supone a) una mirada proactiva de los medios de comunicación, particularmente de la 

televisión; b) el reconocimiento de la diversidad de interpretaciones que las niñas y los niños de 

manera activa pueden hacer de los mensajes televisivos; c) la necesidad de la interacción colectiva  

para  promover en la población infantil la apropiación del género como categoría de análisis de sus 

juicios posteriores. 

2.6. Habilidades de pensamiento crítico desde una perspectiva de género 

“...un objetivo de la educación es formar mentes capaces de 

ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que 

se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más” (Jean 

Piaget)2.  

Como ya lo hemos mencionado en apartados anteriores, la evidencia sobre el poder socializador de 

la televisión es abundante.  Es indudable que la televisión permite a las personas acceder al 

conocimiento de diversas culturas, al mismo tiempo que observan comportamientos, normas,  

formas de relación, ideas, tradiciones y costumbres características de su contexto social.  En este 

sentido, Aufenanger (2005) afirma que en la actualidad “la televisión representa una ventana hacia el 

mundo y que, en comparación con las generaciones anteriores, nosotros – particularmente [las niñas 

y] los niños -  sabemos mucho más acerca del mundo” (p. 53).  No obstante, conviene reconocer que 

                                                        

2 Citado por Ramírez Ojeda, L. (2007). Pensamiento crítico y uso del medio televisivo. Disponible en 

http://educadis.perueduca.edu.pe/mod/resource/view.php?id=984  

http://educadis.perueduca.edu.pe/mod/resource/view.php?id=984
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entre la transmisión de los mensajes televisivos y sus efectos en las audiencias median diversos 

factores.  

Es así como varios expertos en el tema plantean que la responsabilidad de atenuar el efecto de la 

televisión durante la infancia y la juventud corresponde a la  familia. Los hallazgos de numerosos 

estudios indican que las madres y los padres pueden modular el efecto de los contenidos mediante 

la comunicación, esto es, acompañando a sus hijas e hijos mientras ven televisión y propiciando un 

ambiente en el que se pueda hablar acerca del contenido de los programas (Strasburger, 1995). 

Otros estudios señalan que cuando los adultos supervisan el uso de la televisión y les ofrecen la 

oportunidad de practicar otras actividades en su tiempo libre inciden en la forma como hijos e hijas 

responden a la televisión (Verma & Larson, 2002).  

También hay evidencia de que no es la cantidad de televisión que se ve lo que más influye sobre las 

actitudes, expectativas y comportamientos del televidente, sino la relación que éste tiene con el 

contenido del programa, su motivación para ver televisión, la forma como selecciona los programas, 

el grado de realismo que le atribuye a la trama y la identificación que establece con los protagonistas 

(ver por ejemplo, Vargas Trujillo, Barrera, Burgos & Daza, 2003; Ward, 2002; Ward & Rivadeneyra, 

1999).   

Por su parte, investigadores como Götz (2005) afirman que es imposible no aprender de la 

televisión. De acuerdo con esta autora, las niñas y los niños dirigen su atención hacia aspectos 

específicos de los programas, aquéllos con los cuales se pueden relacionar. Luego interpretan estos 

aspectos utilizando tanto el conocimiento previamente adquirido como la propia experiencia y, 

finalmente, integran los elementos del programa a la comprensión del mundo que están 

desarrollando.   

Ahora bien, aunque la mayoría de las discusiones  sobre el impacto de la televisión en la infancia y 

la juventud giran en torno a sus efectos negativos, es importante reconocer que este medio de 

comunicación masiva también puede tener efectos positivos: “si creemos que los niños pueden 

aprender lecciones negativas de la televisión, entonces es lógico pensar que también pueden 

aprender lecciones positivas” (Fisch, 2005, p. 10). Por ejemplo, se ha encontrado que al mismo 

tiempo que la televisión puede mantener o exacerbar las desigualdades y la discriminación 

existentes en una sociedad, es un medio que puede contribuir a sensibilizar a las personas frente a 
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las injusticias sociales basadas en el género, la raza o la clase social (Kellner & Share, 2005). 

Incluso, dependiendo de las características particulares de las audiencias, un mismo programa 

puede tener los dos efectos, dado que cada persona interpreta lo que observa en la televisión a 

partir de sus propias posibilidades perceptivas y experiencia previa (Dumlao, 2003; Speck-Hamdan, 

2005).  

Coherentemente con estos planteamientos, Aufenanger (2005) afirma que  el desafío para las 

nuevas generaciones frente a la televisión es “aprender a aprender”, es decir, desarrollar  

habilidades para actuar competentemente y en forma autónoma en un mundo configurado por los 

mensajes que a través de este medio se trasmiten. De acuerdo con este autor “lo que los niños 

necesitan hoy, con el fin de hacer frente al mundo del mañana, es el conocimiento que han 

construido por sí mismos” (Aufenanger, 2005, p. 54).  

Para lograr este propósito a las niñas y los niños se les deben propiciar experiencias de aprendizaje 

que les ayuden a analizar temas y fenómenos desde diferentes perspectivas. En la infancia y la 

juventud, las personas deben tener oportunidades para descubrir que las situaciones que se 

presentan pueden ser abordadas desde distintos puntos de vista y, además, para ir construyendo su 

propia opinión en lugar de adscribirse a respuestas prescritas que, en el futuro, suelen ser 

irrelevantes al enfrentar circunstancias en continuo cambio y, por lo tanto, con altos niveles de 

incertidumbre (Aufenanger, 2005).   

Por lo tanto, la tarea de los adultos a cargo de la socialización de las niñas y los niños (madre, 

padre, cuidadores y docentes), consiste en aprovechar la televisión para generar situaciones 

relevantes y significativas que motiven la comunicación, el planteamiento de preguntas, el análisis, la 

reflexión, el intercambio de información y de puntos de vista y la resolución de problemas (Speck-

Hamdan, 2005). En el aula de clase, la televisión puede ser un excelente tema de conversación, si 

tenemos en cuenta que es una de las actividades a la que las niñas y los niños dedican la mayor 

parte de su tiempo libre.  

Consistentemente con lo expuesto en los párrafos precedentes, en este estudio asumimos que en el 

contexto escolar el personal docente puede crear las condiciones para que las niñas y los niños 

aprovechen la televisión para aprender a relacionarse con sus pares, sin las restricciones que 
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imponen las normas y expectativas de género. Para ello es necesario que los “acompañen” a ver 

televisión (directa o indirectamente) y fomenten el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.   

Las habilidades de pensamiento crítico hacen parte de las competencias que se consideran logros 

indispensables para que los estudiantes del Siglo XXI puedan tener éxito tanto en la vida personal 

como en el trabajo  (Consorcio de Habilidades Indispensables para el Siglo XXl, Disponible en 

http://www.eduteka.org/SeisElementos.php). Vasco (2003) plantea que “una competencia puede 

describirse  (...) como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, meta-cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de 

cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y retadores”. 

En términos coloquiales,  las habilidades de pensamiento crítico incluyen tener en cuenta diversos 

puntos de vista, estar abiertos a la nueva evidencia que contradice las propias ideas, razonar 

desapasionadamente, exigir que los reclamos se basen en pruebas,  deducir e inferir conclusiones a 

partir de la información disponible, resolver problemas, entre otras.  Desde el punto de vista de los 

científicos cognitivos,  las actividades mentales que se denominan pensamiento crítico incluyen 

razonar, hacer juicios, tomar decisiones y resolver problemas.  Otros autores afirman que pensar 

críticamente implica sopesar la evidencia disponible con el fin de decidir si es verdadera  o falsa.   

Piette (2003), por su parte, propone tres categorías para clasificar las habilidades de pensamiento 

crítico, a saber:  a) la habilidad para analizar información (formular preguntas, definir conceptos, 

distinguir los elementos de un argumento, identificar problemas y clarificar soluciones alternativas); 

b) la habilidad para juzgar la confiabilidad de la información (juzgar la credibilidad de la fuente, 

identificar los sesgos implícitos, valorar la validez lógica de un argumento); c) la habilidad para 

evaluar la información (contrastar ideas, extraer conclusiones apropiadas, hacer generalizaciones, 

inferir significados, formular hipótesis y reformular los argumentos, el problema o la situación).  

Ahora bien, cuando se introduce la perspectiva de género en las iniciativas de formación que 

pretenden fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en la infancia, se busca que 

las niñas y los niños sean capaces de analizar asuntos tales como: a) las actividades que se 

representan en los mensajes y que ilustran la división sexual del trabajo en términos de roles 

productivos, reproductivos y de participación comunitaria; b) las características, intereses y 

http://www.eduteka.org/SeisElementos.php
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potencialidades de los distintos implicados en los mensajes televisivos; c) las relaciones de poder 

que se establecen entre los personajes y que se expresan a través de la posición que ocupan en la 

trama y la manera como resuelven los conflictos, toman decisiones y participan en las actividades. 

También se pretende que quienes participan en el proceso de formación desarrollen habilidades 

para identificar y contrastar los mensajes que ilustran las desigualdades que enfrentan mujeres y 

hombres;  valorar las limitaciones que las personas se imponen cuando aceptan sin cuestionar los 

atributos y comportamientos que socialmente se espera de uno y otro sexo que no son naturales 

sino construidas; conversar y negociar distintos puntos de vista acerca de la feminidad y la 

masculinidad,  justificar  la posición personal y las decisiones que se han tomado, debatir y extraer 

conclusiones.  

Adicionalmente, en el diseño del programa orientado a promover habilidades de pensamiento crítico 

en torno a la televisión desde una perspectiva de género, es deseable tener en consideración las 

siguientes características descritas por quienes han examinado el proceso de aprendizaje en la 

infancia y la juventud (Speck-Hamdan, 2005): a) El aprendizaje es un proceso individual; b) el 

aprendizaje es un proceso activo; c) el aprendizaje es un proceso constructivo en el que la nueva 

información es procesada sobre la base de estructuras instaladas previamente; d) el aprendizaje es 

un proceso acumulativo en el que las nuevas experiencias se van integrando a conocimientos 

existentes y procesados con anterioridad; e) los aprendices son agentes de su propio proceso de 

aprendizaje en tanto que pueden disponer  qué aprenden y qué no y en qué momento; f) El proceso 

de aprendizaje ocurre en un contexto social, en el marco de situaciones cotidianas.  

2.7. Algunos antecedentes de propuestas de formación para niñas y niños 

Tal como lo señalan Gargani y Roseta (2000) en su discurso ante el Parlamento Europeo, las 

respuestas a la influencia negativa que puede ejercer la televisión en su audiencia no son sencillas. 

En la actualidad, la televisión ofrece cada vez más posibilidades de elección por lo cual es urgente 

impulsar la formación en habilidades para hacer una lectura selectiva y crítica de los mensajes. 

De acuerdo con López de la Roche (2005) ya existen valiosas aproximaciones que intentan incidir en 

el impacto de los medios y cada vez es mayor el interés de los investigadores por hacer evidente la 

necesidad de desarrollar prácticas de análisis y uso crítico de la televisión privada y comercial. 

Consistentemente con lo que plantea Niño (2004), algunas de estas prácticas se enfocan en la 



21 

 

13/08/2008 

educación de los padres y las madres de familia, agentes primarios de socialización,  para que a su 

vez eduquen a sus hijos (Instituto Oficial de Radio y Televisión - RTV, 2005). La información 

recabada para los propósitos de esta investigación indica que estas experiencias son lideradas por 

organizaciones de padres como FEDEPADRES en Chile (2001) y RED papaz en Colombia (2007). 

En la Tabla 1 se sintetizan las características más relevantes de algunas de las propuestas de 

formación consultadas y que están dirigidas a desarrollar, en población infantil y juvenil, habilidades 

críticas para interactuar con los medios de comunicación.   

Tabla 1. Características de algunas propuestas de formación para interactuar con los medios de 

comunicación 

Nombre del 
programa/Guía 

Autor Objetivo Características 

En busca del control 
social de la televisión 

Castro y Hernández  
(2004). Trabajo de grado 
para optar el título de 
Comunicación Social. 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Cartilla para trabajar con 
niños, niñas y docentes en 
instituciones educativas 
con el fin de mejorar las 
competencias críticas de 
los/las televidentes; 

El trabajo está dirigido a 
adultos, especialmente a 
docentes. 

Manual para Padres, 
Madres y Educadores 

Gómez y González 
citados por López de la 
Roche (2005) 

Guía a padres y 
educadores  en la 
implementación de 
estrategias pedagógicas 
para mediar la relación de 
las niñas y los niños  con 
las pantallas 
audiovisuales 

El manual está dirigido a 
los adultos que trabajan 
con niños y niñas. 

5 preguntas claves que 
pueden cambiar el mundo 

Share, Jolls y Thoman 
(2005) 

Está guía se diseñó con el 
objetivo de ser incluida en  
los currículos escolares. 
Consta de 25 lecciones, 
con sus objetivos, 
materiales y estrategias 
de enseñanza. 

Incluye  una metodología 
basada en habilidades 
cognitivas sobre cómo 
acceder  a la información, 
analizarla, evaluarla, 
formular preguntas,  
resumir  y comunicar las 
conclusiones. 

Guía para una buena 
relación de los menores 
con la televisión y las 
otras pantallas 

Guía digital patrocinada 
por el Gobierno de 
Navarra  y el Consejo 
Audiovisual de Navarra 
(España, 2006 ) 

Dirigida 
fundamentalmente a 
informar a los padres 
sobre los peligros del 
abuso del consumo de 
televisión  

Propone algunas pautas 
para proteger y educar a 
los niños sobre el  
consumo de la televisión. 

Conjunto de Herramientas Guía digital patrocinada Estimular la reflexión Incluye la explicación de 
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Nombre del 
programa/Guía 

Autor Objetivo Características 

para Alfabetismo en 
Medios 

por el Gobierno de 
Navarra  y el Consejo 
Audiovisual de Navarra 
(España, 2006 )    

sobre la importancia de 
educar en medios. 

algunos conceptos 
relacionados,  actividades 
y cuestionamientos en 
torno a 8 preguntas 
básicas sobre alfabetismo 
en medios. Dirigida a 
docentes y líderes.    

Metodología para 
estimular juicios infantiles 
y juveniles Calandria 

Asociación de 
Comunicadores Calandria 
en Red La Iniciativa de la 
Comunicación (2007) 

Desarrollar la capacidad 
crítica de niños, niñas  y 
adolescentes 

Consta de una serie de 
reuniones de corte 
participativo, donde las 
actividades están 
encaminadas a generar el 
debate en torno a 
preguntas que incluyen 
dos componentes: uno 
crítico y otro propositivo 

Aprendamos a ver TV. 
Guía para padres y 
maestros  

Gustavo Castro Caicedo 
(2007). Guía publicada 
por la CNTV.  

Incitar a padres y 
educadores a reflexionar 
sobre los posibles efectos 
sociales de la televisión y 
aportar recomendaciones 
para que puedan educar a 
los niños en el uso 
apropiado de la televisión. 

Dirigida a padres y 
docentes. Sugiere  una 
serie de preguntas en 
torno a varios ejes 
temáticos que pueden 
promover  la reflexión 
sobre el consumo de 
televisión. 

 

Aunque las cartillas o guías sobre educación de  medios son ya relativamente comunes,  llama la 

atención el vacío existente en el tema del análisis con enfoque de género en las propuestas. En la 

revisión realizada se encontró que la mayoría de las iniciativas omiten este aspecto y otras limitan el 

análisis al tema de los estereotipos de la masculinidad y la feminidad, el efecto que tienen los 

mensajes relacionados con la belleza física y el manejo del cuerpo de la mujer.  En la literatura 

disponible tampoco se encontraron programas de recepción crítica dirigidos a cuestionar los 

mensajes sexistas,  ni programas que promuevan el desarrollo de habilidades para ver televisión con 

perspectiva de género en la población infantil.   

Una  de las pocas propuestas que trabajan el análisis de género en los medios es la que se describe 

en el manual denominado “Gender Sensitive Reporting”  (UNESCO, 2001). Este manual hace parte 

de un paquete de entrenamiento para adultos que trabajan en medios y a través de su difusión se 

pretende promover la inclusión de mensajes sensibles al género en los medios de comunicación 
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masiva disponibles en Mozambique, Sur África. Esta iniciativa de la UNESCO busca contribuir al 

cambio social tanto en esta zona como en otras partes del continente.   

Al analizar los materiales disponibles se identificaron algunas deficiencias que sirvieron de referente 

al momento de diseñar la estrategia objeto de esta investigación. En primer lugar, se observó que la 

mayoría de las guías o manuales revisados no propician la reflexión crítica y conjunta de madres, 

padres, educadores, niños y niñas sobre el tema;  la mayoría de las propuestas están orientadas, 

exclusivamente,  a los adultos (docentes, madres o padres). En segundo lugar, se identificó que el 

contenido se presenta en un lenguaje dirigido a la población adulta o a expertos en el tema de 

medios o de género, por lo cual no motivan la reflexión en quienes no están familiarizados con éstas 

temáticas. En tercer lugar, se encontró que la utilización de estos materiales requiere de un proceso 

de entrenamiento previo; lo cual puede ser una limitante del impacto de estas iniciativas cuando se 

cuenta con escasos recursos humanos y financieros para llevar a cabo la capacitación de personal 

en diferentes regiones.  Por último, se estableció que el volumen de información contenida en la 

mayoría de los materiales puede representar una dificultad para las personas interesadas en su 

implementación pero que no disponen del tiempo requerido para leerlos y asimilarlos  antes de 

ponerlos en práctica. 

A partir del resultado de este análisis, el diseño de la estrategia que se presenta como producto de 

esta investigación tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: a) la necesidad de involucrar a 

todos los agentes sociales implicados en los procesos de formación en la infancia (docentes, padres, 

madres o cuidadores principales, niños, niñas);  b) la relevancia de asegurar que los materiales 

diseñados faciliten los recursos mínimos necesarios para que las personas encargadas de la 

implementación de la estrategia de formación se sientan competentes para desarrollar las 

actividades sugeridas aunque no hayan sido expuestas a un entrenamiento específico para ello; c) la 

importancia de asumir un enfoque promocional centrado en las posibilidades de los medios como 

difusores de mensajes promotores de relaciones más equitativas, en contraste con los enfoques 

tradicionales que se centran en los efectos nocivos de la televisión con respecto a temáticas como la 

agresión, la violencia, el abuso sexual o la violencia de género; d) la necesidad de articular la 

implementación de la cartilla a las actividades cotidianas escolares con el fin de asegurar  su 

ejecución y sostenibilidad. 
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3. Objetivos de la Investigación 

3.1. Objetivo General 

Diseñar y evaluar una propuesta de formación dirigida a niños y niñas de 7 a 10 años de edad que 

contribuya a la construcción de relaciones de género equitativas en el grupo de pares, mediante el 

fomento de habilidades críticas hacia aquellos mensajes televisivos que promueven y refuerzan 

normas y expectativas de género desiguales e inequitativas en la tele-audiencia infantil. 

3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar las necesidades de formación de las niñas y los niños a los cuales se pretende 

dirigir el programa educativo mediante la evaluación de las interpretaciones que ellas y ellos 

hacen de los mensajes de género que transmiten sus programas preferidos. 

b) Definir los objetivos de la intervención a partir de los resultados de la evaluación de 

necesidades.  

c) Desarrollar el modelo lógico del programa educativo y diseñar la estrategia para el logro de 

los objetivos propuestos.  

d) Evaluar el diseño del programa involucrando representantes de la comunidad educativa y 

profesionales expertos en pedagogía, género y comunicación.  

e) Establecer los resultados del programa educativo contrastando la producción en un taller de 

guión de niñas y niños participantes en el grupo de intervención y en el grupo comparativo.  

 4. Metodología  

La ejecución de la investigación implicó la realización de las cinco fases que se describen a 

continuación y que se sintetizan en la Figura 1:  
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Evaluación de 
Necesidades

Panificación del 
Programa

Evaluación de 
Diseño

Implementación 
del Programa

Evaluación de 
Resultados

 

Figura 1: Fases del proceso investigativo 

 

Fase 1: Evaluación de necesidades 

Para determinar las necesidades de formación de las niñas y los niños que debía satisfacer el 

programa se recurrió a dos técnicas de recolección de información: a) Búsqueda y análisis de 

documentos académicos e informes de investigación disponibles en bibliotecas universitarias, 

centros de documentación y bases de datos que aportaran datos sobre la relación de la televisión y 

el desarrollo de la identidad de género;  b) Taller con 4 niños y 4 niñas entre los 7 y los 9 años de 

edad estudiantes del colegio Bolívar de Soacha. El taller, que tuvo dos horas de duración, se 

programó durante la jornada escolar,  de común acuerdo con las directivas del plantel. Los 8 niños y 

niñas que conformaron la muestra pertenecían a los cuatro grupos de segundo grado y se 

seleccionaron al azar de 33 que contaban con el consentimiento informado de sus acudientes para 

participar en el estudio (Anexo 1). 
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En el taller se realizaron tres actividades: Con base en una guía de entrevista, previamente validada 

por un experto en investigación cualitativa y en el tema de género (Diógenes Carvajal) (Anexo 2), 

primero, se exploraron los hábitos televisivos de los participantes y, luego, se les solicitó que 

dibujaran sus personajes favoritos de la televisión y que los describieran (cómo son, qué hacen, 

cómo se relacionan con otras personas).  

A continuación, cada participante analizó su programa preferido desde la perspectiva de género,  

utilizando para tal fin un formato diseñado por el equipo de investigación (Anexo 3).  El formato se 

organizó en  cuatro  apartados y constaba de 61 ítems. El primero, de 17 ítems,  recogía  

información relacionada con el programa favorito de cada participante y los roles productivos, 

reproductivos y de participación  de  los personajes como por ejemplo: ¿quién hace las compras?, 

¿quién trabaja? ¿Quién hace deporte?  El segundo apartado incluía 22 ítems y recogía información 

sobre las relaciones de poder que se establecen entre los personajes, por ejemplo: ¿quién decide 

las cosas importantes?, ¿quién decide los castigos? La tercera parte incluía 8 ítems y permitía 

establecer las características emocionales que  los niños perciben en los personajes del programa 

elegido, por ejemplo, alegría, preocupación o tristeza. El último apartado,  incluía 14 ítems y recogía 

información sobre las expresiones de liderazgo positivo y negativo de los personajes según la 

percepción de los niños y niñas, por ejemplo ¿quién es el más querido?, ¿quién es el más exitoso?.  

