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Resumen

Este capítulo es el resultado del proceso de investigación que busca 
identificar y describir el empoderamiento de la mujer comunicadora 
social-periodista en los medios de comunicación tunjanos del 2015 al 
2019; con el proceso investigativo se busca plasmar por medio de narra-
tivas el empoderamiento femenino de acuerdo con la labor que desempeña 
en los diferentes medios seleccionados. La metodología utilizada para 
el desarrollo se realizó bajo el paradigma histórico-hermenéutico, con 
un enfoque cualitativo de tipo descriptivo. La población la constituyó 
doce mujeres preseleccionadas comunicadoras sociales-periodistas con 
formación empírica y profesional; el proceso para la recolección de 
información se dividió en ocho fases, los datos recolectados se hicieron 
por medio de dos instrumentos como: entrevistas semiestructuradas y 
encuestas.

Palabras clave: Empoderamiento, Mujer, Periodismo, Narrativas, 
Género.

Abstract

This chapter is the result of the research process that seeks to identify and 
describe the empowerment of women social communicator / journalist 
in Tunisian media from 2015 to 2019, with the investigative process it 
seeks to capture through narratives female empowerment according to the 
work conducted in the different selected media. The methodology used 
for the development was conducted under the historical-hermeneutical 
paradigm, with a qualitative, descriptive approach. The population was 
twelve women Social Communicators - Journalists with empirical and 
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professional training; The process for collecting information was divided 
into eight phases, the data collected was made through two instruments 
such as: semi-structured interviews and surveys.

Keywords: Empowerment, Women, Journalism, Narratives, Gender.

Introducción

En Tunja se han identificado problemáticas sociales en torno al contexto 
laboral de las comunicadoras sociales-periodistas, que permiten orientar 
el interés de la investigación en la interpretación y comprensión de la 
igualdad y la equidad de género, hacia la búsqueda de la información 
que permita inquirir en la situación que se presenta respecto al empo-
deramiento de la mujer en el ejercicio de su profesión en los medios de 
comunicación locales.

Este artículo es el resultado del proyecto El empoderamiento de 
la mujer comunicadora social/periodista en los medios tunjanos desde 
2015 hasta 2019, que se realizó en cumplimiento de las exigencias para 
obtener el título de comunicadora social. Este responde al trabajo con doce 
mujeres preseleccionadas de Tunja, con quienes se adelantó un diagnóstico 
que permitiera divisar un panorama general de la situación de la mujer 
tunjana periodista, directamente en su entorno laboral, encontrando 
así, una caracterización importante y fundamental para cada uno de los 
hallazgos presentados en asideros más adelante.

Para ampliar y reconocer el origen de esta problemática, se realizó 
una revisión de antecedentes teóricos y prácticos. Es conveniente señalar 
que, a partir de un análisis, se logró divisar que son muy pocos los avances 
investigativos en Colombia que puedan aportar a esta investigación, 
porque la mayoría de los textos consultados cuentan con un tiempo de más 
de seis años de publicación, situación que evidencia la poca trascendencia 
que se le ha dado al tema, en reconocimiento a la afectación que tiene 
para la población femenina, no solo en la ciudad de Tunja, sino también 
en el ámbito nacional.
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Uno de los resultados fundamentales precisa que la mujer, desde 
el ámbito laboral, ha generado un espacio de reconocimiento a través 
de los medios informativos, en busca del empoderamiento deseado en 
el ejercicio de esta profesión; donde se han abierto nuevos espacios que 
permiten a las mujeres participar de posiciones de dirección y coordina-
ción a nivel informativo; donde se puede así, plantear una nueva posición 
desde la información que se transmite, generando nuevas perspectivas 
desde la comunicación sobre la forma como se dan a conocer los hechos, 
convirtiéndose en una alternativa clara, que permite el reconocimiento 
de las falencias comunicativas que presentan los informativos locales, 
en cuanto a la equidad de género; motivando a otras mujeres para que 
participen y conozcan las diferentes formas en que pueden empoderarse y 
ser modelos a seguir; especialmente, al momento de ejercer el periodismo; 
se plantea que,

La democracia está atravesando por el derecho de la libertad de 
prensa y un derecho implica el cumplimiento de los otros, por tanto el 
derecho de la libertad de información precisa el derecho de las mujeres 
a ser incluidas y no discriminadas, desde el respeto y la ética (Revista 
Aportes para el ejercicio profesional (RCDPCVDG3, 2018, p. 9).