Fase 2: Planificación del Programa  

El diseño del programa se realizó teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de 

necesidades. Los datos que arrojaron el análisis documental y el taller con las niñas y los niños se  

analizaron e integraron para definir los objetivos que debía cumplir el programa. Acto seguido se 

procedió a la ejecución de diversas actividades tendientes a la consecución, lectura y análisis de 

bibliografía relacionada con estrategias de intervención para fomentar el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico en niños y niñas de 7 a 10 años de edad y con programas dirigidos a enseñar a 

escolares a ver Televisión.  Con base en esta información se definieron el marco lógico del 

programa, los supuestos teóricos que fundamentan la estrategia y las actividades que constituyen la 

intervención (Anexo 4).  
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Fase 3: Evaluación de diseño 

Una vez se tuvo diseñada la guía para ser utilizada por las personas a cargo de la implementación 

del programa se convocó a 18  expertos para involucrarlos en la evaluación del diseño.  La 

convocatoria a participar en la evaluación del diseño del programa se realizó a través de contacto 

personal, correo electrónico y llamadas telefónicas. A quienes aceptaron participar en el proceso se 

les envió la invitación a participar en un panel de expertos3 y una copia de la guía para el facilitador 

del programa acompañada del formato de evaluación correspondiente (Anexo 5).  El panel de 

expertos se realizó 15 días después y contó con la asistencia de 12 personas: 2 especialistas en 

pedagogía, 2 especialistas  en el tema de género, 3 docentes y 1 madre del Colegio Bolívar, 1 

docente de preescolar, 1 comunicador social, 1 representante de Red PAPAZ experto en medios  y 1 

psicóloga especialista en los temas de sexualidad y género.  

El panel de expertos tuvo tres horas de duración: Primero, se presentaron y discutieron los 

resultados de la evaluación de necesidades y el Marco Lógico del Programa objeto de análisis. A 

continuación se organizaron grupos de discusión en torno a los resultados de la evaluación que los 

asistentes habían realizado individualmente con base en el formato que se les envió con la guía para 

la implementación del programa. Al final, los grupos presentaron sus conclusiones y 

recomendaciones para el mejoramiento del diseño del programa.  

Fase 4: Implementación del Programa  

Con base en los resultados del panel de expertos se realizaron los ajustes sugeridos a la Guía de 

talleres para la implementación de la intervención, que en su primera versión se denominó  

“PROGRAMA LEES – TV: LEO Y ESCRIBO TELEVISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO”.  En seguida se llevó a cabo una reunión con cuatro docentes del grado tercero del 

colegio Bolívar4, con el fin de presentarles el proyecto y hacer la selección de las personas que se 

iban a encargar de probar el programa en dos de los grupos. Al finalizar la sesión se entregó a las 

                                                        

3 El panel de expertos es una técnica de investigación cualitativa utilizada con frecuencia para conocer la opinión de 
personas con experiencia en un determinado tema, quienes colaboran libre y voluntariamente, con base en su 
experiencia profesional, aportando ideas para el mejoramiento de la propuesta objeto de análisis. 

4 En el grado tercero se encontraban las niñas y los niños que participaron en la primera fase del estudio sobre 
evaluación de necesidades.  
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dos personas seleccionadas (un hombre y una mujer) el material de apoyo para la aplicación del 

programa (Anexo 6).   

La implementación del programa contó con la participación de 71 estudiantes, inscritos en dos 

cursos  de tercer grado de básica primarias,  39 niños y  32 niñas,  en la jornada escolar durante las 

horas académicas destinadas a dirección de grupo. En total se llevaron a cabo 12 sesiones 

distribuidas en un lapso de tres semanas. Cada sesión tuvo una duración de una hora. Los docentes 

realizaron la implementación de la guía sin capacitación específica previa, orientados únicamente 

por la información proporcionada en la guía. El equipo de investigación realizó visitas de seguimiento 

una vez a la semana para aclarar dudas por parte de los facilitadores, identificar avances y 

dificultades en el proceso, realizar ajustes en el procedimiento  y conocer la percepción que tenían 

de su experiencia en el desarrollo del programa.  

Fase 5. Evaluación de resultados  

La evaluación de resultados del programa implicó la realización de las siguientes actividades: a) se 

recopilaron y analizaron evidencias del proceso (se recogieron en total 19 carpetas de las niñas y los 

niños participantes); b) con el fin de evaluar la percepción de las niñas acerca  del programa, así 

como la comprensión de los conceptos trabajados en el proceso de formación, se sugirió a  los 

docentes realizar una evaluación al final de la implementación. Los docentes  realizaron la  

evaluación planteando a los niños preguntas tales como ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto? 

¿Qué tanto se parecen los hombres y las mujeres que se presentan en la TV a las personas que 

conoces en la vida real?¿ ¿Cómo se deberían representar  en la TV las relaciones entre hombres y 

mujeres? ¿Qué aspectos tienes en cuenta cuando eliges un programa de televisión? c) 

Adicionalmente,  los docentes completaron una guía diseñada para evaluar la implementación del 

programa (Ver Anexo 6.2). d) se llevó a cabo un taller de guión con un grupo de 20 niños y niñas de 

grado tercero del colegio Bolívar. El grupo estuvo constituido  por 5 niños y 5 niñas que participaron 

en la intervención (grupo de intervención) y 5 niñas y 5 niñas de los cursos que no participaron en la 

intervención (grupo comparativo).  

El taller de guión se realizó en dos sesiones con una duración cada una de 3 horas. El taller estuvo a 

cargo de una Comunicadora Social-Periodista (Catalina Gómez), experta en la capacitación de 

niñas, niños y jóvenes en producción audiovisual. Para garantizar la consecución de los objetivos de 
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esta actividad, se diseñó una guía para la realización del taller (Anexo 7). En la primera sesión se 

hizo una actividad de familiarización de las niñas y los niños con el manejo de  cámara y planos, y se 

terminó la sesión con la realización de un ejercicio de actuación y grabación con  tema libre. En la 

segunda sesión del taller, primero, se realizaron ejercicios relacionados con los conceptos vistos en 

el programa: a) Se evaluó el dominio que tenían de los conceptos de canal, audiencia, formato y 

creador solicitando a cada participante que escribiera en una tarjeta estos aspectos acerca de un 

programa específico (Patito Feo); b) se les solicitó responder la pregunta ¿Cómo hacen para elegir 

un programa de televisión? En seguida, se propuso la realización de un guión. Para tal fin se les 

indicó que pensaran en el tema de la igualdad entre niñas y niños o entre los hombres y las mujeres.  

Durante el desarrollo de la actividad se les sugirió incluir los siguientes conceptos relacionados con 

el tema de género: derechos, responsabilidad, oportunidades y privilegios. Al final se les solicitó a las 

niñas y los niños que representaran el producto.  

El desarrollo del guión fue grabado con el fin de conocer si se observaban diferencias evidentes en 

la forma en que niños y niñas representaban y participaban durante el taller. Una vez finalizada la 

segunda sesión del taller y con el fin de ampliar la información obtenida se realizó una entrevista 

estructurada a los niños y niñas participantes para responder dos interrogantes: ¿Qué piensas de la 

forma en que se muestra a hombres y mujeres,  o a niños y niñas  en la  TV? ¿Crees que se debe 

cambiar algo de la forma en que se presenta a las niñas y los niños en la televisión?   

5. Resultados 

En este apartado se describen los resultados de la investigación organizados en función de las 5 

fases que se ejecutaron para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

5.1. Resultados de la Fase 1. Evaluación de necesidades 

Hábitos de consumo televisivo 

En la tabla 2 se encuentran los programas preferidos por los cuatro (4) niños y las cuatro (4)  niñas 

que participaron en esta primera fase del taller. Al realizar el análisis de las características generales 

de los programas mencionados como favoritos por las niñas y los niños, se observa que el horario 

de emisión varía y se distribuye a lo largo del día y de la noche. 
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Adicionalmente, se encontró que la mayoría de los programas preferidos por las niñas y los niños se 

emiten a través de canales por suscripción destinados específicamente a la audiencia infantil 

durante todo el día. En la televisión por suscripción,  la disponibilidad de canales infantiles permite el 

acceso de las niñas y los niños a una gran variedad de programas, en cualquier horario. En estos 

casos, la audiencia requiere mayores niveles de selectividad,  si se tiene en cuenta que, de acuerdo 

con lo informado por las niñas y los niños, permanecen gran parte del día, e incluso de la noche, 

solos o en compañía de personas que no ejercen control o acompañamiento y seguimiento de los 

programas que ven.  

 

Tabla 2. Programas preferidos las niñas y los niños participantes 

Nombre del programa 
escogido 

Horario de emisión Canal de emisión Frecuencia de emisión 

Hi 5 Mañana y Tarde Señal Colombia Diario 

Los padrinos mágicos Medio día y noche Discovery kids, Jetix, Disney 
Channel 

Diario 

Power Rangers Tarde Jetix Diario 

Aventuras de Brandy y el 
señor Bigotes 

Mañana y tarde Disney Channel Diario 

Dragon Ball Z Se emite varias veces 
al día, en la mañana y 
en la tarde.  

Cartoon Network y City TV Diario 

Rebelde Tarde Canal 4 Diario 

 

Con respecto a los horarios en que las niñas y los niños dicen ver televisión, en la tabla 3 se aprecia 

que esta actividad se realiza prácticamente durante toda la jornada extraescolar, siendo el promedio 

de horas de exposición a la televisión de 3 horas diarias, es decir que al mes niños y niñas ven en 

promedio al menos unas 90 horas de televisión.  

Los resultados, además, mostraron que de los 8 participantes, cuatro ven televisión a solas, dos con 

sus hermanos, generalmente mayores,  y dos realizan esta actividad con alguna persona adulta. 
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Estos datos indican que, en este grupo,  tanto las niñas como los niños tienden a ver la televisión sin 

la compañía de un adulto responsable.  

Los datos también mostraron que las niñas y los niños que ven televisión en compañía de adultos o 

de personas mayores que ellos, incluyen dentro de la dieta televisiva programas dirigidos a la 

audiencia familiar (telenovelas, realitys y seriados),  que se emiten a través de los canales 

nacionales. No obstante, cuando se les interroga sobre sus programas preferidos hacen referencia a 

los que corresponden a la audiencia infantil.   

Tabla 3. Horario en que cada participante ve TV y persona que acompaña la actividad 

Horario en que ven TV Con quién ven TV 

Niñas Niños Niñas Niños 

6pm-12pm 3-7pm Sola o con la niñera Solo 

6pm-8pm 5-8pm Sola Hermano de 14 años 

6pm-8pm 4-8:30pm Hermano de 10 años Papá o mamá 

4pm-8pm 5-7pm Dos hermanos y la mamá, 
se rotan los programas 

Abuela ve al mismo tiempo 
TV en el otro piso 

 

Cabe señalar que durante el taller las niñas y los niños mencionaron que los programas que más 

ven sus mamás son las telenovelas y los “programas de chismes” y farándula, mientras que los 

papás prefieren los  noticieros y los programas deportivos. Estas percepciones son consistentes con 

los de otros estudios acerca de hábitos de consumo según el sexo del televidente.  

Características de los personajes preferidos 

El análisis de los dibujos sobre los personajes preferidos mostró que tanto los de las niñas como los 

de los niños hacen referencia a personajes masculinos y femeninos cuyas edades oscilan entre los 4 

y los 25 años, siendo elegidos con mayor frecuencia los personajes adolescentes y adultos jóvenes. 

Con respecto a las ocupaciones de los personajes escogidos con mayor frecuencia por los niños se 

encontró que se desempeñan como guerreros o héroes,  mientras que las niñas escogieron 

personajes con ocupaciones diversas, por ejemplo: presentadores, estudiantes adolescentes, 
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aquellos que tienen responsabilidades familiares (padrino y madrina) o que se dedican a hacer 

deporte o no tienen una ocupación definida. 

En cuanto al tema de los programas en los que aparecen los personajes preferidos se encontraron 

diferencias en función del sexo. Las niñas se refieren a programas de humor, donde se describen las 

relaciones entre las personas o los personajes, programas educativos o donde se les enseña a 

realizar actividades manuales. A diferencia de los niños, ellas no mencionan programas con 

contenido de violencia explícita. Como se observa en la taba 3, entre las características que resaltan 

de sus personajes preferidos incluyen el humor, la apariencia física, la ayuda hacia los demás, la 

colaboración y la bondad. 

Los niños, por su parte, prefieren personajes de programas cuya trama central exalta los poderes de 

un héroe, que generalmente tiene la responsabilidad de salvar el mundo de personajes malvados. 

De acuerdo con los niños las características de sus personajes preferidos incluyen el poder sobre los 

demás, la defensa de los débiles, el castigo a los malos, las habilidades físicas y la disposición a 

enfrentar el peligro que implica salvar el mundo.  

 Tabla 4. Características  del personaje preferido según sexo 

Niñas Niños 

Su actitud 

Es chistoso 

Acciones buenas 

Nos hacen reír 

Bonita 

Ayudar a los amigos 

Juega y canta 

Poderes 

Vence a los malos 

Transformarse 

Pelean 

Rescatan al mundo 

Castigar a los malos 

 

Un hecho interesante es que durante el taller, los niños descalificaron algunos de los programas que 

ven las niñas porque los consideran infantiles, es decir, dirigidos a “niños pequeños”. Sin embargo, 

llama la atención que mientras las niñas describían sus dibujos, los niños intervenían con frecuencia 

para corregir o complementar la exposición de sus compañeras, revelando un conocimiento 

profundo de la trama y de los personajes.  Cuando se les preguntó si ellos veían estos programas, 
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respondieron afirmativamente, aunque aclararon que no los consideran adecuados porque son 

“tontos” o porque son “para niñas”.  

Por otro lado, en los dibujos elaborados durante el taller sobre los personajes preferidos también se 

observan diferencias de forma entre las niñas y los niños. Las niñas tienden a elaborar dibujos 

ubicados preferentemente en la parte izquierda de la hoja, dejando más de la mitad del papel en 

blanco (se les proporcionó para la actividad medio pliego de papel periódico), en los que se destacan 

figuras femeninas y detalles relacionados con el vestuario, el peinado y la naturaleza. En contraste, 

los niños realizan sus dibujos en el centro de la hoja, los cuales la mayoría ocupan toda la hoja y en 

los que se observan principalmente personajes masculinos, héroes con poderes, con muy pocos 

detalles sobre el contexto o la naturaleza.  

Análisis de los programas preferidos desde la perspectiva de género 

Consistentemente con los hallazgos de otras investigaciones realizadas desde la perspectiva de los 

adultos, los resultados del estudio revelan que la interpretación que realizan las niñas y los niños de 

los mensajes que trasmiten sus programas preferidos da cuenta de fuertes estereotipos de género y 

actitudes sexistas. Esto se evidencia cuando analizan sus personajes preferidos en función de los 

roles que desempeñan, el tipo de decisiones que toman,  la manera como expresan sus emociones 

y el grado de participación en el manejo del poder.   

Los datos que se presentan en la tabla 5 indican que los niños prácticamente no incluyen personajes 

femeninos, mientras las niñas incluyen ambos tipos de personajes al responder las preguntas.  En 

cuanto a los roles que desempeñan, tanto niños como niñas relacionan los personajes masculinos 

con roles tradicionales de recreación (ver TV y divertirse), si bien se observa que los niños también 

incluyen, aunque con menor frecuencia, roles no tradicionales como las actividades domésticas. 

También se observa que niños y niñas asocian los personajes femeninos con roles tradicionales de 

tipo doméstico (preparar la comida, hacer el aseo, supervisar las tareas). En comparación con los 

niños, las niñas asocian los personajes femeninos con mayor diversidad de roles no tradicionales 

como conquistar, hacer deporte, divertirse. 
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 Tabla 5. Roles que los niños atribuyen a los personajes de sus programas preferidos 

Niños Niñas 

Los personajes masculinos son los encargados de: 

Ver Tv 

Divertirse 

Liderar 

Dar dinero 

 

Con menor frecuencia, se encargan de: 

Preparar comida 

Cuidar niños 

Realizar aseo 

Trabajar 

Recibir dinero 

Comprar 

Revisar tareas 

Aseo personal 

 

Los personajes femeninos son los encargados de:  

Preparar comida 

Revisar tareas 

Realizar aseo 

Dar dinero 

Reparar 

 

Los personajes masculinos son los  encargados de: 

Ver Tv 

Divertirse 

Reparar  

Reparar carro 

Conquistar 

Cuidar niños 

 

Los personajes femeninos se encargan de: 

Comprar 

Preparar la comida 

Revisar tareas 

Realizar aseo personal 

Realizar aseo 

Dar dinero 

Liderar 

Llevar al hospital 

Conquistar  

Cuidar los niños 

Con mucha menor frecuencia: 

Hacer deporte 

Reparar  

Divertirse 

Ver Tv  

Recibir dinero 

Reparar el carro 

 

Cuando se analiza el tipo de decisiones que, desde la perspectiva de las niñas y los niños,  toman 

los personajes de sus programas preferidos se encuentra que ambos afirman que los personajes 

masculinos se encargan de definir lo concerniente a los castigos y lo que se puede o no hacer. Tanto 

niños como niñas asocian los personajes femeninos con decisiones como organizar la casa, las 
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tareas que se debe realizar y la manera de solucionar los problemas. En la tabla 6 se aprecia que 

tanto niñas como niños perciben que  los personajes de su propio sexo toman mayor número de 

decisiones y más diversas.   

Tabla 6. Tipo de decisiones que toman personajes masculinos y femeninos 

Niños Niñas 

Los personajes masculinos deciden sobre:  

Los castigos 

Lo que se puede o no hacer 

Cómo organizar la casa 

La manera de solucionar los problemas 

 

Con menor frecuencia deciden sobre: 

Las cosas importantes 

Cómo gastar el dinero 

Qué tareas se realizan 

Las actividades escolares 

Carro que comprar 

Tipo de carro 

Cuándo comprar casa 

 

Los personajes femeninos deciden sobre:  

Cómo organizar la casa 

Qué tareas se realizan 

La manera de solucionar los problemas 

Los personajes masculinos deciden sobre: 

Los castigos 

Lo que se puede hacer o no hacer 

El carro que se debe comprar 

Ir al médico  

Cuándo comprar casa 

 

Los personajes femeninos deciden sobre:  

Las cosas importantes 

Cómo organizar la casa 

Cómo gastar el dinero 

Qué tareas se realizan 

La manera de solucionar los problemas 

Las actividades escolares 

El carro que se debe comprar 

Lo que se puede o no se puede hacer 

Ir al médico 

El tipo de carro que se debe comprar 

Cuándo comprar casa 

 

Al examinar las respuestas de los participantes en el taller a la pregunta sobre las emociones que 

expresan con mayor frecuencia los personajes de sus programas preferidos, se encuentra que tanto 

niños como niñas asocian los personajes masculinos con preocupación. Los niños,  adicionalmente, 

relacionan los personajes masculinos con manifestaciones como la alegría, el amor y la rabia. Las 

niñas, por su parte, asocian a los personajes femeninos con emociones como la alegría, la 
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tranquilidad y el amor, al igual que con la rabia y el dolor. En la tabla 7 se observa que los niños no 

identificaron expresiones emocionales en los personajes femeninos.  

Tabla 7. Expresiones emocionales de los personajes femeninos y masculinos 

Niños Niñas 

Los personajes masculinos se asocian con: 

Alegría 

Amor 

Rabia 

Con menor frecuencia: 

Tranquilidad 

Preocupación 

Dolor 

 

Los niños no identificaron emociones asociadas con los 
personajes femeninos 

Los personajes masculinos  se asocian con: 

Preocupación  

tristeza 

 Los personajes femeninos se asocian con: 

Alegría 

Tranquilidad 

Tristeza 

Rabia 

Dolor 

Amor 

 

Frente a la pregunta sobre quién de los personajes ocupa el primer lugar en distintas situaciones, se 

encontró que tanto niñas como niños coinciden en mencionar con mayor frecuencia que los 

personajes masculinos de sus programas preferidos se distinguen porque “pelean más”. Las niñas 

perciben que los personajes masculinos se destacan como lideres negativos, no sólo son los que 

más pelean, también “dan mal ejemplo”, “tratan mal a los demás” y “se portan mal”.  En su opinión,  

también ocupan el primer lugar en pedir perdón. Tanto niños como niñas perciben que el personaje 

de su propio sexo se distingue por ser el más querido, admirado, colaborador, afectuoso, dar buen 

ejemplo y por su buen comportamiento. Al igual que en el análisis de las expresiones emocionales, 

en este apartado de la guía de análisis los niños no tuvieron en cuenta  los personajes femeninos.  
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Tabla 8. Características y comportamientos por los cuales se destacan los personajes femeninos y 

masculinos  

Niños Niñas 

Los personajes masculinos ocupan el primer lugar por: 

Ser quien más pelea 

Ser el más querido 

Ser el más admirado 

Se el más colaborador 

Dar buen ejemplo 

Ser quien pide perdón 

Ser quien manda a los demás 

Ser el más afectuoso 

Ser quien se porta bien 

 

No identifican personajes femeninos que ocupen el primer 
lugar 

 

Los personajes masculinos ocupan el primer lugar por:  

Dar buen ejemplo 

Ser quien manda a los demás 

Ser quien más pelea 

Ser quien trata mal a los demás 

Ser quien se porta mal 

Ser quien pide perdón 

 

Los personajes femeninos ocupan el primer lugar por:  

Ser el más querido 

Ser el más admirado 

Ser el más colaborador 

Dar buen ejemplo 

Evitar el conflicto 

Ser quien se porta mal 

Ser quien se porta bien 

 

Mencionaron con menor frecuencia que el personaje 
femenino ocupa el primer lugar por: 

Ser el más exitoso 

Dar mal ejemplo 

Ser quien pide perdón 

Ser quien manda a los demás 

Ser quien más pelea 

Ser el más afectuoso 

Ser quien trata mal a los demás 

Ser el que se porta bien 

Ser el que se porta mal 
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Los resultados descritos permitieron al equipo de investigación concluir que consistentemente con 

los hallazgos de otras investigaciones realizadas desde la perspectiva de los adultos, la 

interpretación que realizan las niñas y los niños de los mensajes de género que trasmiten sus 

programas preferidos da cuenta de fuertes estereotipos de género y actitudes sexistas. Esto se 

evidencia cuando analizan sus personajes preferidos en función de los roles que desempeñan, los 

atributos de personalidad que los caracterizan, la manera como expresan sus emociones, el tipo de 

decisiones que toman y el grado de participación en el manejo del poder.  También se destaca que 

en el grupo de niñas hubo mayor diversidad de respuestas en términos de las características 

atribuidas a los personajes. 

La interpretación que, desde la perspectiva de género,  hicieron las niñas y los niños de sus 

programas preferidos  y de los personajes que en ellos se representan muestra que a través de la 

televisión están adquiriendo conocimiento acerca del género, que puede favorecer la construcción 

de identidades de género que no favorecen el establecimiento de relaciones equitativas.  En 

términos generales, los datos permiten plantear las siguientes consideraciones:  

1. Los mundos masculino y femenino, representados en los personajes de los programas 

favoritos de las niñas y los niños, parecen no tener puntos de encuentro  y ser 

diametralmente opuestos. De acuerdo con los niños, el mundo masculino está caracterizado 

por la  violencia, el poder, la lucha y el castigo contra la maldad. Desde la perspectiva de las 

niñas, el mundo femenino está caracterizado por el buen comportamiento, la apariencia 

física, la imagen social que se proyecte y el buen humor. Estas diferencias que se 

representan en la televisión entre ambos mundos pueden restringir las posibilidades de las 

niñas y los niños para construir identidades de género en las que consideren todas sus 

potencialidades físicas, afectivas, sociales, intelectuales y trascendentes y para definir  

proyectos de vida sin las limitaciones que imponen las normas y expectativas de género. 

2. Las  diferencias encontradas en la manera como los niños interpretan los roles que los 

personajes masculinos y femeninos asumen,  reafirman   y  reproducen la división sexual del 

trabajo que se observa en el mundo adulto. Las niñas y los niños están  construyendo la 

noción de que los personajes masculinos son quienes  se divierten, poseen poderes 

extraordinarios, asumen el  liderazgo y  pocas veces  o nunca se encargan de actividades 
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reproductivas  o domésticas. Los personajes femeninos, en contraste, asumen 

preferentemente  los  roles tradicionales reproductivos como las actividades domésticas y 

familiares. Afortunadamente, los datos sugieren que tanto niños como niñas  comienzan a 

vislumbrar la posibilidad de que los personajes adopten algunos  roles no tradicionales,  

especialmente cuando se refieren al personaje de su mismo sexo.  

3. Desde la perspectiva de las niñas y los niños, las relaciones de poder que se establecen 

entre los personajes, la manera como resuelven los conflictos, toman decisiones y participan 

en las actividades están claramente diferenciadas para ambos sexos. Los personajes 

masculinos son percibidos por niñas y niños como poderosos, castigadores y con  la 

responsabilidad  de defender a los débiles y salvar el mundo de los peligros que acechan. 

Es decir, la responsabilidad del universo recae sobre ellos, mientras que las decisiones 

cotidianas (cómo organizar la casa, qué tareas realizar  o cómo solucionar los problemas) 

están a cargo de ellas. Estas percepciones plantean un mundo donde los hombres no se 

ocupan de lo cotidiano, lo doméstico y las mujeres no se encargan de lo “importante”, lo 

publico. Estas interpretaciones contrastan con el conocimiento que existe hoy sobre los 

derechos y posibilidades de ambos sexos para actuar de  manera diversa en el mundo. 

4. Otra diferencia notable en las interpretaciones de las niñas y los niños se observa cuando se 

analiza el tipo de liderazgo que le atribuyen a los personajes de sus programas preferidos. 

Aunque los personajes masculinos son percibidos tanto por las niñas como por los niños 

como lideres negativos,  son las niñas quienes tienen una percepción más negativa de estos 

personajes (son quienes más pelean, dan mal ejemplo, se portan mal). En contraste, los 

personajes femeninos son percibidos por las niñas como lideres sociales (son las que dan 

buen ejemplo, las más queridas, las más admiradas).  Llama la atención que los niños no 

identifican personajes femeninos que se destaquen en algún aspecto dentro de su programa 

preferido.  

5. La percepción estereotipada que tienen las niñas y los niños de los personajes que 

aparecen en sus programas preferidos también se hizo evidente en la valoración que hacen 

de sus expresiones emocionales y de la manera como ejercen el poder. Las 

representaciones de ambos sexos que observan las niñas y los niños en la televisión les 



40 

 

13/08/2008 

impide tener acceso a modelos de identificación diversos en los que la masculinidad no esté 

asociada, exclusivamente, con la violencia y el ejercicio del poder  y la feminidad con la 

belleza física, la expresión emocional y las relaciones sociales.   

6. Los datos son particularmente alarmantes si se tiene en cuenta que aunque la oferta de 

programas con alto contenido sexista es la de mayor presencia en la televisión, este medio 

de comunicación promueve poco o nada los aprendizajes para que las niñas y los niños  se 

conviertan en receptores activos de los medios (Niño, 2004). De otro lado, es necesario 

considerar que si bien los realizadores, productores y guionistas de televisión, 

especialmente de América Latina, pueden estar dispuestos a realizar una televisión diferente 

(CILA, 2007), no cuentan con orientación  especializada que les permita tener criterios 

mínimos  para realizar programas  con perspectiva de género.  

7. Con el fin de modular el efecto que, evidentemente, están teniendo los programas 

televisivos en las construcciones de género de las niñas y los niños, es urgente proporcionar 

herramientas a la audiencia infantil para analizar los mensajes con perspectiva de género. 

 

5.2. Resultados de la Fase 2. Planificación del programa.  

A partir de los resultados y las conclusiones que se derivaron de la evaluación de necesidades que 

se expusieron en el apartado precedente, el equipo de investigación procedió a definir los objetivos y 

el Marco Lógico del Programa que en su primera versión se denominó “Leo y Escribo Televisión 

desde la Perspectiva de Género (LEES-TV). En el anexo 4 se encuentra el modelo lógico del 

programa. Los objetivos, por su parte, quedaron definidos de la siguiente forma: 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo de niños  y niñas de 7 a 10 años de edad competentes para  leer y escribir  

mensajes televisivos con una perspectiva de género, mediante la implementación de un programa 

de formación en habilidades de pensamiento crítico.  

Objetivos específicos 

Al finalizar la intervención,  las niñas y los niños participantes estarán en capacidad de:  
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a) Distinguir en las producciones televisivas los conceptos de contenido, propósito, formato, 

creador, audiencia y canal. 

b) Seleccionar los programas de televisión teniendo en cuenta su contenido, propósito, formato, 

creador, audiencia y canal. 

c) Exponer y justificar la selección de los programas de televisión que ven teniendo en cuenta su 

contenido, propósito, formato, creador, audiencia y canal. 

d) Reconocer que los mensajes que se trasmiten a través de la televisión pueden ser analizados e 

interpretados desde distintos puntos de vista.  

e) Identificar, analizar, juzgar y valorar los mensajes que se trasmiten en la TV que ilustran las 

desigualdades que enfrentan mujeres y hombres.  

f) Exponer y justificar su opinión con respecto a los mensajes implícitos o explícitos que 

representan relaciones equitativas e inequitativas entre mujeres y hombres. 

g) Proponer mensajes televisivos alternativos en los que se evidencien  las diversas opciones que 

tienen las mujeres y los hombres de ser y actuar en el mundo sin las limitaciones que imponen 

las normas y expectativas de género inequitativas.  

Una vez definidos los objetivos y el marco lógico del programa se procedió al análisis de diversas 

propuestas formativas para ver televisión. Con base en los antecedentes teóricos y empíricos 

disponibles se determinaron los supuestos básicos que fundamentan la estrategia pedagógica del 

programa y que se enuncian a continuación:  

 Uno de los objetivos de la educación formal es enseñar a las personas a comprender el 

significado de las palabras y a expresar sus ideas a través del lenguaje. 

 Actualmente, las niñas y los niños obtienen la mayor parte de la información acerca del 

mundo a través de los medios de comunicación masiva, es decir, tanto a través de la 

palabra escrita, como a partir de sonidos e imágenes.  

 El lenguaje mediático tiene sus propias reglas gramaticales y sintácticas  y puede ser usado 

para expresar, implícitamente, diversas ideas acerca del mundo.  

 Para que las niñas y los niños puedan beneficiarse de los medios masivos de comunicación,  

en su proceso de formación necesitan aprender a “leer” e “interpretar” el lenguaje de las 
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imágenes y sonidos  de la misma manera en que aprenden a analizar y comprender lo que 

leen en los textos impresos.  

 Para que las niñas y los niños se hagan cargo de su propio proceso de aprendizaje en una 

cultura mediática en continuo cambio, el contexto escolar debe promover, de manera 

deliberada y estratégica, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico de los mensajes 

que leen, ven o escuchan. El pensamiento crítico implica habilidades tales como observar, 

identificar conceptos clave, conectar diversas ideas, hacer preguntas pertinentes, identificar 

inconsistencias, interpretar textos, debatir, argumentar, plantear acciones alternativas, tomar 

decisiones, entre otras).  

 La comprensión de los mensajes mediáticos no sólo supone actividades de deconstrucción 

(lectura - Interpretación), también implica actividades de construcción (escritura - 

producción).  

 La interpretación y producción crítica de mensajes mediáticos  exige que las niñas y los 

niños aprendan a plantearse preguntas relevantes acerca de lo que leen, ven o escuchan.  

 Los adultos interesados en promover un escepticismo saludable frente a los medios de 

comunicación tienen el desafío de a) estimular en las niñas y los niños el planteamiento de 

preguntas con respecto al autor/productor, el formato, la audiencia, el contenido y el 

propósito del mensaje, b)  guiarles,  apoyarles,  retarles y motivarles  para encontrar 

respuestas a sus interrogantes5.  

 Aprender a leer mensajes mediáticos requiere práctica, pero una vez aprendida la habilidad 

se constituye en una respuesta automática que las personas tienden a utilizar cada vez que 

se exponen a ellos en diferentes contextos.  

 Cuando las personas tienen la capacidad de usar los conocimientos y las habilidades en 

situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron se dice que han desarrollado la 

“competencia”.   “Una competencia puede describirse  (...) como un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, meta-

cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para 

                                                        

5 Center for Media Literacy, disponible en  http://www.medialit.org/reading_room/article340.html 

http://www.medialit.org/reading_room/article340.html
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facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de 

tareas en contextos relativamente nuevos y retadores” (Vasco, 2003).   

 Para que las niñas y los niños puedan leer críticamente los mensajes televisivos se debe 

fomentar el desarrollo de habilidades para analizar la información que se presenta a través 

de la televisión, juzgar la confiabilidad de dicha información y evaluar la información (Piette, 

2003).  

 Las niñas y los niños comprenden y retienen más lo que se les enseña cuando el 

aprendizaje es relevante y significativo en  su vida diaria.  

 Para fomentar el desarrollo de habilidades de análisis critico es necesario que las niñas y los 

niños tengan oportunidades para ver televisión activamente, de la misma manera que lo 

hace un crítico de televisión profesional. Para lograr este propósito es necesario tener en 

cuenta las siguientes preguntas articuladoras del proceso de formación6:  

• ¿Cómo está  construido este mensaje? 

• ¿Qué técnicas creativas (palabras, música, color, movimiento, ángulo de la cámara, 

entre otras) están usando para atraer mi atención? 

• ¿Por qué y para qué  se transmite este mensaje? 

• ¿Qué es lo que me atrae de este mensaje? 

• ¿Por qué y para qué elijo ver este programa? 

• ¿Cómo interpretan este mensaje otras personas diferentes a mí? 

• ¿Qué estilos de vida, valores y puntos de vista están representados u omitidos en este 

mensaje?  

• ¿Qué tan de acuerdo estoy con los estilo de vida, valores y puntos de vista que se 

representan en este mensaje? 

• ¿Qué me gustaría cambiar de los estilo de vida, valores y puntos de vista que se 

representan en este mensaje? 

                                                        

6 Este listado se hizo a partir del inicialmente propuesto por el Center for Media Literacy, disponible en  
http://www.medialit.org/reading_room/article340.html 

http://www.medialit.org/reading_room/article340.html
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• ¿Qué estilos de vida, valores y puntos de vista me gustaría ver representados en este 

mensaje?  

• ¿Cómo puedo representar estos estilos de vida, valores y puntos de vida alternativos? 

 Estas preguntas permiten a las niñas y los niños participantes en el programa: 

• Reconocer que los mensajes televisivos son construidos, por lo tanto, lo que se observa  

en ellos no es “natural”.  

• Conocer los elementos que deben tener en consideración al momento de tomar 

decisiones con base en los mensajes televisivos o frente a  los programas que ven, lo 

cual les ayuda a ser menos susceptibles a la manipulación.  

• Estar alerta frente a los mensajes que se transmiten a través de los diferentes medios 

con los cuales no están de acuerdo, los que  aceptan o los que rechazan.  

• Escuchar las interpretaciones que hacen otras personas de los mensajes y apreciar la 

importancia del respeto por las diversas opiniones y culturas.  

• Identificar los estilos de vida, valores y puntos de vista subyacentes a los mensajes 

mediáticos. 

• Reconocer y nombrar  perspectivas alternativas o ignoradas. 

• Determinar los intereses económicos e ideológicos que fundamentan los mensajes.   

• Proponer mensajes alternativos con los cuales están más de acuerdo o que promueven 

estilos de vida, valores y puntos de vista distintos.  

 En la infancia y la juventud se deben propiciar experiencias de aprendizaje que impliquen 

analizar temas y fenómenos desde diferentes perspectivas.  

  La tarea de los adultos a cargo de la socialización de las niñas y los niños (madre, padre, 

cuidadores y docentes) consiste en aprovechar la televisión para generar situaciones relevantes 

y significativas que motiven la comunicación, el planteamiento de preguntas, el análisis, la 

reflexión, el intercambio de información y de puntos de vista y la resolución de problemas 

((Speck-Hamdan, 2005).  En el aula de clase, la televisión puede ser un excelente tema de 

conversación, dado que es una de las actividades a la que las niñas y los niños dedican la 

mayor parte de su tiempo libre. La supervisión del uso de la televisión es una de las múltiples 

alternativas que tienen los adultos para desempeñar su papel socializador.  
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 El desarrollo de habilidades argumentativas implica la utilización de una estrategia pedagógica 

que propicie un clima de aula o ambiente estimulante, en el que sean las niñas y los niños 

protagonistas del proceso y su voz sea la que predomine al reconocerles sus gustos e 

interpretaciones acerca de sus programas favoritos.   

 Cuando al proceso de formación en habilidades de pensamiento crítico se le incorpora la 

perspectiva de género, la estrategia está dirigida a que las niñas y los niños observen, 

examinen, juzguen y evalúen los mensajes  televisivos considerando (Vargas Trujillo, E. & 

Gambara D’Errico, H, en prensa):  

• Las formas en que las mujeres, los hombres, las niñas y los niños que aparecen en los 

mensajes participan e interactúan en los distintos ámbitos en los que se encuentran. 

• Los mensajes que pueden perpetuar los patrones de desventaja de las mujeres con 

respecto a los hombres y de las niñas y los niños con relación a los adultos.  

• La manera como, en ocasiones,  se discrimina y se pone en desventaja a los hombres 

con respecto a las mujeres. 

• Los mensajes que plantean derechos, obligaciones, privilegios y oportunidades 

diferentes para mujeres, para hombres, para niñas y para niños.  

• Los mensajes en los cuales los atributos, los comportamientos, las necesidades, los 

intereses y las aspiraciones de las mujeres y de los hombres, de las niñas y de los niños 

no se consideran, se valoran y se promueven de la misma forma. 

• Los mensajes en los que se divide y valora de manera desigual el trabajo  de las 

mujeres y de los hombres.  

• Las desigualdades que plantean los mensajes entre hombres y mujeres que están 

determinadas por el significado que socialmente se le atribuye a uno u otro sexo.  

• Las posibilidades que tienen las mujeres, los hombres, las niñas y los niños de tomar 

decisiones sobre el uso de los medios, bienes  y servicios a los cuales tienen acceso. 

• La manera como una actividad o decisión afecta a las mujeres y a los hombres, a las 

niñas y a los niños y a las relaciones que se establecen entre ellas y ellos.  

• Las diferencias entre hombres y mujeres, niñas y niños que se convierten en 

desigualdades y desventajas para las personas y que les limitan el ejercicio de los 

derechos humanos fundamentales.  
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• Los mensajes que plantean desigualdades y desventajas, en función del sexo, en los 

procesos comunicacionales (p. ej. de qué manera se permite a los hombres y a las 

mujeres comunicar sus experiencias, ideas, necesidades, opiniones, expectativas en el 

ámbito familiar, escolar, comunitario, social y político).  

• Las condiciones de subordinación de las mujeres, de las niñas y de los niños que son 

resultado de lo que socialmente significa ser hombre o mujer, niño o niña y de los 

atributos que, en un determinado contexto histórico y sociocultural, caracterizan la 

masculinidad y la feminidad. 

• Las alternativas disponibles para modificar las condiciones de subordinación de las 

mujeres, de las niñas y de los niños que se presentan en los mensajes televisivos.  

• Las restricciones que imponen las creencias infundadas, los estereotipos y los prejuicios 

acerca de lo que significa ser hombre o mujer sobre el contenido de los  mensajes 

televisivos que leen y escriben.  

Acto seguido, el equipo de investigación se dedicó a definir la estrategia pedagógica que, de 

acuerdo con la evidencia disponible,  era más adecuada para lograr los objetivos del Programa.  De 

esta manera se decidió utilizar el taller como estrategia pedagógica. El taller es una técnica 

frecuentemente utilizada en los procesos de aprendizaje activo. Para los propósitos de este 

programa se planteó una serie de cinco talleres que buscan motivar a las niñas y a los niños para 

que aprendan unas/os de otras/os a partir de:  

a) El intercambio de información, ideas, preocupaciones, conocimientos y  experiencias. 

b) El análisis crítico de la información, ideas, temores o preocupaciones, conocimientos y  

experiencias.  

c) La confrontación o comparación de información, ideas, temores o preocupaciones, 

conocimientos y  experiencias con los resultados  de las investigaciones científicas que se 

encuentran en los distintos medios de divulgación.  

d) La identificación de otras alternativas para definir, explicar, comprender, abordar o 

manejar las situaciones o experiencias objeto de análisis.  

e) La aplicación en el “mundo real” de las diversas alternativas de acción propuestas por el 

grupo para definir, explicar, comprender,  abordar o manejar las situaciones o experiencias 

objeto de análisis.  
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Como se observa en la figura 2 en un taller la persona que orienta el proceso de aprendizaje 

(facilitador/a, moderador/a) propone diversas actividades para lograr el objetivo específico que 

persigue.  Estas actividades se organizan de manera coherente en cinco momentos del proceso con 

el fin de promover la participación activa de todos los integrantes del grupo y asegurar el logro de los 

objetivos que se plantean para el taller.  

I

Intercambio

II

Análisis crítico

III

Confrontación
/comparación

IV

Identificación 
de 

alternativas

V

Aplicación de 
alternativas 
de acción

Actividades que se realizan en los diferentes momentos de un taller

 

 

 

Con base en estos planteamientos se especificaron las actividades de los cinco talleres que 

constituyen el Programa y se elaboró la primera versión de la guía de talleres para  la 

implementación. La versión definitiva de la guía se encuentra en el documento impreso que se  

adjunta a este informe, denominado “PROGRAMA SUPER – VISION XXY – LEO Y ESCRIBO 

TELEVISIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” - Guía de talleres.  
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5.3. Resultados de la Fase 3. Evaluación de diseño.  

En esta fase del estudio participaron 12 personas. En calidad de usuarios potenciales del Programa,  

asistieron representantes de la comunidad educativa del Colegio Bolívar.  Además, asistieron 

profesionales expertos en género, pedagogía y medios de comunicación. Las observaciones y 

recomendaciones de los panelistas se integraron de acuerdo con los aspectos propuestos para la 

evaluación. A continuación se presenta una síntesis de los aportes más relevantes de los panelistas, 

la mayoría de los cuales fueron tenidos en cuenta a la hora de definir la versión definitiva tanto del 

programa como de la guía de talleres.  

Contenido temático 

Los participantes en el panel opinaron que el tema del programa es claro, coherente y útil en el 

sentido que busca desarrollar en las niñas y los niños criterios para ver televisión desde la 

perspectiva de género. Sin embargo, sugirieron ampliar el apartado de conceptos básicos, porque 

dudan de que los docentes tengan un buen dominio de los temas de género y televisión. En ese 

mismo sentido, plantean la necesidad de realizar un taller de sensibilización dirigido a quienes serán 

usuarios de la guía y facilitadores del proceso de formación. También plantearon que, teniendo en 

cuenta el objetivo del programa, es necesario  ampliar el número de talleres: “el pensamiento crítico 

no es una capacidad que se pueda fomentar en 5 talleres, menos si los docentes no lo viven y lo 

fomentan”. 

Metodología 

Los panelistas reconocieron que la metodología es congruente con la pedagogía constructivista. 

Destacan la ausencia de textos visuales y audiovisuales y proponen actividades alternativas para el 

desarrollo del último taller del programa. También sugirieron que se deben incluir más actividades 

para que los estudiantes identifiquen en los programas los estereotipos de género. 

En cuanto a la descripción que se hace de la metodología consideraron acertado el que se siga 

siempre la misma estructura. Además recomendaron clarificar algunas instrucciones  y 

acompañarlas con diagramas ilustrativos del proceso.  

No obstante, opinan que la metodología no es suficiente para lograr los objetivos propuestos, con 

este fin recomendaron incluir actividades que permitan a las niñas y los niños identificar el lenguaje 
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oculto en los mensajes visuales y audiovisuales. También propusieron promover en los facilitadores 

del proceso el cuestionamiento personal en torno a las nociones de género. Para lograr este 

propósito recomendaron incluir en la guía un taller introductorio que podría denominarse “hablemos 

claro”. Además plantean que es necesario articular el programa a diferentes asignaturas.  

Objetivos 

De acuerdo con los panelistas los objetivos son pertinentes, claros y coherentes pero consideran 

que son complejos y ambiciosos para niños de 7 a 10 de edad de estratos socioeconómicos bajos. 

Afirman que son poco factibles de lograr si los docentes “no viven el pensamiento crítico y la 

perspectiva de género”.  

Actividades propuestas 

Los participantes en el panel consideraron que las actividades propuestas son suficientes para lograr 

los objetivos que se persiguen pero que, por su novedad es necesario “probarlas en campo”.  

Recomendaron incluir material de apoyo audiovisual para facilitar el análisis de diferentes textos 

televisivos, comerciales y formatos de televisión.  