Lo trascendental de este proceso investigativo refleja el descono-
cimiento de la labor que realiza la mujer fuera de los ámbitos comunes, 
donde se reconoce y resalta con mayor frecuencia. El empoderamiento es 
uno de los factores que se menciona dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS, a nivel mundial; teniendo en cuenta que es una de las 
poblaciones que históricamente se han visto afectadas por la desigualdad 
social, en el reconocimiento de su labor como profesional, sin importar su 
área de laboralidad; por tanto, se busca desde los espacios mediáticos con 
mayor impacto en la actualidad generar una opción favorable, que permita 
a la mujer liderar estrategias comunicativas para el empoderamiento 
masivo de la población femenina, para así, generar mayor visibilidad de 
la labor de la mujer desde esferas diferentes a las que rodean su contexto 
familiar.

3 Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. http://www.redperiodistasgenero.
org/

http://www.redperiodistasgenero.org/
http://www.redperiodistasgenero.org/
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Por esto, en el entorno investigativo se hace necesario un espacio 
de reflexión que permita conocer el panorama general de la situación de 
la mujer, desde los medios de comunicación de la ciudad. Es así como 
esta investigación se desarrolló bajo el paradigma histórico-hermenéutico, 
el enfoque cualitativo, inductivo, puesto que como lo indicó Bacon a 
inicios del siglo XVII.

Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 
partiendo de hipótesis o antecedentes en particular; de esta manera el 
investigador estará interactuando de manera constante con los partici-
pantes y los datos, buscando respuestas a preguntas que se encuentran 
en la experiencia social, dando significado a la vida humana” (párr. 2).

En este sentido, el desarrollo metodológico se realizó bajo la 
aplicación de un proceso en siete fases así: 1) el diagnóstico del estado 
de la investigación; 2) la aplicación de un sondeo a medios de comuni-
cación local; 3) encuesta donde se pudo conocer las actividades que las 
mujeres desarrollaban en los medios de comunicación; 4) clasificación de 
mujeres por medios; 5) relatos de vida; 6) encuestas donde se conocieron 
aspectos relacionados directamente con su vocación profesional y 7) la 
selección oficial de cada una de las mujeres que participaron del proceso 
de investigación, porque sus perfiles se ajustaban a los parámetros de 
selección definidos.

De esta manera, el asidero del artículo lo conforma: una descripción 
de la situación problema, un marco teórico, los objetivos de la investiga-
ción, un apartado metodológico, principales resultados y conclusiones. 
Asimismo, se presenta como una exhortación a futuros investigadores 
que deseen profundizar en la temática.

Para finalizar este espacio, se deja un reconocimiento al periodismo 
con enfoque de género en la ciudad de Tunja, a través de un consolidado 
de diez perfiles de los doce preseleccionados, que se convierten en una 
caracterización del trabajo de la mujer comunicadora social-´periodista en 
esta ciudad; también, se encarga a través de la presentación de cada perfil,  
destacar una a una las falencias que han tenido los medios locales, que 
han impedido que la mujer, en el desarrollo de sus actividades profesio-
nales, pueda tener un reconocimiento de su mismidad, sobre el ejercicio 
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periodístico que se ha desarrollado desde hace tiempo por la población 
masculina en la capital boyacense.

Algunos antecedentes del tema de investigación

Frente a ello es preciso señalar que aunque en Boyacá se tiene la carrera 
de formación profesional en comunicación social, científicamente hablado 
y relacionando, directamente en el fenómeno investigativo no ha sido 
de gran interés conocer la situación de la mujer en el desempeño de 
su labor como profesional. Por otro lado, se identifican altas cifras de 
machismo presentes en el departamento, como se puede evidenciar en el 
informe más reciente publicado por Última Hora Noticias (2020), donde 
se señala que en el departamento se registran 552 casos de mujeres que 
han sido víctimas de violencia intrafamiliar y mil 123 mujeres víctimas 
de lesiones no fatales; con estas cifras es preciso señalar que deberían 
realizarse estudios de investigación donde se pueda identificar y medir 
cómo influye esta grave problemática en los entornos laborales y sociales 
del departamento.