Adicionalmente, opinaron que las actividades propuestas facilitan su articulación en las áreas en las 

que se abordan temas como  proyecto de vida, tecnología, democracia, ética y, particularmente, en 

la de  lengua castellana. No obstante, insistieron en que su implementación exige un entrenamiento 

previo de los docentes  porque no todos han construido una postura crítica frente a la televisión y, 

mucho menos, hacia los estereotipos de género. 

Llama la atención que,  contrariamente a lo que opinaron frente a los objetivos del programa, los 

panelistas afirman que las actividades sugeridas son adecuadas para el grupo de edad al cual se 

dirigen,  incluso para estudiantes de sexto y séptimo grado. Aunque reconocieron que si bien son 

fáciles de realizar, perciben que constituyen un desafío para las y los docentes y en colegios que no 

son mixtos.   

Recursos 

Teniendo en consideración los objetivos del programa, reiterativamente, recomendaron incluir 

material audiovisual y equipos para hacer presentaciones, repetir segmentos de programas, 

comerciales  o mensajes. En su opinión, tener el fragmento del programa o del comercial es muy útil 
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porque “para aprender a ver televisión se debe hacer uso de ella, no solamente a partir de la 

evocación”.  

Tiempo 

Los panelistas sugirieron incluir en la guía los tiempos estimados para la implementación de cada 

actividad y taller. No obstante, reconocen que los tiempos de ejecución pueden ser relativos porque 

dependen de las características de la institución y de las comunidades educativas. 

Temas sugeridos para agregar o profundizar 

Al finalizar la evaluación del diseño del programa los panelistas plantearon la necesidad de incluir 

temáticas tales como:  

 Definición de comunicación, tipos de comunicación y códigos presentes en los distintos tipos 

de comunicación.  

 Tipos de formatos de televisión. 

 El lenguaje de la televisión, tanto en tratamiento como en la agenda de los realizadores y 

dueños de los medios.  

Recomendaciones para mejorar la cartilla 

 La diagramación debe estar más relacionada con el tema. 

 Limitar el uso de vocabulario técnico en las instrucciones.  

 Ampliar el glosario.  

 Incluir el taller “Hablemos claro” 

 Incluir para los docentes aspectos básicos de comunicación (verbal y no verbal). 

 Articular el concepto de equidad en todos los talleres.  

Opinión sobre el nombre del programa 

Los panelistas dijeron que el nombre LEES TV es interesante, da cuenta del objetivo y contenido del 

programa aunque plantean reservas frente a la interpretación que pueden hacer los niños de lo que 

es LEER, que no suele ser su actividad favorita. Sugieren definir “un título con una pizca de 

irreverencia o con sentido del humor”. Por ejemplo: 
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 “Pantalleros y Pantalleras”, en el lenguaje de los niños y niñas actuales podría ser la forma 

de mostrar la imagen distorsionada de hombres y mujeres en la televisión. 

 “Hagámosle preguntas a la televisión”.   

 “Hagámonos preguntas sobre la televisión”. 

 ¿Qué vemos en la Tv?  

 “Viendo televisión con lupa”. 

 ¿Cómo veo televisión? 

Una vez sistematizados los resultados del panel de expertos, el equipo de investigación decidió 

realizar los siguientes ajustes al diseño del programa y a la guía de talleres:  

a) Se incluyeron en la primera parte algunas recomendaciones sobre el uso de la guía y se 

sugirió al docente realizar cada módulo de la cartilla de manera personal, antes de 

implementarla con el grupo de niñas y niños. 

b) Se incluyó un cuadro resumen con ejemplos de los conceptos de contenido, formato, 

audiencia y propósito de los programas o mensajes de televisión. 

c) Se verificó que el lenguaje utilizado en la cartilla fuera incluyente en términos de género. 

d) Se ajustaron las actividades de los módulos con el fin de fortalecer el tema de género en 

cada una de ellas. 

e) Se decidió realizar la implementación con docentes sin formación en televisión y género, sin 

capacitación previa en el uso de la guía y sin apoyo específico para la realización de las 

actividades. De esta manera se buscaba establecer qué tan factible es que docentes sin 

formación previa puedan encargarse de la propuesta de formación.  

f) Se inició la búsqueda de nombres alternativos para el programa.  

5.4. Resultados de la Fase 4.  Implementación del Programa  

La fase de implementación estuvo a cargo de dos docentes, un hombre y una mujer, del Colegio 

Bolívar. Con base en las orientaciones disponibles en la Guía de Talleres que se les proporcionó 

como material de apoyo para la aplicación del programa, los docentes llevaron a cabo 12 sesiones 
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de una hora de duración cada una con los grupos de estudiantes de tercero de primaria. Las 

sesiones se ejecutaron durante la jornada escolar en la hora dedicada a las actividades de dirección 

de grupo. Durante el periodo de implementación el equipo de investigación realizó reuniones de 

seguimiento con los docentes y recopiló evidencias de los avances del proceso. En este apartado se 

sintetizan algunos de los datos que permiten conocer el desempeño de las niñas y los niños en el 

programa. La información se presenta organizada por talleres y corresponde a las respuestas dadas 

por las niñas y los niños a las actividades propuestas para facilitar la aplicación de alternativas de 

acción y cuyo producto se encuentra registrado en las carpetas de trabajo que se recogieron de 19 

estudiantes.  

Taller 1. ¡Somos Expertos en TV! 

Para facilitar la aplicación de alternativas de acción se propuso una actividad que consistía en elegir 

tres programas para ver durante la semana teniendo en cuenta en la elección los conceptos 

trabajados en el taller (contenido, propósito, formato, creador, audiencia y canal). 

Consistentemente con los resultados de la fase 1, al examinar las carpetas de 19 estudiantes se 

observa que cuatro de los nueve niños eligieron programas de animales tales como Zaboo Mafú, 

Animal Planet al Extremo y  tres optan por programas de aventura como Mulán, Ben 10 y Los 

Padrinos Mágicos. Por su parte, cuatro de las 10 niñas seleccionaron programas relacionados con 

situaciones cotidianas como Tú Voz Estéreo, Pasión de Gavilanes, La Familia Cheveroni, Hi-5  y  

Chavo del Ocho; otras tres niñas optaron por programas en los que se propone la realización de 

actividades artísticas como por ejemplo el programa Art Attack. Este es el único programa elegido 

tanto por niñas como por niños.  

En la información disponible sobre los programas elegidos por las niñas y los niños se encuentra que 

en su mayoría (12 casos de 19), optan por aquéllos que se caracterizan porque su temática gira en 

torno a las relaciones de amistad y compañerismo entre los protagonistas. En las niñas se destaca la 

elección de programas que promueven el desarrollo de habilidades artísticas, en los que se 

proponen retos para la construcción de objetos y el aprendizaje. En el grupo de niños se identifica su 

predilección por programas cuya temática gira en torno a los desafíos y retos que asumen los 

protagonistas. 
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En cuanto a las características de los protagonistas se observa que, en la mayoría de programas 

favoritos de los participantes, éstos son humanos (13 de 19). En 12 casos los protagonistas son 

masculinos y en 2 son femeninos. En cuatro casos se hace referencia a personajes tanto femeninos 

como masculinos y en 1 caso no se especifica el personaje preferido. Además, en los programas 

preferidos de los niños, en comparación con los de las niñas, se encuentran  personajes creados 

arbitrariamente por los productores, que no son reales. En cuanto a los roles que desempeñan estos 

protagonistas se encontró que en los programas mencionados por las niñas se destacan por su 

capacidad para establecer relaciones interpersonales positivas;  la mayoría elige programas en los 

cuales el protagonista se caracteriza por ser una persona buena, amigable,  reconocida y apreciada 

por los demás o en los se trata de un hombre, líder e inteligente. En los programas seleccionados 

por los niños el rol que predomina en los protagonistas es el de líder e inteligente, le sigue en orden 

de frecuencia el protagonista que se distingue por el poder y el éxito. 

Ante la pregunta de por qué razón eligen ver el programa que mencionan como preferido, los niños 

exponen argumentos que pueden sintetizarse en es divertido (3 de 9), desarrolla la creatividad y 

favorece  el aprendizaje (4 de 9) y permite conocer las características especiales de los personajes o 

de los animales (2 de 9). La mayoría de participantes coincidieron en las principales razones para 

elegir su programa preferido: es divertido o enseña cosas (12 participantes de 19). Solo las niñas 

mencionaron como razón para elegir un programa el hecho de que trata el tema de las relaciones 

interpersonales (4 de 9 niñas). 

Con respecto al propósito del programa elegido se encontró que las niñas y los niños participantes 

identificaron diversos objetivos que les parecen interesantes. La mayoría (12 de 19) coincide en que 

el propósito de los programas elegidos es enseñar cosas tales como “compartir experiencias”, 

“habilidades y curiosidades de los animales”, “realizar diferentes manualidades”. Las niñas además 

mencionaron su interés por programas que tienen como finalidad dar a conocer situaciones y 

conflictos de la vida cotidiana como “estar unidos y trabajar en equipo”, “la vida de un niño pobre y 

huérfano”, “juntar amores imposibles” (8 de 10). Los niños, por su parte, afirmaron que los 

programas elegidos para ver durante la semana les parecen interesantes porque tienen como 

propósito “divertir”  o “recrear” (5 de 9). 
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En cuanto al formato de los programas elegidos, las respuestas encontradas en las 19 carpetas 

evidencian que este concepto no quedó suficientemente claro en el taller. Lo cual es consistente con 

lo reportado por los docentes quienes también tuvieron dificultades para aplicar el concepto en un 

ejemplo específico. De acuerdo con las niñas y los niños los programas que seleccionaron están 

elaborados en  formatos de “ficción”, “dibujos animados”, “educativos”, “infantiles”, “creativos” y “de 

cuenta regresiva”.  Las niñas coincidieron con los niños en que el formato de  algunos de sus 

programas se caracteriza por ser de “dibujos animados” o “educativos”. Adicionalmente, 

mencionaron formatos como por ejemplo “informan situaciones de la vida real”, “entretenimiento” y 

“seriados”. 

Otro concepto que, según las respuestas observadas en las carpetas, no quedó claro es el de 

creador. Ante la pregunta sobre el creador de los programas seleccionados para ver durante la 

semana 5 niñas y 4 niños manifestaron desconocer el creador del programa. Quienes completaron 

esta parte del ejercicio identificaron como creador al productor, al protagonista de la historia, al canal 

o al presentador del programa. 

Frente a la audiencia, la mayoría de las niñas y los niños afirmaron que sus programas preferidos 

están dirigidos a la audiencia infantil, le siguen en orden de frecuencia la audiencia familiar y  “todas 

las audiencias”. Solo en 3 de los 19 casos se encontró que identificaron como audiencia de sus 

programas los jóvenes y los adultos.  

Finalmente, tanto las  niñas como los niños reportaron que los programas seleccionados se emiten a 

través de canales por suscripción (15 de 19), destacándose canales como Discovery Kids y Disney 

Channel. Solamente cinco participantes mencionaron que sus programas preferidos se emiten a 

través de los canales de televisión nacional (RCN y CARACOL). 

Taller 2. ¡Yo puedo decidir! 

En esta ocasión se solicitó a los niños y a las niñas seleccionar un comercial en el que se 

promocione un  alimento o producto que les  gustaría comer o tener y analizarlo en compañía de sus 

madres, padres o hermanos, respondiendo una serie de preguntas.  

En la tabla 9 se observa que con respecto a las preguntas ¿De qué trata el comercial? ¿Cuál es  el 

tema principal? ¿Qué producto es el que se está ofreciendo? y ¿Cuáles son los comerciales 
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dirigidos a los niños y a las niñas? Los niños eligieron con mayor frecuencia comerciales en los que 

se promocionan juguetes y, en especial, los que se refieren a automóviles. Con menor frecuencia 

eligieron comerciales relacionados con animales, juguetes bélicos y alimentos. Los niños consideran 

que los comerciales que están dirigidos a las niñas son aquéllos en los que se ofrecen muñecas, en 

especial las Barbies,  y en segunda instancia los que se refieren a alimentos y telenovelas. 

Únicamente un niño escogió los alimentos como producto para ambos sexos. Las niñas, por su 

parte, eligieron con mayor frecuencia comerciales sobre productos de belleza y aseo personal. En 

segundo lugar, eligieron alimentos y juguetes. Las niñas, a diferencia de los niños, eligieron con 

mayor frecuencia comerciales sobre productos que pueden ser usados por ambos sexos. 

Tabla 9. Productos y audiencias de los comerciales desde la perspectiva de las niñas y los niños 

Niñas Niños 

Dirigido para los Niños 

Juguetes para pistas 

Trasformers 

Champú EGO 

Papel higiénico 

Crema dental 

Comida 

Juguetes 

Dirigido para las Niñas 

Papel higiénico 

Crema dental 

Cremas para la cara 

Productos de belleza 

Pucca 

Juguetes 

Disfrutar en familia la mantequilla 

Comida 

Dirigido para los Niños   

Carros  

Pistas de carros 

Carros de colección 

Chitos Pizza 

Caldo de gallina (los niños se comen el caldo que le manda 
la mamá a la tía) 

Action man (muñeco con armas para pelear) 

Dinosaurios 

El reloj de Ben 10 de juguete 

Dirigido para las Niñas 

Muñecas Barbies, su ropa y accesorios 

Muñecas Barbies (2) 

Muñeca (2) 

Chitos Pizza 

Juguetes 

Novela 

 



56 

 

13/08/2008 

Frente a la pregunta, las personas que elaboraron ese comercial ¿Qué le quieren trasmitir a las 

personas que lo ven? la mayor parte de las niñas y los niños expresan con claridad  que la finalidad 

de los comerciales  es lograr que la audiencia  compre  los productos. En la tabla 10 se aprecia que 

con menor frecuencia se menciona como finalidad hacer que la audiencia consuma el producto,  lo 

utilice, lo prefiera, le guste o lo elija. Llama la atención que las respuestas de los niños, en 

comparación con las de las niñas, son más elaboradas. Esta diferencia se observó de manera 

consistente en todas las respuestas.   

Tabla 10. Percepción que tienen las niñas y los niños de la finalidad de los comerciales que eligieron 

para el análisis 

Niñas Niños 

Utilizar papel higiénico a la hora de entrar al baño 

De infancia 

De comprar este tipo de juguetes 

Que el producto es muy nutritivo 

Que compren los productos o que su mamá los compren 

Que sus papas les compren el producto 

Comprar la crema Colgate 

 

Que a los niños y a las niñas les gusten los juguetes que 
están a la moda y que compren el producto 

Que les guste la comida ofrecida 

Comer alimentos preparados con ese condimento 

Comprar el muñeco 

Que compren el muñeco/la muñeca no importa el precio 

Comprar 

Luchar contra el mal 

Promoción de muñecos que se pueden vestir y peinar de 
diferentes formas 

Conseguir amigos (novela) 

El servicio de ver la novela 

Que les digan a los papás que les compren el producto 

Comprar el reloj 

Ver el programa 

Compren el producto 

 

Con relación a la pregunta ¿Qué es lo que más le gusta de ese comercial? Los niños afirman que lo 

que más les gusta de los comerciales que van dirigidos a ellos son las características del producto 

que se ofrece: velocidad, sonidos que producen o acciones que ejecutan. De los comerciales que, 

desde su perspectiva están dirigidos a las niñas lo que más les llama la atención de los productos es 
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el poder cambiar las muñecas, los accesorios y las acciones que realizan. Las niñas expresaron que 

lo que más les gusta de los comerciales es la presencia de animales y el hecho de que las divierte.  

Al revisar las respuestas a la pregunta que indaga sobre el formato que utilizan los mensajes 

publicitarios escogidos,   se evidencia nuevamente que a los participantes no les quedó claro el 

concepto sobre los diferentes formatos que se utilizan en la televisión. Algunos describen lo que 

hacen los personajes y otros confunden este concepto con el de audiencia. 

En cuanto a la pregunta ¿A qué audiencia va dirigido el comercial? se encontró que tanto las niñas 

como los niños tienen claro que la audiencia de la mayoría de los comerciales seleccionados es 

infantil y, en algunas ocasiones,  familiar, incluso especifican la edad del target group con bastante 

exactitud. Aquí es interesante anotar que los participantes escogieron en casi todos los casos 

comerciales dirigidos a la audiencia infantil. Este resultado revela la utilidad de los estudios de 

mercado para definir tanto las características de la publicidad,  como el consumo selectivo de los 

niños y de las niñas.  

Al preguntarles ¿En qué canal se trasmite? se observa que aunque niñas y niños reconocen que los 

comerciales se trasmiten a través de diversos canales, se menciona  con mayor frecuencia que los 

mensajes publicitarios se emiten a través del canal nacional RCN y los canales que emiten las 24 

horas programación infantil. 

Finalmente, llama la atención el hecho de que todos los participantes consideran recomendable el 

producto que se promociona en los comerciales seleccionados. En la Tabla  11  se puede ver que en 

sus respuestas no muestran una  actitud crítica con  respecto a los productos. Para sustentar su 

opinión exponen que el producto “invita a comer y a alimentarse más”, “desarrolla la imaginación y la 

creatividad”,  “no es peligroso”, “es para jugar”.  Uno de los niños expresa que el producto es 

recomendable para ambos sexos pero si se le da un enfoque adecuado. Este niño hace referencia a 

un comercial que anuncia juguetes como carros y muñecas y su respuesta revela que en el 

desarrollo de la actividad tuvo el acompañamiento de un adulto.  Las niñas manifiestan que el 

producto que se ofrece en el comercial si es recomendable pero la mayoría no plantea argumentos 

para sustentar su afirmación.  Las pocas que fundamentan su opinión expresan que el producto es 

recomendable porque “es para  la limpieza”, “los carros no son bélicos” y “la comida es deliciosa”. 
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Tabla 11. Respuestas a la pregunta ¿el producto es recomendable para las niñas y los niños? 

Niños Niñas 

Puede ser recomendable para ambos pero dándole un 
enfoque adecuado 

Si (3) 

Si porque los invita a comer y a alimentarse más 

Desarrolla la imaginación y creatividad en las niñas 

Hay que tener cuidado con las armas 

Si porque no es peligroso 

Para todos los niños y para todas las niñas 

Es recomendable para cada uno porque es para jugar 

Si ya que es para la limpieza 

Si (4) 

Los carros no son bélicos 

Si porque es deliciosa 

 

 

Taller 3. ¡No todos entendemos lo mismo! 

Al finalizar el tercer taller se pidió a las niñas y a los niños que asumieran el papel de un/a 

reportero/a o periodista en casa y que utilizaran la guía de preguntas que el docente les proporcionó 

para hacer una entrevista en su familia. La actividad consistía en que las niñas y los niños debían 

ver con su familia un programa de televisión que se presente en las noches y que habitualmente ven 

todos o la mayoría de las personas con quienes viven. Al final,  debían realizar la entrevista. En el 

Anexo 6.3 se incluye la guía de entrevista denominada “Periodista en Csa”. A continuación se 

presenta una síntesis de las respuestas al ejercicio que se encontraron en las 19 carpetas objeto de 

análisis. Para el análisis de esta actividad las respuestas se organizaron por grupos de edad: adultos 

Vs. niños y niñas.  

En la Tabla 12 se observa que frente a la primera pregunta de la entrevista que indagaba sobre la 

manera como actúan las mujeres en el programa, se encontró que  las personas adultas destacaron 

en las mujeres características estéticas (14 de 42), de personalidad como el buen sentido del humor 

(8 de 42) y cognitivas como la inteligencia. Adicionalmente,  se observa que la descripción incluye 

características que tradicionalmente han sido atribuidas a la feminidad: Hogareñas, juiciosas, amas 

de casa, sumisas. 

Las respuestas de las niñas y los niños tienden a coincidir con las de los adultos.  
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Tabla 12. Respuestas a la pregunta ¿Cómo son las mujeres que actúan en el programa? 

Adultos Niños y Niñas 

Gordas, flacas, morenas y blancas. 
Alegres y bonitas 
Divertidas, independientes 
Amables 
Carecen de afecto, son inestables en sus relaciones 
afectivas. Son alegres. 
No tienen una pareja estable. 
Inteligentes, vanidosas, luchadoras. 
Actúan mostrando los diferentes estratos sociales. 
Bonitas, de estrato alto y bajo. 
Comportamiento sincero y tierno. 
Tiernas, niñas y adolescentes. 
Hogareñas, perspicaces 
Tontas 
Chistosas 
Amas de casa. 
Arriesgadas. 
Con un solo ojo. 
Profesionales. 
Jóvenes e inteligentes. 
Saben actuar. 
Coquetas 
Creídas. 
Furiosa. 
No entiende a Tom 
Adolescentes de clase alta. 
De varias razas. 
Respetuosas 
Graciosamente. 
No actúan bien 
Racionales 
Algunas un poco liberadas y otras sumisas. 
Elegantes y buenas amigas 

Alegres 
Son muy bonitas y divertidas 
Bobas. 
Graciosas. 
Niñas y adultas. 
Juiciosas. 
Chistosas. 
Inteligentes y amables. 
Lanzadas. 
Mala. 
Negras, blancas 
Son educadas. 
Jóvenes y niñas. 
 

 

En la tabla 13 se aprecia que al describir a los hombres del programa se destaca el uso de adjetivos 

calificativos negativos como tontos, bobos, ignorantes. Al igual que con las mujeres, se tiende a 

atribuir a los personajes hombres características que socialmente se consideran típicamente 

masculinas: Impulsivos, arriesgados, fuertes, machistas, trabajadores, imponentes, irresponsables, 

autoritarios, elegantes, trabajadores, interesados por las mujeres, ebrios, desordenados. A diferencia 

de lo que se observó en la descripción que realizaron de las mujeres, la apariencia física no parece 

ser relevante. 
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Tabla 13. Respuestas a la pregunta ¿Cómo son los hombres que actúan en el programa? 

 

Adultos Niños y Niñas 

Tontos y divertidos 
Impulsivos 
Son un poco imprudentes. 
Jocosos 
Simpáticos e inteligentes. 
Saben tratar a las demás personas 
Guapos. 
Son profesionales 
Interesados 
Amorosos 
Fuertes. 
Amables 
Traviesos. 
Maldadosos 
Adolescentes de clase alta. 
Adolescentes de varias razas 
Son generosos. 
Son bonitos 
A uno cantar y a otro jugar. 
Aburridos 
Estudiantes 
Jóvenes y niños 
Ignorantes. 
Brutos, tontos. 
Imponentes, machistas, irresponsables, autoritarios 
Elegantes, trabajadores e interesados por ellas. 
Viejos y delgados. 
Serios 
Conquistadores, destacados en la labor que realizan. 
Cada uno tiene una profesión diferente 
Intelectuales. 
Conflictivos 
Algunos egoístas 
Humilde 
Hay niños y adultos 
Son desordenados 

Arriesgados. 
Chéveres. 
Fuertes y simpáticos. 
Respetuosos y caballerosos. 
Chistosos. 
Lindos. 
Desastrosos. 
Extrovertidos, jóvenes, negros 
Educados. 
Alegres. 
Machistas. 
Locos. 
Son inteligentes. 
Altos. 
Trabajadores. 
El niño es muy tierno, el papá es ingenuo. 
Hacen muchas tonterías. 
Ebrios. 
 