A nivel nacional es preciso citar el Informe de la Fundación para la 
Libertad de Prensa (2017), donde se informó que el 40% de las periodistas 
consultadas señalaron que han sentido un trato diferencial por parte de sus 
jefes, compañeros o incluso por las fuentes de información, por el solo 
hecho de ser mujeres; además de reconocer que han sufrido algún tipo 
de acoso y discriminación en las salas de redacción. Igualmente, afirman 
que existe un trato diferencial en materia de género, que se muestra, por 
ejemplo, en la asignación para el cubrimiento de ciertas fuentes por su 
condición de ser mujer, asumiendo que pueden obtener más información 
o trato preferencial gracias a su aspecto físico.

Con este panorama, a nivel departamental y nacional, es apenas 
necesario conocer la situación de la mujer en su entorno laboral, teniendo 
en cuenta que es una responsabilidad social el bienestar de los individuos, 
en cada uno de los espacios que interactúa; pero con mayor importancia, a 
los que siempre se han visto más afectados o en desventaja frente a otros 
grupos poblacionales; cada una de las irregularidades antes mencionadas 
se suman a las problemáticas que las mujeres deben vivir en el desarrollo 
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de su profesión en los medios de comunicación de la ciudad de Tunja; es 
preciso mencionar que, con el paso de los años y el ejercicio de la mujer 
en el periodismo local, no ha dejado resultados significativos, porque los 
avances de empoderamiento de la mujer periodista se ha dado de manera 
muy lenta y precaria.

De la mano con los informes que existen sobre esta problemá-
tica se llegó a un apartado fundamental; cómo se da el desarrollo de la 
profesión de la mujer en sus trabajos, se pudo conocer que en el informe 
acerca de la representatividad de mujeres periodistas se evidencia que se 
desempeñan con mayor porcentaje en el área de redacción, con un 62%; 
mientras que tan solo un 19% de las mujeres periodistas se encuentran 
en el área de coordinación y gerenciamiento de proyectos. Al momento 
de hablar respecto del medio para el que trabajan, un 42% afirma que no 
ve posibilidades de crecer a nivel profesional en el lugar donde laboran; 
mientras que el 37% dicen que sí encuentran posibilidades; respecto de 
un 21% que no sabe si se den las posibilidades.

Con respecto a la inequidad de género, el informe se presenta por medio 
de dos modalidades, la primera es la desigualdad, que promueve el poder 
de un tercero (industria o empresa) donde no hay consenso y; la segunda 
es la dominación masculina, que opera en un plano simbólico y muestra 
independencia respecto de la agenda y la paridad de género. Un 72% 
de las periodistas opina que tienen menos oportunidades de crecimiento 
que los hombres, aclarando que el 41% de las mujeres afirman conocer 
casos relacionados, donde denuncian perder una oportunidad laboral, 
solo por el hecho de ser mujeres.

Con el material recolectado como prueba de la gravedad de la 
situación en el departamento de Boyacá y en el país, respectivamente, 
esta investigación pretende reconocer el panorama de la mujer periodista 
desde cada una de las labores que desempeña en los medios de comu-
nicación de la ciudad de Tunja; ser el punto de partida para próximas 
investigaciones, pero adicionalmente, evidenciar la necesidad inminente 
de la implementación de cátedras de género en los colegios y universi-
dades, temáticas que han sido dejadas de lado en la formación personal 
y profesional, en las instituciones educativas en cada uno de los niveles 
en los que se está presente en Tunja.
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Como resultado de esta investigación, se realizó una caracteriza-
ción real de las problemáticas que presentan las mujeres comunicadoras 
sociales-periodistas en la ciudad y la información recolectada en dicho 
proceso quedó plasmada en un libro digital que reúne de manera individual 
cada una de las experiencias e historias de las diez mujeres que hicieron 
parte de este proceso investigativo. En este sentido, surge la siguiente 
pregunta de investigación ¿Cuál ha sido el empoderamiento de la mujer 
comunicadora social-periodista tunjana en los medios de comunicación 
de la ciudad?