 

En cuanto al sexo del personaje protagonista se encontró que tanto los adultos como las niñas y los 

niños coinciden en sus respuestas. La mayoría (60% de los adultos y 63% de las niñas y los niños) 

afirma que los protagonistas son hombres. Adicionalmente se observa que los adultos identifican en 

algunos programas que tanto hombres como mujeres son protagonistas (8 de 35) y en una menor 

proporción se identifica a la mujer como la protagonista 4 de 35. 
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Tabla 14. Sexo del protagonista del programa 

Sexo del protagonista ADULTOS  NIÑOS y NIÑAS  

Hombre  21 12 

Mujer   4 3 

Ambos sexos  8 3 

Una familia  2 1 

 

Con respecto a lo que consideran más interesante de lo que hacen los protagonistas del programa 

en el grupo de adultos se encontraron respuestas en las que se reconoce la capacidad del 

protagonista para hacer reír o divertir a las demás personas, expresar afecto y cumplir con sus 

responsabilidades. Para las personas adultas también resulta interesante que los protagonistas 

muestren “la situación actual de la mujer en la sociedad en su rol de madre, esposa y empleada”, o 

que represente características como “ser buena persona, buena amiga y trabajadora”, “ser papá y 

mamá a la vez”, “tener múltiples personalidades para encontrar el amor de la vida”, “mantener unida 

a la familia y luchar por el amor”. También destacan que el personaje “se esfuerza por lograr sus 

cosas”, “se mete en problemas”, “siempre vive en conflictos”, “trata de solucionar unos problemas”, 

“pelea muy bien”.  Dos adultos mencionaron que les interesa el que “muestra a las mujeres en el 

mismo nivel que los hombres”. 

En los datos de las entrevistas realizadas a niñas y niños, se observa que las características que les 

interesan de los protagonistas se refieren al buen sentido del humor y el potencial que tienen para 

divertir a la audiencia con su comportamiento. 

Cuando se examinan las respuestas que dieron los adultos, a igual que las niñas y los niños, al 

interrogante sobre las cosas más interesantes que hacen las protagonistas mujeres (tabla 15) se 

observa la tendencia a reconocer y valorar en ellas comportamientos típicamente femeninos que 

hacen referencia a su rol reproductivo, a su emocionalidad y su papel en el proceso de seducción y 

conquista en la relación de pareja.   
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Tabla 15. Respuestas a la pregunta ¿Qué es lo más interesante que hacen las mujeres del 

programa? 

CATEGORIA ADULTOS NIÑOS O NIÑAS 

Proporcionar apoyo (escucha, ayuda, colabora, soporta, encubre) 6 2 

Divertir  5 - 

Expresar emociones (amables, no esconden ni reprimen sus emociones, 
envidiosas, reír; querer al papá, besarse) 

4 2 

Cuidar a otros (crianza de los hijos, cuida la casa, trata bien a los demás, 
dedicadas a sus hogares, a sus hijos y a sus esposos, cuidar a los hijos) 

4 1 

Conquistar (planear estrategias de conquista, conquistar el corazón de los 
hombres, enamorar a los hombres, son coquetas) 

4 2 

Solucionar problemas 3 1 

Luchar para salir adelante (estudia, se compromete con una empresa, 
esforzarse) 

3 2 

Cuidar su aspecto físico (son bonitas, se mantienen siempre bonitas, son 
siempre lindas) 

3 1 

 

En la Tabla 16, se presentan organizadas por categorías las respuestas que dieron los adultos, las 

niñas y los niños cuando se les preguntó por lo que hacen los protagonistas hombres que 

consideran interesante. Los datos indican que independientemente de la edad, al igual que frente a 

las protagonistas mujeres, los comportamientos que se valoran son los que tradicionalmente se 

asumen como “masculinos”.  

Tabla 16. Respuestas a la pregunta ¿Qué es lo más interesante que hacen los hombres del 

programa? 

CATEGORIA ADULTOS NIÑOS O NIÑAS 

Responder por el hogar (son los que cubren las necesidades del hogar, 
trabajar, trabajan en empresas, mostrarse responsables, líderes) 

4 1 

Generar problemas (son parte del problema, crear problemas, pelear entre 
ellos) 

4  

Divertir (hacer reír a la gente, mantienen el buen humor, cantar y jugar, 
originalidad en su humor, jugar) 

4 1 

Luchar por lo que desean  (tener lo que quieren, luchar por una posición 
social mejor, intentar conseguir a quien aman; tratar de conquistar a la 

4 4 
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CATEGORIA ADULTOS NIÑOS O NIÑAS 

protagonista, tratan de enamorar a María, conseguir novia, manejar el poder 
y ganarse el favor de las mujeres con sus atributos, intentar conseguir cosas 
para salir adelante) 

Expresar emociones (amar a las mujeres, romper cosas, reír, pelear) 3 1 

Expresar habilidades creativas y artísticas (interpretar y crear música, 
inventos científicos, cantar, bailar)  

3 1 

Engañar para conquistar (tratan de darles lo que ellos creen que ellas quieren 
para tenerlas contentas; buscar su mejor faceta para conquistar) 

2  

Asumir riesgos (son osados, disfrazarse de mujer, viven aventuras)  3  

Cuidar a otros (cuida a las hijas, mantener el bienestar de una comunidad, 
tratar bien a las personas sin hacer diferencias, cuidar a las niñas, defienden 
a las mujeres) 

2 2 

Características físicas (son  fuertes, juegan deportes)  2 

Cualidades (son descomplicados, en algunas situaciones a pesar de las 
bobadas que hacen, aprenden las lecciones) 

1 1 

Proporcionar apoyo (escuchar las historias)  1 

 

Esta misma tendencia se observó en las respuestas a la pregunta sobre ¿qué hacen los hombres 

que no pueden hacer las mujeres? En general se encontró que tanto los adultos como las niñas y los 

niños consideran que las mujeres no están en posibilidad de hacer determinados oficios como “el 

trabajo pesado de la empresa”, “trabajar en la planta”, “hacer fuerza”, levantar objetos pesados”, 

“trabajos no legales”,  “inventos científicos”; tener la iniciativa en las relaciones de pareja 

(conquistar); asumir el poder  (tener dinero, poder y mujeres);  involucrarse en actividades 

antisociales o que atentan contra su bienestar físico, mental o social (tomar, tratar de matar un ratón, 

cometer acciones que no deben sin importar las personas que las rodean, golpear, pelear 

físicamente y hacer cosas indebidas sin pensar en las consecuencias, divertirse hasta el amanecer 

sin la preocupación del deber de atender a los hijos). Solamente una mujer adulta afirmó que no hay 

“nada” que el hombre haga que no pueda hacer una mujer.   

Coherentemente, cuando se les preguntó  ¿Qué hacen las mujeres que no pueden hacer los 

hombres? aludieron a actividades que culturalmente se consideran femeninas como “lavar”, 

“cocinar”, “cuidar a los hijos”, “encargarse del hogar” “ser amas de casa”, “amar con sinceridad”, 

“hacer el bien”, “relacionarse fácilmente”, “decir mentiras”, “coquetear”, “llorar”, “resolver problemas”.   

Al analizar las respuestas que dieron frente a la pregunta sobre las cosas que hacen tanto los 

hombres como las mujeres se encontró que tanto los adultos como las niñas y los niños hacen 

referencia a actividades como “trabajar”, “divertirse”, “comer”, “ver televisión”, “ir a la iglesia”, “jugar, 
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reír, hablar”, “estudiar”, “luchar día a día por lograr el objetivo ya sea económico o social”. En  estas 

respuestas se observa que,  en términos generales, la percepción de los adultos, las niñas y los 

niños es que, en términos generales, “los hombres y las mujeres hacen las mismas cosas”, no 

obstante, la influencia que han tenido de las normas y expectativas de género se pone en evidencia 

cuando se detienen a pensar en lo que “pueden” o “no pueden” hacer las personas según su sexo y, 

a especificar, el tipo de actividades que realizan unas y otras.  

De otro lado, cuando se les solicitó que dieran ejemplos de buen trato hacia las mujeres que 

observan en el programa de televisión, tanto el grupo de adultos como de niños y niñas hicieron 

referencia a manifestaciones de respeto y consideración: “No traicionándolas”, “no lastimándolas ni 

gritándolas”, “no mostrar tanta infidelidad”, “no pegarles”, “cuidarlas”, “consentirlas”, “ser detallista”, 

“quererlas y satisfacer sus necesidades”. Como ejemplos de buen trato hacia los hombres, por su 

parte, incluyeron “comprenderlos”, “las mujeres les mantienen su ropa y sus cosas ordenadas”, “que 

las niñas cuiden de ellos”, “dejarlos descansar”, “tratarlos con amor”, “hablarles sin gritar”, “valorando 

su desempeño laboral”, “escuchando cuando hablan”, “respetar la opinión”, “no gritarlo”, “no 

mandarlo”. Cuando se contrastan las muestras de respeto y consideración en función del sexo de 

quien es beneficiario de la acción se revelan, nuevamente, construcciones de género fuertemente 

arraigadas en nuestra cultura, las cuales podemos resumir en estas dos afirmaciones:  “a las 

mujeres no se les toca ni con el pétalo de la rosa”, “el hombre es el jefe del hogar”.  

Finalmente, cuando se examinan las respuestas a la pregunta ¿Cómo cuál personaje del programa 

de televisión te gustaría ser tratado? se obtiene que tanto en el grupo de  adultos como de niños y 

niñas predomina el deseo de ser tratado como un personaje masculino (15 casos de 33 en el grupo 

de adultos y 10 de 17 casos en el grupo de niñas y niños).  

Taller 4. ¡Expreso mi punto de vista! 

Los resultados de este taller se basan en las respuestas de las niñas y los niños frente al ejercicio 

propuesto para facilitar la aplicación de alternativas de acción. La actividad consistía en  ver el 

comercial seleccionado previamente por el profesor por estar dirigido a la audiencia infantil y tener 

una amplia difusión en los canales nacionales. Luego las niñas y los niños, con el apoyo de su 

mamá, papá o cuidador debían responder las preguntas que se les planteaban para favorecer el 

análisis.  
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En las respuestas de las niñas y los niños a las preguntas ¿El comercial muestra una idea de 

mujer/hombre similar a las mujeres/hombres que conozco? y ¿Las mujeres/hombres  que aparecen 

en el comercial hacen o se comportan como las mujeres/hombres de tu familia? Se encontró que 4 

de 7  participantes  reconocen  que las mujeres del comercial no se parecen a las que conocen. Los 

otros tres participantes de los que se dispone de evidencia mencionan la ternura, la actitud maternal 

y el ser  hogareñas  como características parecidas a las mujeres que conocen. En contraste la 

mayoría de niñas y niños mencionan que los hombres sí se parecen a los de su familia, sin embargo, 

en las características que mencionan no se observa ningún patrón, se mencionan sus habilidades 

(para bailar),  el deseo de atención y la expresión de afecto hacia otros. Desde la perspectiva de las 

niñas, las mujeres del comercial se parecen a las de su familia en el buen trato que se dan entre 

ellas y en el estar atentas a los demás. El único niño que respondió a este interrogante  mencionó 

que se parecen en que cuidan y protegen a los hijos. Con relación a los hombres la mitad de los 

participantes dice que los hombres que aparecen en el comercial no se parecen a sus hermanos o 

profesores, mientras que  la otra mitad dice que si. 

Con relación a la información acerca de las mujeres que trasmite el comercial,  tanto niños como 

niñas mencionan el gusto por complacer a los demás, las actividades domésticas y las emociones 

positivas.  Con relación a los hombres, los niños identifican la protección que brindan y su alegría, 

mientras las niñas destacan el cuidado personal y el gusto por la comida que se les prepara en 

familia. 

Ante la pregunta sobre ¿Cómo sería un hombre feliz y una mujer feliz? los niños expresaron  que un 

hombre y una mujer feliz son aquellos que se aman  y se desarrollan integralmente. Las niñas 

mencionaron que son aquellos que expresan alegría, son unidos,  se comprenden y   realizan  sus 

gustos. Se destaca que las niñas y los niños en sus  respuestas no anteponen diferencias por sexo 

y, en ambos casos, asumen que las mujeres y hombres felices cuentan con una relación de pareja. 

Además, algunas de las respuestas al ejercicio revelan que alguna persona adulta apoyó su 

realización.  

Finalmente,  al examinar las respuestas frente a la pregunta ¿Cómo puede hacer una persona feliz a 

quienes lo rodean? que se encuentran en la tabla 17, llama  la atención que mientras las niñas 

mencionan aspectos relacionados con el reconocimiento  de los otros, la necesidad de hacer 
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esfuerzos por otros para que sean felices,  de  demostraciones de alegría hacia  los demás, el único 

niño que respondió este ítem dice que los demás deben expresar sentimientos positivos hacia uno. 

Tabla 17. Respuestas de las niñas y los niños a la pregunta ¿Cómo puede hacer una persona feliz a 

quienes la rodean? 

Niñas Niños 

Siendo alegre 

Dándole lo que se merece por su esfuerzo 

Demostrando un  buen desempeño en su trabajo, haciendo 

las cosas bien 

Bailando y contagiarlo de alegría 

Cuando nos expresan sentimientos positivos 

 

Taller 5. ¡Yo también puedo ser productor! 

En este taller la actividad en casa consistía en crear un mensaje publicitario, dibujarlo a manera de 

tira cómica e identificar el propósito del comercial, la audiencia a la que se dirige, el canal a través 

del cual se va a transmitir, el contenido y los personajes integrando los aspectos vistos en los 

talleres anteriores. 

Al examinar las carpetas de 9 estudiantes se observa que con relación al propósito del comercial las 

niñas tienden a crear comerciales cuyo propósito es enseñar  y motivar la compra (Ver tabla 18). Los 

niños, por su parte, proponen anuncios con el fin de enseñar y divertir. Siete de nueve participantes 

identificaron el contenido del mensaje como el propósito del comercial. 

Tabla 18. Síntesis de las características de los comerciales creados por nueve participantes en el 

programa  

Caso Propósito Audiencia Personajes Formato Canal Contenido Creador Sexo del  
creador 

1 Cuidar a 
los 
animales   

Infantil Mi perro y 
mi familia 

Propaganda Caracol Divertido 
El niño baña al perro y 
le da de comer, la niña 
invita a la ciclovía,  la 
señora juega con el 
perro y le da una galleta  
) 

Yudy Daniela Niña 
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Caso Propósito Audiencia Personajes Formato Canal Contenido Creador Sexo del  
creador 

2 Enseña Infantil Niños y 
niñas 

Película 48 Cuenta cosas Julieth Gabriela Niña 

3 Enseñar  Infantil Hombre y 
mujer (El 
hombre es 
el que va a 
contaminar 
y la mujer la 
que le dice 
que no lo 
haga) 

Comercial Caracol Educativo 
Evitar la contaminación 
de los ríos. 

Juan Sebastián  Niño 

4 Que 
interactúen 
lo que 
están 
haciendo 

Para todo 
público 

John y 
Carla 

Se trata de 
un producto 
colombiano 
donde los 
dos 
personajes 
situados en 
algunos 
lugares de 
gran interés 
del país nos 
muestran la 
refrescante 
gaseosa 
colombiana 

Caracol Primera escena: Jhon 
está situado en una 
playa de Santa Martha y 
dice en esta tierra 
conocí la gente que me 
acompaña! 
Segunda escena: Carla 
está situada en Ibagué 
en la plaza central y 
dice: En esta tierra 
conocí lo bello de la 
música? 
Tercera escena: John y 
Carla están situados en 
el Llano y John dice. En 
esta tierra conocí todo 
aquello que hay en mi 
vida y Carla dice: Por 
eso refrescante, porque 
Colombia es única. 
Colombiana es única.  

 Niña 

5 Motiva a la 
mayoría de 
las niñas 
para que 
compren el 
producto 

Adultos y 
niños 

Rosemary, 
Camilo y 
Carla 

Serie 34 Su contenido es apto 
para niños y niñas y 
también es divertido. El 
dibujo dice: “Hay 
variedad de objetos 
para que luzcas 
hermosa. Loción para 
niña de Barbie. En la 
escena está dibujado: 
objetos de maquillaje, 
una niña, una flor, un 
celular y un objeto no 
identificado (parece 
collar, pulsera, o 
camino) 

Valentina Niña 

6 Que los 
niños 
conozcan 
las cobijas 
para bebé 

infantil Un oso 
panda y sus 
hijos 

Comercial 28 Disney 
Chanel 

U   Osos panda y sus hijos, 
cubriéndolos con sus 
cobijas. El dibujo incluye 
un oso y dos ositos. El 
oso dice: Hola hijitos 
cúbranse del frío. Los 
ositos dicen: Bueno 
papito. 

Laura Milena  Niña 

7 Diversión a 
los niños 

Infancia Rayoman, 
tecorno, 
fuerza civil, 

Programa 40 Acción ficticia: El dibujo 
incluye dos personajes 
que parecen 

Juan Diego  Niño 
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Caso Propósito Audiencia Personajes Formato Canal Contenido Creador Sexo del  
creador 

etc. masculinos, peleando 
con armas, puños, 
patadas a objetos, 
queda prisionera uno de 
los personajes y se 
funde con algo que 
parece un planeta. No 
hay dialogo. 

8 Enseñar Para todos Hombre y 
mujer 

Comercial 42 Educativo. El dibujo 
muestra un personaje 
masculino frente al 
televisor. No tiene 
diálogos. 

Lina Gabriela  Niña 

9 Que 
compren el 
producto 

Infantil Muñecos 
manga 

Comercial Disney 
Channel 

Vestidos. En el dibujo 
aparece un niño y una 
niña vestidos 
formalmente y parece 
una fiesta de 
cumpleaños. 

Lady Stephanie  Niña 

 

Con relación a la audiencia,  4 de las 7 niñas definen su comercial para la audiencia infantil, aunque 

incluyen otros públicos como los adultos y jóvenes. Los niños, priorizan la audiencia infantil. Se 

encontró que la totalidad de los participantes aplica correctamente el concepto de audiencia. 

Con respecto a los personajes,  en 6 de 7 casos las niñas incluyeron en el dibujo y en el relato de su 

comercial tanto personajes masculinos como femeninos. Esto ocurrió en 1 de los 2 casos de niños. 

Con relación al formato cinco de siete participantes mencionaron correctamente que el formato del 

mensaje es un comercial. 

En cuanto al contenido se observó que las niñas incluyeron en sus mensajes actividades familiares y 

contenidos relacionados con conductas prosociales como enseñar a cuidar a los animales o cuidar a 

los bebés y mensajes referentes a prácticas de autocuidado como  comprar productos de belleza o 

vestidos. Los niños, por su parte, incluyeron mensajes sobre cómo evitar la contaminación y divertir 

a los niños. Llama la atención que los niños asignaron al personaje masculino  roles  negativos como 

pelear y contaminar.  

5.5. Resultados de la Fase 5. Evaluación de Resultados. 

La evaluación de resultados del programa implicó la realización de las siguientes actividades:  

a) Se recolectaron 19 carpetas de los dos cursos en los que se realizó la implementación del 

Programa. La observación y lectura de las carpetas permitió constatar la implementación por 
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parte de los docentes de las actividades propuestas en  la cartilla para la aplicación en casa de 

lo trabajado en el taller.  Se observó el interés de las niñas y los niños por el tema a través del 

diseño e ilustración que realizaron de las carpetas en las que archivaban las respuestas de las 

actividades sugeridas.  La utilización y el diseño de las carpetas fue sugerida por los docentes 

encargados de la implementación. Los resultados específicos de las actividades registradas en 

las 19 carpetas se detallaron en el apartado anterior al describir la implementación del programa. 

b) Con el fin de evaluar la percepción de las niñas y los niños acerca del proceso de 

implementación del programa, así como la comprensión de los conceptos vistos, se sugirió a  los 

docentes realizar una evaluación al final de la implementación.  En la evaluación participó un 

total de 41 niños y niñas, de lo cuales 12 eran niñas, 18 niños y 10 de las evaluaciones no 

contaban con el nombre respectivo lo que hizo imposible  determinar el sexo de estos 

participantes en la actividad. Los participantes en esta evaluación pertenecían a los dos grados 

de tercero que corresponden al grupo de intervención. Los datos de la evaluación analizados por 

sexo mostraron que a las  niñas lo que más les gustó del programa fue: lo que aprendieron de la 

TV (qué es, cómo se maneja, cómo verla) (6 de 12), darse cuenta que pueden escoger los 

programas y canales de su preferencia así como aprender a escogerlos (3 de 12) y las cosas 

que elaboramos (2 de 12). Los niños dijeron que lo que más les gustó fue las diversas 

actividades planteadas (6 de 18), lo que aprendieron de la TV (5 de 18), aprender a escoger los 

programas (3 de 18),  hablar de la televisión (2 de 18) y  aprender a grabar, manejar una 

cámara, manejar la TV (2 de 18).   

Tabla 19. ¿Qué fue lo que más te gustó del programa? 

Niña Niño 

Me gustó aprender a ver la TV porque es muy importante Que aprendimos mucho de la TV 
 

Lo que aprendimos a ver TV Aprender sobre la TV 
Aprender qué es la TV y cómo se maneja Que nos enseñó a leer TV. 

Que aprendimos cómo ver desde cerca los programas de 
televisión 

Me enseña a ver TV. 

. 
Me gustó su propósito de enseñarnos a ver TV. 

Que aprendimos a grabar, cómo poner una cámara y salir en 
TV. 

Aprender a escoger correctamente los programas de TV. Cómo nos enseñaron a manejar la TV. 

Lo que más me gustó fue que aprendimos mucho Que nos enseña los programas que tenemos que ver. 
 

Escoger nuestros propios programas. Que ahora podemos escoger un programa de TV 
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Niña Niño 

Que hablaba de canales y dejaba escoger el canal que 
quería. 

Para escoger los programas 
 

El último proyecto Todo lo nuevo (2) 

Las cosas que elaboramos en el proyecto Hablar de televisión. 
 

El programa Lo que más me gustó fue que hablábamos de TV. 

 Que hicimos carteleras en grupos. 
 

 Me gustaron las actividades 

 Que lavan las camisas con jabón 

 Que el proyecto tiene mucha experiencia 

 

Con relación a las características de los personajes se encontró que de un total de doce niñas, 

cuatro estuvieron de acuerdo en que la TV muestra las características que los hombres y las 

mujeres tienen en la vida real. Las niñas justifican su opinión diciendo que se muestra  la violencia o 

la bondad [que ocurre en la vida real], porque a veces el hombre y la mujer se pelean. También 

opinan que sí porque se observan características físicas reales como por ejemplo, a las viejitas se 

les ven las arrugas  o  [las personas tienen] el aspecto perfecto para actuar.  Tres de doce niñas 

consideran que en algunas ocasiones la TV si muestra características reales de hombres y mujeres 

pero en otras no, por ejemplo en ocasiones los personajes no son reales son dibujados; dos niñas 

no están de acuerdo con esta opinión porque lo que la TV muestra es mentira o porque las personas 

se maquillan o disfrazan para actuar.  

Al analizar las respuestas de los niños se encontró que nueve de dieciocho niños mencionaron que 

la TV sí muestra características reales de hombres y mujeres. Los niños expresaron argumentos 

como los siguientes: porque se debe actuar y los hombres y las mujeres son los personajes de la 

TV, porque se muestran cosas verdaderas, porque son de humor o enseñan y  es real cuando es TV  

para  adultos. Un niño mencionó que algunas veces porque hay cosas falsas.  Siete  niños 

mencionaron que la TV no muestra características reales de hombres y mujeres y  expresaron las 

siguientes razones: Porque en la vida real los hombres y las mujeres hacen cosas diferentes, no son 

actores ni actrices y los de la TV si, usan ropa diferente a los de la TV, porque en la TV se presentan 

cosas falsas y  porque no creen en muchas cosas que se presentan en ella.  Otro grupo de niños 

afirmó que sí porque eran personajes chistosos y enseñaban.  
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Se encontró que algunos de los participantes (28 de 41) reconocen que lo que se presentan en la 

televisión no corresponde a la realidad, porque es una actuación, los personajes no son seres 

humanos o sólo se está buscando que la audiencia adquiera algún producto: NO, porque no piensan 

lo mismo, porque hay que actuar, las cosas son de mentira, tienen aspecto perfecto,  no parecen 

personas, solo es dar el mensaje, [lo] muestran para que las personas compren o adquieran algún 

producto.  

Frente a la tercera pregunta ¿Cómo se deberían representar las relaciones entre los hombres y las 

mujeres en la  TV?  Los resultados  revelan la inconformidad de las niñas y los niños con las 

relaciones conflictivas y violentas que, desde su perspectiva, abundan en la televisión. Las niñas (5 

de 12) por ejemplo, dicen que deben presentarse menos abusos, deben ser normales sin tanta 

violencia, diferentes porque se les pega a  las mujeres y eso no se debe hacer. También opinan que 

las relaciones entre hombres y mujeres deben ser amistosas, cariñosas y románticas.  

Complementariamente, los niños aunque también mencionan (4 de 17)  que de las relaciones que se 

muestran en la TV deben cambiarse las escenas sangrientas,  violentas y de guerra,  expresan (3 de 

17) que los hombres deben ser más cariñosos, caballerosos y las mujeres deben ser hermosas , 

amables, no ser celosas. Además afirman que ambos sexos deben mostrarse ejemplares, 

responsables y no deben enseñar cosas malas, ni besarse mucho, no ser tan exagerados ,  aunque 

las relaciones deben ser más emocionantes.  

Adicionalmente, sugirieron que se debería dar ejemplo a los hijos, cumplir con el propósito de 

enseñar y en 2 casos dijeron que se deben mostrar las etapas de una relación romántica (primero 

conocerse, luego novios y luego esposos, que se quieran y se comprendan). 

En cuanto a los criterios que tienen en cuenta al escoger un programa, se encontró que, en general,  

tienen en cuenta los conceptos trabajados en los talleres. De un total de doce respuestas, las  niñas 

consideran importante el contenido (4 de 12) , por ejemplo que no sean groseros,  los juguetes que 

se presenten;   la audiencia a la que va dirigido (4 de 12),  si es para mi o para adultos; los 

personajes (1 de 12), el creador (1 de 12), el canal (2 de 12) y la programación (1 de 12). Los niños, 

por su parte, tienen en cuenta el contenido (9 de 12), si es violento o no; la audiencia (5 de  17), que 

sea exacto para mi edad;  el propósito (1 de 12).  A diferencia de las niñas, los niños incluyeron 

como aspectos adicionales para  escoger un programa: la acción, que sea entretenido y divertido.  
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c) Durante la implementación se hizo seguimiento a las dos personas que implementaron el 

programa. En los encuentros los docentes mencionaron que algunas de las actividades propuestas 

eran muy largas, por lo que a veces se hacía difícil completarlas en la misma sesión,  lo cual 

implicaba continuarlas al día siguiente. También hicieron referencia a las diferencias que observan 

en el tipo de comentarios que hacen las niñas y los niños, ellos hablan más de carros y de las 

imágenes de mujeres, mientras las niñas hablan de otros temas. Además mencionaron que los 

estudiantes se sorprendieron cuando se solicitaba que los grupos siempre incluyeran  niñas y niños. 

Un resultado importante del programa es que los docentes empezaron a evidenciar cambios en su 

comportamiento. Por ejemplo, en lugar de escribir papás, como lo hacía el profesor habitualmente en 

sus comunicaciones a la familia, ahora  escribe mamás y papás; a su vez la profesora menciona que 

antes el grupo de aseo lo conformaban siempre niñas ahora se organiza con niñas y niños. 

d) Complementariamente, durante la implementación los docentes realizaron la evaluación de  cada 

uno de los talleres, usando una guía que fue elaborada específicamente para tal fin.  La guía de 

evaluación implicaba calificar diversos atributos de la guía en una escala de 1.0 a 5.0. Las 

puntaciones altas corresponden a una apreciación más favorable del aspecto evaluado. Al finalizar la 

implementación del programa, los docentes entregaron al equipo investigativo una evaluación 

conjunta del proceso. A continuación se sintetizan sus valoraciones frente a cada uno de los talleres 

de la guía. 

Con respecto al primer taller consideran que el contenido temático es claro (5.0), organizado y útil, 

maneja los intereses de esas edades. Con relación a la metodología la evaluación muestra que es 

adecuada para lograr los objetivos (4.0), aunque realizar las carteleras fue muy dispendioso;  es 

clara (5.0), ya que se describe minuciosamente, permite desarrollar en cada estudiante el 

pensamiento crítico (5.0), es adecuada para trabajar el tema de género (5.0). En cuanto a los 

objetivos, opinan que son pertinentes para niños y niñas de 7 a 10 años de edad (5.0); son 

coherentes (5.0), son acordes a las edades y temáticas propuestas; claros (5.0), alcanzables (4.0), 

sin embargo mencionan que en el colegio se sigue el proceso pero se corta en ocasiones en casa. 

En lo referente a las actividades propuestas, consideran que son suficientes para lograr los objetivos 

(5.0); sirven de modelo para crear otras alternativas de taller (5.0); se pueden integrar fácilmente a 

las asignaturas (5.0), no exige entrenamiento especial del facilitador, no es necesario ya que la 

cartilla es muy clara; responde a las características del grupo (5.0), son motivantes (5.0), permiten 
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que desarrollen su liderazgo, algo que les motiva mucho. No son difíciles de realizar (4.0),  pero 

algunas actividades son muy largas. Tienen instrucciones claras (5.0). En cuanto a los recursos 

necesarios son prácticos (5.0), fáciles de conseguir y realizar y  suficientes (5.0). Con relación al 

tiempo necesario para la implementación de la cartilla, afirman que no es acorde con la distribución 

del tiempo escolar (3.0),  el tiempo no es el suficiente (3.0); falta distribuirlo mejor (3.0),  actividades 

como la cartelera demandan más tiempo. 

En términos generales, frente al primer taller,  los docentes sugieren  hacer más cortas las 

explicaciones de cada taller, ya que algunas son muy extensas,  hacer el módulo más conciso y más 

llamativo. Sugieren incluir preguntas como la siguiente ¿Si fueras productor qué contenido 

manejarías en el programa? Consideran que este taller les permitió ser más equitativos al manejar el 

vocabulario respecto de niñas y niños. 

En cuanto al taller dos, a todos los aspectos evaluados les asignaron una valoración de 5.0  a 

excepción de: los objetivos son alcanzables (4.0), responden a las características del grupo al que 

se dirige (2,0), el tiempo está acorde con la distribución del horario escolar y es suficiente (4.0). 

Como sugerencia plantean no ser repetitivos con las preguntas. 

Con respecto a los talleres  tres,  cuatro y cinco  nuevamente todos los aspectos fueron calificados 

con 5.0,  a excepción de:  los objetivos son alcanzables (4.0), se exige entrenamiento especial del 

facilitador (2.0) y el tiempo está acorde con la distribución del horario escolar y es suficiente (4.0) 

Con relación al módulo tres nuevamente sugieren no ser tan reiterativos con las preguntas, ya que 

es necesario innovar para atrapar siempre la atención de los niños.  

d) Finalmente, durante el taller de guión realizado con un grupo de 10 niñas y 10 niños de grado 

tercero del colegio,  se evaluó el dominio que tenían de los conceptos de canal, audiencia, formato y 

creador los estudiantes que habían participado en la implementación del programa (grupo de 

intervención) en comparación con los del grupo que no había participado (grupo comparativo).  Se 

solicitó a cada participante que escribiera en una tarjeta la audiencia, el canal, el propósito, el 

formato, el creador de un programa específico (Patito Feo). Se encontró que quienes participaron en 

el programa, identificaron correctamente la audiencia  (7 de 9), el canal (9 de 9) y el propósito (4 de 

9). Ninguno identificó el formato ni el creador del programa. En contraste, los del grupo comparativo, 

identificaron correctamente la audiencia (1 de 10), el canal (10 de 10), el propósito (3 de 10), el 
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formato (5 de 10). En este grupo, al igual que en el de intervención, ningún participante identificó el 

creador.  Al analizar los datos de los dos grupos se observó que las personas que estuvieron 

encargadas de coordinar el trabajo del grupo de intervención, preguntaron por el formato o género 

del programa. Las respuestas del grupo evidencian que esta forma de plantear la pregunta propició 

confusión, en tanto que las niñas y los niños respondieron consistentemente “femenino” o 

“masculino”. Estas respuestas revelan, que quienes se beneficiaron de la intervención distinguen 

apropiadamente la noción de género.  

El análisis estadístico no paramétrico solo reveló diferencias significativas a favor del grupo de 

intervención para la identificación de audiencia,  2
(1) = 8,927, p = ,003. En la Figura 3 se observa la 

distribución de frecuencias para esta variable.  
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Figura 3.  Distribución de frecuencias de las respuestas de los participantes al taller de guión 

ante la pregunta sobre la audiencia de un programa 
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En cuanto a los criterios que tienen en cuenta las niñas y los niños para elegir un programa de 

televisión, se encontró que en el grupo de intervención la mitad de los participantes  consideran 

importante el propósito del programa, en particular, aquéllos que tienen como objetivo divertir, 

enseñar o informar a la audiencia. El grupo comparativo  también plantea el propósito como criterio 

de elección pero, a diferencia de lo observado en el grupo de intervención,  únicamente mencionan 

los programas que tienen como fin divertir.  En este grupo, el contenido también aparece como 

criterio de elección pero con una menor frecuencia (por ejemplo,  “que quienes aparezcan tengan 

amigos”, “[que el protagonista sea] una persona que luche por lo de él y por lo de los demás”, “que 

sea de peleas”.  Solo un niño del grupo comparativo hizo referencia al formato como aspecto 

relevante al elegir un programa de televisión “que tenga dibujos”.   

Por último, durante la realización del guión se indicó a los participantes que pensaran en el tema de 

la igualdad entre niñas y niños o entre mujeres y hombres. Durante el desarrollo de la actividad se 

les sugirió tener en cuenta los siguientes conceptos relacionados con el tema de género: derechos, 

responsabilidad, oportunidades y privilegios. Una vez tenían terminado el guión se les solicitó que 

representaran el producto. A continuación se realiza el análisis de los guiones comparando el 

contenido de los dos productos del  grupo de intervención con los dos del grupo comparativo.  

El análisis de contenido de los 4 guiones elaborados muestra que los temas de los guiones de 

ambos grupos proyectan graves problemáticas de orden familiar y social,  de las cuales las niñas y 

los niños obtienen conocimiento por experiencias personales o a través de los medios de 

comunicación: violencia intrafamiliar, separación de pareja, alcoholismo, suicidio,  hurto, dificultades 

económicas, delincuencia y accidentes de tránsito. En la tabla 20 se puede observar los guiones 

escritos por cada uno de los grupos. 

Tabla 20. Contenido de los cuatro guiones producidos por los grupos de intervención y comparativo.  

Grupo de Intervención Grupo Comparativo 

Guión 1I. 

Había una vez una pareja de esposos llamados Francisco 
y Vanessa, que vivían con sus tres hijos: Javier de 17 
años, Diana de 15 años y Luis de 5 años. La pareja de 
esposos se peleaban porque Francisco siempre llegaba 
tarde a la casa por estar bebiendo con su amigo alias 
Macaco (un reconocido paramilitar). Mientras tanto sus 

Guión 1C 

Una pareja, ella modelo, él escritor deciden  tener un hijo 
Wilson. La pareja tiene muchas responsabilidades con 
Wilson. Pasa el tiempo, el niño crece y se entera  que sus 
papás se habían separado. Cada padre se va de viaje cada 
uno por su lado y dejaron al hijo solo. De repente llega un 
ladrón tenía 23 años, a la casa de la pareja. El hijo  que 
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Grupo de Intervención Grupo Comparativo 

hijos estaban perdiendo el año porque la mamá no tenía 
plata para pagar la pensión del colegio. Vanessa, muy 
preocupada se encuentra con su amiga Angie, quien le 
aconseja comprar el chance; ella lo compra y se lo gana. Al 
llegar a la casa se encuentra con Francisco y alias Macaco 
que estaban bebiendo en la casa. Vanessa muy 
emocionada le cuenta a su esposo que se ganó el chance. 
Alias Macaco escucha y luego de un rato toma con 
disimulo el billete del chance y se marcha. Al día siguiente 
Vanessa busca el billete para cambiarlo y no lo encontró, 
pensó que su esposo se lo había robado para irse a tomar.  
Su esposo, salió a la cantina y se encontró con alias 
Macaco con quien se puso a beber y después de estar 
borracho le confesó que él había robado el chance. 
Francisco se dio cuenta que había estado equivocado y se 
disculpó por haberse gastado la plata con sus amigos y se 
comprometió a no volverlo a hacer. La policía capturó a 
alias Macaco y le devolvió el dinero a la familia 

estaba acompañado por su amigo Camilo le avisó a sus 
papás del ladrón,  se los describió y así lo capturaron y  
devolvió lo robado. Alexander y Lorena regresaron de viaje 
a su casa y decidieron darse una nueva oportunidad y se 
dieron cuenta que tenían los mismos derechos: amarse 
mutuamente, respetarse y ayudarse en el oficio de la casa, 
a cuidar a su hijo, turnándose en las tareas de Wilson.   

Guión 2I 

Un joven Emo (William) caminaba llorando queriendo morir, 
mientras tanto un motociclista pasaba por ahí. Juan, un 
amigo de Willian le pregunta: ¿Qué es lo que te pasa? y 
Felipe (el profesor)  le dice ¿Por qué te maquillas así tan 
raro? El motociclista casi atropella a William.  El profesor 
persigue al motociclista y éste le cuenta que casi atropella 
a William. El motociclista al ver la oportunidad agradece a 
Dios por no haber atropellado a William, se reúne con 
Felipe, con William, con el profesor, para regalarle la moto 
al Emo. Juan le dice a William que debe ser responsable 
con la moto que le regalaron.  Todos le dicen a William que 
la vida vale mucho para estar triste.  

Guión 2C 

Una joven multimillonaria ofrece una fiesta en su casa, 
celebrando el cumpleaños de su hija Lady. Tatiana, una 
amiga, llega a  la fiesta en compañía de su hijo Diego. Lady 
rechaza a Diego. Después,  Diego llega al parque y le pide 
a unos niños que lo dejen jugar fútbol. Ellos lo rechazan. 
Diego se sienta a llorar e inmediatamente Robín, el 
superhéroe de los derechos de los niños, llega, lo consuela 
y lo lleva a la fiesta. Allí, con su súper rayo láser cambia la 
mentalidad de todos los asistentes a la fiesta. Lady, 
arrepentida ofrece disculpas a Diego y estrecha su mano.  

 

 

Con relación al sexo del protagonista, en la Tabla 21 se observa que mientras el grupo control 

escoge como protagonista de la historia a un personaje hombre, cercano a su edad, los grupos que 

participaron en la intervención escogen personajes jóvenes y adultos, dos hombres y una mujer. 

 

 

 

 



77 

 

13/08/2008 

Tabla 21. Sexo de los protagonistas de los guiones 

 Grupo comparativo Grupo intervención 

Guión 1 Niño Pareja de esposos (Hombre y mujer 
adultos) 

Guión 2 Niño Joven Emo (hombre) 

 

En cuanto al perfil de cada personaje (Ver tabla 22) se encuentra que en los dos guiones del grupo 

comparativo se atribuyen características similares al personaje principal: ambos son niños, están 

solos, tienen problemas. En los guiones del grupo de intervención, se asignan características 

negativas a los personajes masculinos (depresivo, suicida, alcohólico, irresponsable) y al personaje 

femenino se le atribuyen características igualmente estereotipadas, la mujer es  sacrificada, 

dependiente económicamente, dedicada a su familia. En los  cuatro guiones la historia tiene un 

desenlace feliz.  

 

Tabla 22. Atributos de los protagonistas de los guiones 

 Grupo Control Grupo Experimental 

Guión 1 Niño solo, hijo de padres divorciados, 
héroe (gracias a él logran capturar al 
ladrón), espera  que sus padres se 
reconcilien y vuelvan a cuidar de él. 

Francisco: Esposo de Vanesa y padre de 
tres hijos. Es  alcohólico, irresponsable   y 
se rodea de amistades peligrosas. Sin 
embargo,  es capaz de pedir perdón y 
cambiar de conducta.  

Vanesa: esposa de Francisco y madre de 
tres hijos. Para mejorar su situación 
económica recurre a los juegos de azar, el 
chance. Es una mujer buena, sacrificada 
que desconfía de la honradez de su 
marido. 

Guión 2 Niño rechazado por una niña de familia 
multimillonaria y por niños de su edad. 
Gracias a un superhéroe es aceptado 
por todos. 

Un joven perteneciente a un grupo cultural  
urbano denominado Emos. Es depresivo 
con intenciones de suicidarse, pasivo, a 
quien las personas cercanas (amigos, 
profesor) le ayudan a  cambiar su futuro. 
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Con respecto al desenlace de la historia, en los guiones del grupo comparativo se proponen 

situaciones ficticias (el superhéroe de los derechos de los niños) y no conectadas con la historia 

previa (la reconciliación de los padres). En comparación los guiones de las niñas y los niños que 

participaron en la intervención proponen desenlaces “reales” y coherentes con la trama.  

Por otro lado, cuando se analiza el material audiovisual obtenido durante la realización de la 

representación del guión se observa que tanto niñas como niños de ambos grupos representan con 

igual interés el guión producido.  Llama la atención que aunque en los cuatro subgrupos había 

integrantes de ambos sexos,  ningún niño quiso representar personajes femeninos, en cambio varias 

niñas representaron personajes masculinos. En ambos grupos (comparativo y de intervención),   los 

personajes masculinos fueron representados como los malos o  los salvadores, mientras que los 

personajes femeninos son básicamente esposas o amigas.   Se observa en el video que en los 

subgrupos del grupo comparativo la actuación del guión es coordinada preferentemente por las 

niñas,  mientras que en el grupo de intervención se observa una actividad más cooperativa, 

especialmente en el subgrupo que representa la historia del Joven Emo, historia que incluye dentro 

de su trama valores de  ayuda,  cooperación y amistad entre los personajes. En este caso, aunque 

todos los personajes son masculinos, dos de ellos son representados por niñas. 

Por último, el análisis de las respuestas que dieron las niñas y los niños  a las preguntas que se les 

plantearon al inicio de la elaboración del guión para facilitarles la construcción de los personajes, 

reveló que la edad considerada para ser asignada a los protagonistas del guión es similar a la que le 

atribuyeron a los protagonistas de los programas favoritos en la fase de evaluación de  necesidades. 

Tanto los niños como las niñas del grupo comparativo y del grupo de intervención consideraron para 

los protagonistas un rango de edad mayor a los 15 años. Las niñas y los niños del grupo 

comparativo coincidieron en ubicar a los protagonistas en edades significativamente mayores a la de 

ellos, 5 participantes opinaron que los protagonistas podrían tener entre 16 a 20 años, y 8 

participantes los ubicaron entre los 21 y los 26 años.  

Respecto a las cualidades que consideraron para los protagonistas de los guiones se evidenció que 

el grupo comparativo en comparación con el grupo de intervención destaca tanto en hombres como 

en mujeres cualidades relacionadas con la apariencia física. Por ejemplo, las niñas consideran que 

algunas cualidades de las protagonistas son el ser bonita, delgada, maquillada y modelo. Los 
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hombres, por su parte, afirman que los protagonistas hombres son: jóvenes, bonitos, deportistas, de 

cuerpo grueso. Adicionalmente, los niños reconocen  como cualidad que el protagonista hombre 

tenga novia.  

Por otro lado, tanto niños como niñas del grupo de intervención coincidieron en describir a sus 

protagonistas con cualidades como la generosidad y la amabilidad. Las niñas describen a las 

mujeres como trabajadoras, extrovertidas, aventureras. También mencionan cualidades como 

tiernas, responsables y respetuosas. Los niños describen a los hombres como nobles, juguetones, 

risueños y buenos. Estos datos indican una diferencia en las descripciones que hacen de los 

protagonistas los integrantes de los  grupos comparativo y de intervención.  

No obstante cabe señalar que, en algunos casos, tanto en el grupo de intervención como en el grupo 

comparativo las niñas y los niños hacen referencia a cualidades estereotipadas de los personajes: 

las mujeres son tiernas, juiciosas, cariñosas y los hombres protectores. 

Cuando se les preguntó sobre los principales defectos que podrían tener los y las protagonistas, se 

observa que el grupo comparativo hace referencia al aspecto físico (no tienen dedos, tiene manos 

feas). Las niñas y los niños del grupo de intervención mencionan como defectos comportamientos 

como que las mujeres sean rebeldes y los hombres caprichosos o perezosos. Aunque también 

consideran como defectos atribuidos asociados tradicionalmente a la feminidad o la masculinidad: en 

las mujeres ser creídas o lloronas y en los hombres ser malgeniados. 

Frente al interrogante sobre la ocupación de los protagonistas de sus guiones,  los niños y las niñas 

del grupo comparativo tienen en cuenta que las mujeres se dedican a actividades “reproductivas” 

(ser mamá), o de participación comunitaria (labores sociales). Estas actividades no se mencionan 

cuando se refieren a los protagonistas hombres, a quienes los ubican como héroes o escritores. Las 

y los integrantes del grupo de intervención, por su parte, no hacen referencia a oficios domésticos y 

asigna las mismas actividades a personajes hombres y mujeres, estudiar, trabajar o ser profesor. 

Una sola persona le asigna a la protagonista la actividad de modelo). Las respuestas de niñas y 

niños del grupo de intervención se destacan por la especificidad de sus descripciones (p. ej. estudia 

en la universidad tecnología en electrónica, profesor de español, profesora de música).     

En cuanto a la última pregunta, que se refería a las personas con quienes viven  los y las 

protagonistas, se encontró que el grupo comparativo ubicó a los personajes de sus guiones viviendo 



80 

 

13/08/2008 

con la pareja, con los hijos o con otros parientes. En contraste, el grupo de intervención, considera 

otras alternativas, además de las mencionadas por sus pares del grupo comparativo: vive solo,  vive 

con la novia, vive solo con el papá. 

Una vez finalizada la segunda sesión del taller y con el fin de ampliar la información obtenida se 

realizó una entrevista estructurada a niñas y niños participantes para responder dos interrogantes: 

¿Qué piensas de la forma en que se muestra a hombres y mujeres,  o a niños y niñas  en la  TV? 

¿Crees que se debe cambiar algo de la forma en que se presenta a las niñas y los niños en la 

televisión?   

Como se puede observar en la Tabla 23,  con relación a  la primera pregunta ¿Qué piensas de la 

forma en que se muestra a hombres y mujeres,  o a niños y niñas  en la  TV?  Mientras  en el grupo 

comparativo sólo 3 de los 10  participantes argumentan acerca de la necesidad de que la televisión muestre a 

ambos sexos en condiciones de igualdad  o respeto, en el grupo de intervención 5 de 9 participantes 

mencionan aspectos relacionados con características del contenido de la TV que  debe cambiar o con la 

igualdad de los sexos. Con relación a la segunda pregunta  ¿Crees que se debe cambiar algo de la forma en 

que se presenta a las niñas y los niños en la televisión?  El grupo comparativo hace referencias a la 

necesidad de cambiar aspectos tales como el tema del respeto de los cuerpos, las groserías y la violencia a 

las mujeres;  el grupo de intervención, por su parte, se refiere a asuntos como que la violencia no es un 

contenido apto para la audiencia infantil,  la violencia hacia la mujer, la igualdad de los cuerpos femenino y 

masculino, los derechos de ambos sexos y la diversidad de hombres y mujeres.   Estas respuestas de las 

niñas y los niños que participaron en el grupo de intervención evidencian una clara sensibilidad de género, 

que apoya el potencial del programa para generar los cambios que pretende.  

Tabla 23.   Entrevista estructurada a los niños y niñas participantes del taller de guión. 

Pregunta Niñas y Niños Grupo Intervención Niñas y Niños Grupos 

Comparativo 

¿Crees que se debe cambiar algo de 
la forma en que se presenta a las 
niñas y los niños en la televisión?   

1. No me parece que la cambien,  así 
como se están presentando me 
parece bien. 

2. No, está todo bien. 

3. Si, porque hay violencia, hay 
cosas que no están permitidas ver 
para nosotros o sea harta violencia, 
de muerte o algo así, no seria posible 

1. Sí debería cambiar, ser recatados 
y respetar su cuerpo. Debe cambiar 
ahí para dar ejemplos. 

2. No. 

3. No 

4. Sí, diciéndoles que ellos digan lo 
que ellos sienten y lo que ellos 
quieren actuar. 
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Pregunta Niñas y Niños Grupo Intervención Niñas y Niños Grupos 

Comparativo 

que nosotros lo viéramos porque no 
está como para nuestra edad. 

4. No, porque a veces los hombres 
respetan y a veces no, deberían 
cambiar un poquito otras cositas 
como cuando un hombre le pega a la 
mujer de pronto hay niños que están 
viendo eso. 

5.  Sí, porque no les deberían tapar 
las partes íntimas porque las mujeres 
y los hombres tienen las mismas 
partes íntimas pero diferentes. 

6. Los muestran diferentes porque 
los hombres piensan otras cosas que 
las mujeres. 

7. Si, porque a veces salen malas 
tomas que a los adultos no le gustan 
y a mi me gustan mas o menos, casi 
no me gustan. 

8. Algo, porque a veces las mujeres 
tienen unas cosas y los hombres 
otras. 

9. No, porque los hombres y las 
mujeres deben tener los mismos 
derechos. 

5. Si, que no digan groserías en las 
horas de televisión para niños. 

6. Sí, porque a veces los hombres en 
algunas televisiones les pegan a las 
mujeres. 

7. Pues que no salga tan fea la 
televisión, como borrada, entonces 
las mujeres deben tener amor pero al 
mismo tiempo tienen que tener 
respeto. 

8. No, porque me parece bien cómo 
los muestran. 

9. Algunas veces, porque muestran 
cosas que no son de niños y de 
pronto los niños no aceptan eso y se 
vuelven muy groseros. 

10. Si, por que a veces los muestran 
sin ropa y luego hacen el amor 

 

e) Aunque no se realizó una evaluación sistemática de la percepción de los padres y las madres 

acerca del programa, en las sesiones de seguimiento, que se realizaron durante el proceso de 

implementación, los docentes mencionaron  que algunas de las personas adultas de la familia 

habían hecho comentarios positivos sobre el trabajo realizado. Los docentes expresaron que, a 

pesar de que algunas madres y padres no permiten que sus hijos o hijas vean televisión, no hubo 

ninguna queja o comentario negativo frente al programa o las actividades propuestas para la casa 

que implicaban ver televisión. Adicionalmente, al exponer a las madres y los padres de familia los 

resultados de la primera fase y la propuesta del programa, se mostraron interesados y manifestaron 
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la necesidad que percibían de fortalecer las competencias de sus hijos e hijas para ver televisión con 

una postura más crítica.  

6. Discusión 

Esta investigación ha tenido como finalidad diseñar y evaluar una propuesta de formación dirigida a 

niños y niñas de 7 a 10 años de edad, que contribuya a la construcción de relaciones de género 

equitativas en el grupo de pares, mediante el fomento de habilidades críticas hacia aquellos 

mensajes televisivos que promueven y refuerzan normas y expectativas de género desiguales e 

inequitativas en la tele-audiencia infantil.  

Como se planteó en la primera parte de este informe, asumimos que formar a las nuevas 

generaciones para ver televisión constituye una tarea inaplazable. En ese sentido, consideramos 

fundamental aportar conocimiento que permita el desarrollo de programas de intervención orientados 

a formar audiencias activas y críticas, capaces de leer y entender los mensajes que se trasmiten a 

través de lo que observan en la televisión.  

Adicionalmente, dado que la televisión es uno de los agentes de socialización que contribuye a la 

construcción de identidades de género, pensamos que sus contenidos pueden ser aprovechados 

para promover en las niñas y los niños el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, en las 

cuales se utilice el género como categoría de análisis.  

La consecución de nuestro objetivo, involucró la ejecución de cinco fases, coherentes con las 

definidas por los expertos en planificación de programas de intervención psicosocial (ver por 

ejemplo, Fernández-Ballesteros, 1995; Rodríguez-Marín, Cañadas, García del Castillo & Mira, 2007). 

La primera fase, implicó la identificación de las necesidades de formación de las niñas y los niños a 

los cuales se pretende dirigir el programa, mediante la evaluación de las interpretaciones que ellos y 

ellas hacen de los mensajes de género que transmiten sus programas preferidos. La segunda, 

consistió en la definición de los objetivos pertinentes para satisfacer las necesidades de la población 

diana, en el desarrollo del modelo lógico de la intervención y en el diseño de la estrategia más 

apropiada y suficiente para el logro de los objetivos propuestos. La tercera fase, constó de la 

evaluación del diseño del programa involucrando representantes de la comunidad educativa y 

profesionales expertos en pedagogía, género y comunicación. En la cuarta etapa del proceso, se 

realizó la implementación del programa con dos grupos de niñas y niños de tercer grado escolar. La 
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última fase, se centró en la evaluación de los resultados. En este apartado se discuten los hallazgos 

más relevantes de la investigación, a la luz de la información teórica y empírica disponible sobre el 

tema. El análisis se presenta organizado en función de las 5 fases del estudio.  

 

Fase 1. Evaluación de necesidades 

Los resultados de la evaluación de necesidades permitieron establecer que, con respecto a los 

hábitos de consumo, la televisión continúa siendo el principal medio de recreación de las niñas y de 

los niños consultados, al menos durante la jornada extraescolar en la que, prácticamente, dedican la 

mayor parte del tiempo a ver televisión. Esta excesiva exposición a la televisión no sería tan 

preocupante si los niños y las niñas hubieran reportado que la actividad la realizan en compañía de 

las personas adultas que se encargan de su cuidado. Esto dado que la evidencia disponible indica 

que los padres o acudientes pueden modular el efecto de los contenidos acompañando a sus hijos 

mientras ven televisión y propiciando un ambiente en el que se pueda hablar acerca del contenido 

de los programas (Strasburger, 1995).  

Los datos de este estudio señalan que la sugerencia de los organismos interesados en el tema, para 

que los niños y las niñas vean televisión en compañía de “adultos responsables” no está siendo 

considerada. Los relatos de los participantes también indican que, contrariamente a lo que proponen 

investigadores como Verma y Larson (2002),  la supervisión que  tienen las niñas y los niños del uso 

de la televisión es limitada, probablemente porque las personas con quienes conviven no disponen 

de alternativas para cumplir con esta práctica de manera efectiva.  

Cabe señalar que no es la cantidad de televisión que se ve lo que más influye sobre las actitudes, 

expectativas y comportamientos del televidente (Vargas Trujillo, Barrera, Burgos y Daza, 2003; 

Ward, 2002; Ward & Rivadeneyra, 1999, entre otros). No obstante,  conviene tener en consideración 

que, si bien los niños y las niñas son selectivos, en tanto que a la hora de elegir sus programas 

favoritos optan por los que son indicados para su edad, cuando ven programas en compañía de 

jóvenes o adultos tienden a ver programas como novelas y seriados que no son aptos para la 

audiencia infantil. Estos datos sugieren que las personas que acompañan a los niños y a las niñas a 

ver televisión no priorizan las necesidades de los niños y las niñas al momento de tomar decisiones 

sobre los programas que ven en familia. 
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Los hallazgos de diversos estudios previos plantean que la exposición frecuente a novelas y 

seriados puede tener un efecto importante en la construcción de modelos, reglas y estándares de 

feminidad y masculinidad (Bem, 1981a; Lytton & Romney, 1991; Meth, 1990 citado por Mahalik, 

2005). En Colombia, el estudio de Rojas (2007) sobre identidad de género y consumo cultural 

televisivo en jóvenes mostró que tanto las mujeres que escogen como primera opción las novelas 

como los hombres que eligen como primera opción los programas deportivos, presentan altos 

puntajes en actitudes sexistas. Por su parte, las personas que tienden a optar por programas como 

los informativos o investigativos presentan puntajes más bajos en las escalas que miden dichas 

cogniciones.  

Como ya se ha señalado, el consumo mediático no es un proceso unidireccional, en la interpretación 

de los mensajes de género que trasmite la televisión es indudable el papel que pueden tener otros 

agentes de socialización como padres, profesores y pares.  A través de ellos, los niños y las niñas 

también conocen diversos elementos para diferenciar a hombres de mujeres. Sin embargo, los 

resultados del presente estudio con relación a los programas preferidos por los padres y las madres, 

según los niños,  permiten inferir que las personas adultas con quienes conviven presentan altos 

niveles de sexismo y, por lo tanto, en la cotidianidad se pueden estar reforzando aquéllas reglas y 

estándares que conducen a tratos discriminatorios entre los grupos de iguales.  

Estos datos se complementan con los hallazgos de este estudio sobre la percepción que tienen los y 

las participantes de los personajes de sus programas preferidos. En el taller se logró establecer que 

los programas con protagonistas adolescentes y adultos jóvenes hombres son los que más interesan  

a las niñas y los niños de 7 a 10 años de edad. Por lo tanto,  las características de  género que 

perciben en estos personajes son relevantes, en tanto que constituyen modelos de identificación 

para la población infantil.  

En ese sentido, llaman la atención las interpretaciones de género estereotipadas que realizaron las 

niñas y los niños de los personajes de sus programas preferidos. Sobresale  la conformidad con los 

roles de género tradicionales, tal como los concibe Fernández (1996), como la adhesión a las 

normas que definen lo que deben ser y hacer las personas por el hecho de pertenecer 

biológicamente a un sexo u otro y la disposición de tratar al otro sexo de manera menos positiva.  En 

efecto, la apreciación que hacen de los personajes, apoya los resultados de diversos estudios 



85 

 

13/08/2008 

acerca de que en las producciones televisivas persiste la representación de roles femeninos y 

masculinos tradicionales, fuertemente estereotipados, opuestos y complementarios (Charles, 2002;  

Bengoechea, 2006; Götz, 2008; Hains, 2008)  

Los resultados de la presente investigación reafirman el papel que  la definición del género 

constituye en la identidad diferencial entre hombres y mujeres,  a través del conocimiento y la 

experiencia de género a lo largo de la vida de los individuos (Katz & Boswell 1986). Los niños y las 

niñas  participantes del estudio, expresan  motivaciones, preferencias y expectativas asociadas a lo 

femenino y lo masculino consistentemente diferentes y, en algunos casos, completamente opuestas, 

lo cual da lugar a  limitaciones en la construcción de un proyecto de vida integral y con mayores 

posibilidades de realización para ambos sexos, tanto en el presente como en el futuro. 

A partir de estos hallazgos del estudio, es posible plantear una primera consideración. No es posible 

pensar en promover, a través de la televisión, la equidad de género, si no se tiene en cuenta la voz 

de las niñas y los niños en el proceso de planificación de las iniciativas.  Concretamente, pensar en 

aprovechar la televisión como recurso educativo y trasformador de las inequidades de género exige 

la disposición de las personas que producen televisión para contar con la interpretación que hace la 

audiencia infantil de los contenidos que se les ofrece. Adicionalmente, implica dar herramientas a las 

niñas y los niños para asumir una actitud activa frente a la televisión y para analizar los contenidos 

de los medios con perspectiva de género. De esta manera, se traducen en acciones concretas los 

planteamientos de los nuevos modelos de educación en comunicación que incluyen la participación 

como elemento sustancial de las intervenciones. 

 

Fase 2.  Planificación del Programa 

Los resultados encontrados en la primera fase permitieron constatar la necesidad de formular 

acciones con el fin de contribuir al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico con perspectiva 

de género en la teleaudiencia infantil. Coherentemente con los hallazgos de diversos estudios sobre 

programación infantil realizados en otros países, se encontró la frecuente exposición de las niñas y 

los niños a contenidos violentos y sexistas (CILA, 2007; Niño, 2004). Estos datos nos llevaron a 

plantear una segunda consideración. La legislación, aunque necesaria,  es insuficiente para 
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garantizar que la población infantil encuentre en la televisión  relaciones de género donde 

prevalezcan la solidaridad  y la equidad.  

Por lo tanto,  la población infantil requiere que los adultos a cargo de la socialización de las niñas y 

los niños (madre, padre, cuidadores y docentes), aprovechen la televisión para generar situaciones 

relevantes y significativas que motiven la comunicación, el planteamiento de preguntas, el análisis, la 

reflexión, el intercambio de información y de puntos de vista y la resolución de problemas (Speck-

Hamdan, 2005). Dado que la televisión es una de las actividades a la que las niñas y los niños 

dedican la mayor parte de su tiempo libre, en el aula de clase, sus contenidos pueden ser un 

excelente tema de conversación y debate en el aula de clase. 

Esta situación nos impuso, en el proceso de planificación, el desafío de materializar las nociones de 

género en una propuesta que, a partir de los planteamientos teóricos sobre el tema, permitiera a 

docentes y estudiantes conversar sobre los contenidos de la televisión. Nuestro propósito era que en 

esas interacciones adultos, niñas y niños se dedicaran a analizar, juzgar y evaluar los mensajes de 

la televisión que representan las restricciones que imponen a las personas las normas y expectativas 

sociales con respecto a las mujeres y los hombres. A partir de este análisis, los distintos implicados 

en el proceso de formación deberían ser capaces de formular mensajes televisivos alternativos y 

propuestas de acción para modificar la situación.  

Enfrentar este reto, nos exigió recurrir al conocimiento acumulado desde diferentes disciplinas. 

Efectivamente, en el proceso de planificación del programa tuvimos en cuenta los aportes de la 

psicología sobre desarrollo infantil, particularmente los concernientes a aprendizaje, pensamiento 

crítico, socialización sexual e identidad de género en niñas y niños de 7 a 10 años de edad.  Desde 

las ciencias de la comunicación, fue necesario consultar las experiencias sobre formación en 

medios, especialmente las referidas al campo de la  recepción crítica. La pedagogía, contribuyó con  

el conocimiento sobre estrategias educativas, acordes a la edad de la población diana y coherentes 

con el propósito de  facilitar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.   

Adicionalmente, la exigencia de tener que diseñar un programa pertinente a las necesidades 

identificadas, y suficiente para lograr los objetivos previstos, supuso la búsqueda y análisis de otros 

programas similares. Este ejercicio investigativo nos permitió verificar que  existe un  camino 

desarrollado en el campo de la recepción crítica en el contexto escolar. Esto se evidencia en las 
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numerosas guías para ver televisión que están disponibles en formato impreso y digital  (p.ej. Castro, 

Caicedo, 2007; Share, Jolls & Thoman,  2005; López de la Roche, 2005; Instituto Oficial de Radio y 

Televisión - IORTVE, 2005; Castro & Hernández; 2004). No obstante, encontramos que es notoria la 

ausencia del desarrollo de estrategias para abordar el tema  de género en la infancia, y más 

concretamente, en el contexto de la recepción y producción de  televisión.   

La escasa disponibilidad de iniciativas para trabajar el tema del género con población infantil, 

probablemente, radica en la dificultad que entraña el proceso de planificación.  Evidentemente, 

planificar e implementar iniciativas tendientes a propiciar el desarrollo de habilidades para ver 

televisión con perspectiva de género no es una tarea sencilla. La experiencia obtenida con esta 

investigación y sus resultados, nos conducen a una tercera consideración. El abordaje de la temática 

del género, va más allá de la mera transmisión de conceptos básicos sobre sexo y género. Tampoco 

se reduce a presentar las  estadísticas sobre la situación de desventaja relativa que tienen las 

mujeres con respecto a los hombres. Ni siquiera es suficiente sensibilizar frente a los mensajes 

ideológicos acerca del tema que abundan en los medios de comunicación. Lograr generar en las 

niñas y los niños la noción de que es posible ver los mensajes televisivos con una “lupa” que se 

llama género, implicó un esfuerzo de clarificación conceptual y metodológica, por parte del equipo de 

investigación.  

Ese ejercicio se hizo en torno a preguntas tales como ¿Qué necesita saber una niña o un niño sobre 

género para poder interpretar los mensajes que sobre este tema se trasmiten a través de la 

televisión? ¿Qué de los mensajes que se trasmiten en televisión es lo que queremos que las niñas y 

los niños analicen con una perspectiva de género? ¿Cómo se realiza un análisis de género que vaya 

más allá de las comparaciones por sexo? ¿Qué preguntas fundamentales debemos plantear a las 

niñas y los niños para que logren analizar los mensajes televisivos con una perspectiva de género? 

¿Cómo podemos aprovechar la televisión como disculpa para generar cambios en la dinámica del 

aula y en la relación docentes – estudiantes? 

Estas y muchas otras preguntas nos permitieron definir los supuestos básicos que fundamentan el 

programa producto de esta investigación y que se expusieron en el apartado de resultados. 

Probablemente, uno de los fundamentos que merece la pena resaltarse en este apartado es el que 

hace referencia a la necesidad que tienen las niñas y los niños de aprender a “leer” e “interpretar” el 
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lenguaje de las imágenes y sonidos, de la misma manera en que aprenden a analizar y comprender 

lo que leen en los textos impresos.  

En el proceso de planificación, además,  asumimos que para que las niñas y los niños se hagan 

cargo de su propio proceso de aprendizaje en una cultura mediática en continuo cambio, el contexto 

escolar debe promover, de manera deliberada y estratégica, el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico de los mensajes escritos, visuales y auditivos a los que se exponen 

cotidianamente. El pensamiento crítico implica habilidades tales como observar, identificar conceptos 

clave, conectar diversas ideas, hacer preguntas pertinentes, identificar inconsistencias, interpretar 

textos, debatir, argumentar, plantear acciones alternativas, tomar decisiones, entre otras (Speck-

Hamdan, 2005; Aufenanger, 2005; Piette, 2003).  

Efectivamente, la lectura y  la escritura, son importantes en todo proceso de formación de 

competencias de pensamiento crítico, tal como lo señaló en su momento Carlos Vasco (1991). Es 

por ello que en el programa producto de esta investigación gran parte de las actividades propuestas 

pretenden que, niñas y niños, aprendan a “leer” los contenidos que, sobre el género,  llevan 

implícitos los mensajes y se esfuercen por “escribir” mensajes alternativos. El programa, además, 

procura promover, en docentes y familiares,  los hábitos de lectura y escritura crítica de medios, 

propiciando oportunidades de intercambio de saberes entre adultos, niñas y niños. De esta manera, 

esperamos que las niñas y los niños se constituyan en agentes de cambio social.  

Sin embargo, el énfasis del programa no era lograr que las niñas y los niños, hicieran un uso 

instrumental o formal de los conceptos básicos de televisión y género. El verdadero interés era lograr 

que las actividades propuestas generaran cambios en las relaciones que establecen las niñas y los 

niños con sus pares y, en el trato que el personal docente da a sus estudiantes. El tema de la 

televisión es, para el equipo de investigación, una herramienta eficaz para incidir en las dinámicas de 

relación inequiativas que se establecen en el aula. 

Adicionalmente,  el programa producto de esta investigación responde, como mínimo, a dos de los 

retos que el Ministerio de Educación Nacional, tiene planteados en el Plan Decenal de Educación 

2006-2016 (Disponible en http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/article-158429.html). 

Concretamente, contribuye a la educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía,  en tanto 

que permite al personal docente contar con una estrategia para propiciar cambios en las relaciones 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/article-158429.html
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de género, usando la televisión como herramienta. Propicia la renovación pedagógica, mediante el 

fortalecimiento de los procesos lectores y escritores de medios de comunicación y la implementación 

de estrategias didácticas que facilitan el aprendizaje autónomo y colaborativo, el pensamiento crítico 

y creativo. 

 

Fase 3.  Evaluación del diseño 

En esta fase el equipo de investigación expuso la propuesta del programa al análisis crítico de un 

grupo de expertos. Los resultados de esta fase nos permiten plantear una cuarta consideración. La 

evaluación de diseño es fundamental, en cualquier proceso de planificación riguroso y sistemático, 

con el fin de asegurar que la intervención sea pertinente, coherente y suficiente.  

Como se mencionó en el apartado de resultados, la valoración del programa por parte de las 

personas que participaron en el panel de expertos fue muy favorable. De su apreciación merecen 

particular mención, su entusiasmo y apoyo a la idea de trabajar las temáticas de televisión y género, 

en forma integrada. Desde su perspectiva, la intervención en estos asuntos es relevante, dado el 

papel que tienen los medios de comunicación, como agentes de socialización, en la construcción de 

las identidades femeninas y masculinas.  

Adicionalmente, resaltaron las bondades de la metodología propuesta, congruente con la pedagogía 

constructivista. Asimismo, reconocieron la factibilidad de articular las actividades propuestas a las 

asignaturas del plan de estudios. 

También, destacaron la dificultad que entraña trabajar paralelamente estas dos temáticas en la 

población infantil. En ese sentido, plantearon sus reservas frente a las competencias del personal 

docente para implementar la iniciativa sin una capacitación previa.  

Igualmente, las sugerencias expuestas por las personas que integraron el panel de expertos 

permitieron mejorar el diseño del programa. Complementariamente, se tuvieron en cuenta los 

hallazgos de los estudios más recientes en torno al binomio televisión y género. Este ha sido un 

campo de investigación fructífero, especialmente en lo concerniente al análisis de contenidos (Herold 

& Foster, 1975; Luke, 1996; López, 2005 Witt, 1996; Muramatsu, 2002 Lozano, 2000, 2001). Con 

base en la evidencia disponible definimos las inequidades de género, expresadas en los mensajes 
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televisivos, que debíamos proponer en las actividades como objeto de análisis por parte de las niñas 

y los niños. De esta forma, respondimos a uno de los requerimientos de los expertos, en el sentido 

de fortalecer la temática de género.  

Infortunadamente, en la literatura revisada no fue posible identificar  estrategias para propiciar el 

análisis crítico de estas inequidades de una manera rigurosa. Por esta razón, tuvimos que recurrir a 

la creatividad del equipo para plantear las actividades que se probaron en la etapa de 

implementación. Confiamos que el programa producto de esta investigación, contribuya a llenar este 

vacío metodológico.  

 

Fase 4. Implementación del Programa 

La información que se obtuvo durante la etapa de planificación, corresponde a las respuestas de las 

niñas y los niños ante las actividades del programa, las cuales muestran el potencial del programa 

SÚPER – VISIÓN XXY para generar los cambios deseados en la situación de las niñas y los niños 

frente a la televisión.  

De las evidencias disponibles del proceso se desprende la siguiente consideración, en sintonía con 

los hallazgos de la primera fase de esta investigación y los de otros estudios sobre el tema: Los 

programas preferidos por las niñas y los niños promueven y mantienen nociones restrictivas de la 

masculinidad y la feminidad, los niños prefieren programas de aventura y retos, mientras las niñas 

optan por programas de manualidades y dramatizados en torno a las relaciones interpersonales. En 

cuanto al sexo de los personajes,  los protagonistas de los programas preferidos son, con mayor 

frecuencia, masculinos. Los personajes elegidos por las niñas se destacan por su habilidad para 

relacionarse con los demás, son bondadosos, amigables y reconocidos, mientras que los de los 

niños se distinguen por su liderazgo, inteligencia, poder y éxito.  

En este escenario, los realizadores de los programas televisivos tienen el compromiso ético de 

proponer programas que, sin contravenir la cultura, permitan a la audiencia infantil  acceder a 

modelos de rol complejos y diversos: héroes y heroínas diferentes, pero iguales en derechos y 

deberes.  A través de la televisión, las niñas y lo niños pueden conocer personajes femeninos y 
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masculinos que representan el potencial que tenemos todos los seres humanos, 

independientemente del sexo, para ser fuertes, sensibles, afectuosos, inteligentes, competitivos.  

Para lograr lo anterior, los equipos creativos necesitan escuchar la voz de las niñas y los niños para 

identificar alternativas de personajes no estereotipados. Los datos de investigaciones como esta, 

aportan a los creadores de televisión infantil la retroalimentación necesaria sobre las interpretaciones 

que realiza la población infantil de sus producciones. La experiencia de algunos canales públicos y 

privados en Estados Unidos y Europa señala que cuando la producción de los programas es guiada 

por la investigación se favorece la creación de propuestas infantiles altamente competitivas, exitosas 

y sostenibles  (RTV, 2005). 

Otro aspecto relevante es que, aunque con el programa, no se logró un completo dominio 

conceptual de las nociones de contenido, propósito, formato, creador, audiencia y canal,  sí propició 

en las niñas y los niños el reconocimiento de su capacidad para elegir lo que ven en televisión. Los 

conceptos básicos sobre televisión, fueron asumidos por las niñas y  los niños, como criterios para la 

toma de decisiones. El lenguaje televisivo, también, aportó a las niñas y los niños elementos para 

argumentar sus decisiones. Esto  es, indudablemente,  un elemento importante en el proceso de 

desarrollo de competencias de pensamiento crítico. Del mismo modo, desde la perspectiva de 

género, es esencial que en la infancia, las niñas y los niños, desarrollen habilidades para la toma de 

decisiones y se asuman como agentes de su propia vida. Por lo tanto, el potencial que tiene este 

programa de generar cambios en las relaciones de género se favorece si, tal como lo indican los 

datos, también contribuye a esta finalidad.  

Adicionalmente, los datos recabados durante la fase de implementación aportan información útil para 

las personas encargadas de producir programas para la audiencia infantil. De acuerdo con las 

razones que exponen las/los participantes para seleccionar los programas que ven, las cuales 

evidentemente presentan diferencias por sexo, para captar la atención tanto de niñas como de niños, 

es necesario que las temáticas ilustren las relaciones interpersonales en el contexto de la vida 

cotidiana (relevante para las niñas), de manera divertida y educativa (importante para los niños).  

Por otro lado, un resultado que conviene tener en cuenta en las iniciativas tendientes a promover la 

equidad de género, hasta ahora centradas en las mujeres, es el que indica que los niños, a 

diferencia de las niñas, están construyendo una noción más estereotipada y restringida de lo 
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masculino y lo femenino. Los planteamientos de Glick & Fiske (1996) nos permiten afirmar que, 

persisten las  actitudes sexistas tanto benevolentes como hostiles hacia el otro sexo, por ejemplo las 

personas adultas, los niños y las niñas consideran que las mujeres merecen ser tratadas en forma 

más delicada o respetuosa que los hombres pero, al mismo tiempo, se acepta que los hombres  

utilicen la agresión física y la intimidación como mecanismos para defenderse o proteger a los 

demás. 

Con respecto a los objetivos de la intervención que implican desarrollar, en las niñas y los niños, 

habilidades para a) reconocer que los mensajes que se trasmiten a través de la televisión pueden 

ser analizados e interpretados desde distintos puntos de vista, b) identificar y contrastar los 

mensajes que se trasmiten en la TV que ilustran las desigualdades que enfrentan hombres y 

mujeres y c) exponer y justificar su opinión con respecto a los mensajes implícitos o explícitos que 

representan relaciones equitativas e inequitativas entre hombres y mujeres, los resultados permiten 

plantear varias  conclusiones acerca del programa. En primer lugar, se encontró que con la 

intervención se logra que los participantes identifiquen que los mensajes que se transmiten en la TV 

pueden tener múltiples interpretaciones, todas igualmente válidas. No obstante, las evidencias 

recabadas durante el proceso de implementación, revelan que hace falta incorporar actividades que 

permitan contrastar y confrontar las distintas opiniones, con mayor contundencia. 

En segundo lugar, los resultados indican que para la consecución de los objetivos del programa es 

necesario fortalecer las actividades que se centraron en el análisis de género. En la guía de talleres, 

además, se deben incluir dispositivos que permitan a las personas facilitadoras del proceso enfatizar 

en esta habilidad, aprovechando las oportunidades que  las niñas y los niños les ofrecen cuando, por 

ejemplo,  aportan  las percepciones estereotipadas que observan en su entorno acerca de la 

feminidad y la masculinidad.  

A este respecto merecen particular mención las respuestas de las personas adultas que 

entrevistaron frente a la pregunta sobre ¿qué pueden hacer los hombres que no pueden hacer las 

mujeres y viceversa? De acuerdo con la población participante, las mujeres no pueden realizar 

labores de fuerza, golpear, divertirse sin la preocupación de atender a sus hijos, trabajar de forma  

ilegal, realizar inventos científicos, tener dinero, poder y conquistar al otro sexo . A su vez, los 
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hombres no pueden lavar, cocinar, cuidar a los hijos, encargarse del hogar, amar con sinceridad, 

hacer el bien, relacionarse fácilmente, decir mentiras, coquetear, llorar y resolver problemas .  

Estas afirmaciones, ponen de manifiesto, si queda alguna duda, las actitudes sexistas que aun 

prevalecen en las personas adultas, agentes de socialización de la población infantil,  que junto con 

los medios de comunicación favorecen la construcción de modelos, reglas y estándares de 

feminidad y masculinidad (Bem, 1981a; Lytton & Romney, 1991; Meth, 1990 citado por Mahalik, 

2005), los cuales al ser interiorizados pueden conducir a tratos discriminatorios.  Además, los 

resultados mencionados destacan la relevancia de que iniciativas como la que se presenta en este 

informe involucren en las actividades a las figuras significativas de las niñas y los niños. Está 

demostrado que la relación entre familia (tanto madres y padres como hijas e hijos),  educadores, 

investigadores y realizadores de televisión debe estar caracterizada por una estrecha colaboración 

(Instituto Oficial de Radio y Televisión, RTV, 2005).   

Estos hallazgos, también confirman el compromiso ineludible que tenemos, profesionales y 

responsables de la definición de políticas públicas, de emprender procesos de formación para el 

desarrollo de competencias de pensamiento crítico con perspectiva de género. Las respuestas de 

las niñas y los niños, que revelan nociones de género restrictivas, auguran un futuro desalentador 

para estas generaciones. En efecto, las implicaciones de las identidades de género que, 

evidentemente, están construyendo, son fáciles de predecir:  definen proyectos de vida limitados e 

inequitativos para ambos sexos, en los que lo masculino se asocia con la maldad, la violencia, el 

poder y la conquista; mientras lo femenino se asocia con la debilidad, la dependencia,  la 

emocionalidad y lo doméstico.  Dos mundos, evidentemente, irreconciliables, donde el poder de 

negociación de mujeres y hombres está supeditado a las normas y expectativas de género 

tradicionales.  

Ahora bien, con relación al último objetivo de la implementación que consistía en escribir mensajes 

televisivos alternativos,  en los que se evidencie una noción equitativa de género y diversas maneras 

de ser hombre y mujer, los resultados señalan diferencias por sexo en la producción de mensajes 

publicitarios. Tanto las niñas como los niños que participaron en el programa plantearon mensajes 

con contenido educativo, sin embargo,  mientras  las niñas  tienen en cuenta diversas audiencias,  

los niños priorizan la audiencia infantil. 
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Se observó que en la producción de mensajes, las niñas tienden a incluir personajes tanto 

masculinos como femeninos, lo cual ocurre con menor frecuencia en los niños.  Consistentemente 

con los resultados de Rojas (2007), en las producciones de los niños se identificó la tendencia a 

asignar, a los personajes masculinos, características y roles negativos.  En efecto, en un estudio 

previo sobre identidad de género y consumos culturales, se encontró que en las producciones para 

televisión, los jóvenes tienden a atribuir a los personajes hombres características de personalidad 

negativas, comportamientos antisociales y prácticas de riesgo. Estas producciones se asociaron con 

identidades de género en las que predominaban altos niveles de actitudes sexistas.  

Este resultado nos conduce a la siguiente consideración. Si tenemos en cuenta que las estadísticas 

sobre  los comportamientos delictivos, accidentes de transito y suicidios suelen encabezarlas los 

hombres, vale la pena empezar a trabajar sobre el modelo de masculinidad que están construyendo 

nuestros niños, particularmente, a través de la TV y de los agentes de socialización que se 

encuentran en los contextos familiar y educativo. Los esfuerzos en pro del desarrollo de identidades 

de género equitativas, podrían reducir los factores de vulnerabilidad en los hombres adolescentes, 

jóvenes y adultos.   

 

Fase 5.  Evaluación de resultados 

Los datos recabados en la fase de la evaluación de resultados, da cuenta de tres tipos de hallazgos. 

Un primer conjunto referente a los cambios generados por el programa en las habilidades de las 

niñas y los niños para leer y escribir mensajes televisivos con una perspectiva de género. El 

segundo conjunto de resultados se refiere a las reacciones de docentes, niñas y niños frente a la 

metodología propuesta. Por último, los hallazgos relacionados con la experiencia del equipo de 

docentes durante la aplicación del programa. 

En lo referente a los cambios que el programa generó en las niñas y los niños, en el taller de guión 

fue  evidente la claridad que tenían los integrantes del grupo de intervención de los conceptos de 

audiencia y propósito. Los datos indican que las niñas y los niños tienen clara la noción de canal, 

aún antes de involucrarse en el proceso de formación, por lo cual no es necesario enfatizar 

demasiado en este concepto durante la intervención. En su lugar, se puede dar mayor  relevancia al 
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concepto de propósito y a los criterios que permiten diferenciar los programas dirigidos a diferentes 

audiencias.  

Por su parte, el análisis de los guiones realizados por el grupo de intervención, en contraste con los 

del grupo comparativo,  revela algunas pequeñas diferencias, que sin ser concluyentes, sugieren el 

potencial que tiene el programa de lograr los objetivos que se propone. Esto si tenemos en cuenta 

que la intervención solamente tuvo una duración de 12 sesiones y que, de éstas,  solo una se dedicó 

a la habilidad de escribir televisión. Este resultado nos lleva a  plantear una última consideración, las 

habilidades que se requieren para analizar críticamente los mensajes televisivos, son distintas de las 

que exige la creación de mensajes con perspectiva de género.  Por lo tanto, si se desea que niñas y 

niños desarrollen habilidades para leer y escribir televisión con perspectiva de género, los programas 

deben hacer mayor énfasis en este último objetivo. Además se debe prever que su consecución una  

mayor dedicación de tiempo.   

Con respecto a las reacciones de docentes, niñas y niños frente a la metodología propuesta, las 

evidencias disponibles de la implementación indican una respuesta favorable a la estrategia por 

parte de los distintos implicados. Las niñas y los niños expresaron altos niveles de motivación y 

compromiso en las distintas actividades que se les propusieron. Se observó que  la televisión sigue 

siendo un medio de gran interés para la audiencia infantil y un recurso indispensable para trabajar 

cualquier tema. Los datos sobre la percepción que tienen las niñas y los niños sobre la intervención 

revelan que las/los participantes identificaron que con las actividades podían aprender aspectos 

sobre la televisión. Igualmente, valoraron positivamente la oportunidad que tenían de hablar sobre la 

TV y de compartir sus experiencias con los programas que ven. Además se mostraron sorprendidos 

ante las posibilidades que, gracias al programa, fueron descubriendo de elegir lo que ven en 

televisión y de realizar trabajos colaborativos en grupos mixtos. En el equipo de docentes, por su 

parte, se observó que el programa propició cambios en la interacción con las niñas y los niños, 

particularmente mediante la utilización de un lenguaje incluyente y en la distribución habitual de las 

tareas cotidianas dentro del aula de clases que estaban asignadas a un solo sexo. 

Finalmente, en cuanto a los resultados relacionados con la experiencia del equipo de docentes 

durante la aplicación del programa, cabe señalar que, contrariamente a lo pronosticado por el 

personal experto que participó en la evaluación de diseño, la profesora y el profesor sí lograron 



96 

 

13/08/2008 

implementar la estrategia sin una capacitación específica previa. Si bien, durante el proceso 

identificamos la necesidad de fortalecer en la guía de talleres el apartado de sensibilización frente a 

la temática de género, la experiencia nos mostró que la herramienta, es suficientemente clara y 

específica para facilitar la implementación de la intervención.  

Esta conclusión es consistente con la valoración que hicieron los docentes acerca del programa. En 

su opinión la guía es clara, organizada, útil y adecuada para trabajar los temas de televisión y 

género. Además, consideran que las actividades propuestas motivan a las niñas y a los niños y son 

apropiadas para la población a la que se dirige el programa. También consideran que el programa se 

puede integrar fácilmente a las asignaturas y que los recursos requeridos son de fácil consecución.  

Conclusiones  

Los estudios de género han develado las desigualdades que se presentan entre hombres y mujeres que, en la 

mayoría de las sociedades, constituyen desventajas relativas de un sexo con respecto al otro. El 

reconocimiento de esta situación ha propiciado cambios políticos orientados a garantizar la equidad de 

género. Sin embargo, a pesar de la pertinencia de las regulaciones con perspectiva de género para garantizar 

la convivencia en una sociedad, su impacto ha sido poco significativo en la transformación de  las  

construcciones  de género de las nuevas generaciones. Este estudio muestra claramente que las 

interpretaciones que, actualmente, están realizando los niños y las niñas  de lo que ven en televisión, dan 

cuenta de unas construcciones de género inequitativas y sexistas.  

Por lo tanto, es urgente la necesidad de implementar acciones sistemáticas que promuevan el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico para que niñas, niños y jóvenes vean televisión con perspectiva de género. 

Las intervenciones que se implementen,  para ser eficaces, deben partir de un análisis riguroso de 

necesidades de los beneficiarios, e incluir en el proceso la participación de los distintos actores implicados en 

la situación que se desea modificar. Esta alternativa de intervención puede ser más costo-efectiva para 

propiciar cambios en las construcciones de género que las iniciativas que se fundamentan en la sanción y el 

castigo de quienes vulneran los derechos de las mujeres, las niñas y los niños. Una propuesta, como la que 

se logró diseñar y probar a través de esta investigación, puede contribuir a la prevención de las situaciones  

sociales que hoy se reconocen como problemas de salud pública: la violencia doméstica, el femicidio, el 

abuso sexual o la discriminación sexual.  

Para satisfacer esta necesidad, el equipo investigador propone el producto final de esta experiencia 

investigativa: el programa que hemos decidido denominar “Súper – Visión XXY: Leo y escribo 
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televisión con perspectiva de género”. La guía de talleres que se diseñó en esta investigación 

permite implementar esta propuesta de intervención dirigida a niñas y niños de 7 a 10 años de edad. 

Nuestro propósito con el  programa es favorecer el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 

para ver televisión desde la perspectiva de género.  

En el desarrollo de esta iniciativa consideramos que la televisión puede ser una excelente recurso 

pedagógico o “disculpa” para conversar sobre el tema del género en el aula de clase. Siendo la 

televisión una de las actividades a la que los niños y las niñas dedican la mayor parte de su tiempo 

libre, queremos aprovecharla para generar situaciones de aprendizaje significativas que motiven a 

las niñas y a los niños a analizar los mensajes televisivos desde la perspectiva de género.  

Los resultados de esta investigación y los aportes de quienes participaron en la prueba piloto 

(docentes y estudiantes) facilitaron la elaboración de la versión definitiva del programa. Confiamos 

que esta propuesta facilite a las personas interesadas en mejorar las condiciones de vida de los 

niños y las niñas (madre, padre, cuidadores y docentes),  la tarea de acompañarles, directa o 

indirectamente,  a ver televisión con perspectiva de género. Sabemos que el programa “Súper – 

Visión XXY” no es exhaustivo en el tratamiento de lo temas de género, televisión y pensamiento 

crítico. No obstante, los resultados de nuestra investigación indican que constituye una base 

conceptual  y metodológica útil,   que puede ser enriquecida y perfeccionada con la experiencia de 

quiénes asuman el desafío de implementarla con sus grupos de niñas y niños.  

Los resultados de la investigación en la que se basa esta propuesta de intervención indican que el 

desarrollo de la SÚPER – VISIÓN XXY es una habilidad que todos y todas, sin importar la edad,  

podemos desarrollar. No es un “poder” exclusivo de las personas expertas, la clave está en que en 

cada vez que nos encontremos frente a la televisión estemos en disposición de analizar, juzgar y 

evaluar, desde la perspectiva de género,  lo que se nos presenta y de decidir plantearnos 

alternativas de acción distintas para promover un trato más equitativo entre mujeres y hombres.  

Consistentemente, con los planteamientos de autores como Montaño (2007), el equipo investigador 

asume que la participación de las niñas y los niños en trabajos como el que se presenta en este 

informe aporta a la construcción de relaciones de género equitativas y, en ese sentido, favorece la 

conformación de una sociedad democrática e igualitaria.  
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Si partimos de considerar que las construcciones de  género consolidan  una estructura social rígida 

y  se convierten en acuerdos tácitos que definen cómo se actúa en  las relaciones sociales (Conell, 

2000), es pertinente utilizar una práctica diaria como lo es ver televisión  para,  a través del análisis 

crítico de los mensajes de género que trasmite, potencializar la transformación de dichas 

estructuras. De esta manera se contribuye a la modificación de los patrones que refuerzan las  

relaciones sexistas e inequitativas que hoy prevalecen entre los hombres y las mujeres. 
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