Aproximación teórica

Como punto de partida de esta investigación es importante señalar, en 
primer lugar, que una de las mujeres pioneras en hablar del empode-
ramiento femenino y su importancia en cada uno de los aspectos que 
componen la sociedad es Simone de Beauvoir (1946), en medio de su 
aporte, teórico fue señalada por hablar y reconocer las problemáticas 
de la mujer; a través de la información que presenta y señala en su 
aporte se permite inferir cómo la mujer en sus diferentes componentes 
fisiológicos, psicológicos y biológicos, entre otros, pudo determinar que 
el comportamiento de la mujer no está determinado por su naturaleza, 
sino por la cultura, porque es quien explica cómo interactúa la sociedad, 
entre tanto “no se nace mujer, se llega a serlo” (Beauvoir, 1946, p.71).

A partir de esto, se hace un reconocimiento social de la mujer, de 
sus aportes y de la importancia de que la mujer conquiste nuevos espacios 
en la sociedad, diferentes al hogar y la familia; sin embargo, antes de 
hablar directamente del empoderamiento femenino, como base de esta 
investigación, es importante definir el empoderamiento que Zimmerman 
(2000) refiere cuando plantea que es:

Una orientación valórica para el trabajo que se realiza en comunidad, 
también se puede definir como un modelo teórico para la comprensión 
del proceso y las consecuencias de los esfuerzos para obtener control e 
influencia sobre las decisiones que afectan la vida de uno, el funciona-
miento de las organizaciones y la calidad de la vida comunitaria (p. 3).
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De acuerdo con esta definición, se infiere que el empoderamiento 
se puede definir bajos los niveles en los que se presenta, en este caso a 
nivel individual, porque se quiere conocer cómo aparece en cada una 
de las mujeres presentes en el desarrollo de esta investigación; aunque 
su evaluación se hará desde un impacto social, entendido esto como la 
tarea que las mujeres ejercen desde los medios de comunicación, y cómo 
logran impactar a nivel social a través de estas.

Bajo los componentes que definen el empoderamiento, se encuen-
tran aspectos importantes a la hora de evaluar ese empoderamiento como 
son las creencias acerca de las competencias propias de cada individuo; 
el control que ejerce sobre su persona y la comprensión sociopolítica; 
componentes vitales en el desarrollo de la investigación porque van a 
permitir evaluar el rol que ejerce la mujer comunicadora social-periodista 
en los medios de comunicación de la ciudad de Tunja.

Según Romano (2002) es necesario reconocer que el concepto 
empoderamiento aparece con la lucha feminista, en el ejercicio de 
reclamar por la igualdad entre hombres y mujeres, convirtiéndose esta 
en una palabra que busca identificar condiciones y mecanismos donde 
las mujeres puedan equilibrar el nivel de poder, respecto a los hombres, 
en asuntos tan básicos como la toma de decisiones.

Como ejemplos claros de la necesidad de reconocer y trabajar 
por el empoderamiento de las mujeres y las niñas en Colombia y en 
el mundo, se encontraron políticas públicas de la ONU; la igualdad de 
género, donde las búsqueda de mejores condiciones sociales y de vida se 
han vuelto una de sus principales luchas y banderas desde su creación. 
desde esta organización se ha promovido, con los países participantes, 
la promoción de acciones en favor de estos derechos vitales para la 
población femenina en el mundo.

Por otro lado, están los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esta-
blecidos para 2000 y que presentan una lucha permanente orientada 
en promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; 
porque, según las estadísticas presentadas, Colombia debe trazar su 
política de eliminación definitiva de las brechas, en el mercado laboral 
entre hombres y mujeres, de manera que se pueda favorecer al país en 
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cuanto a la reducción de la media de desempleo en las mujeres, que está 
casi duplicando la de los hombres.

Como herramienta clave en el desarrollo, se puede encontrar la 
Declaración de Pekín (1995) donde se refiere que:

El empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones 
de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluida la participación en 
los procesos de toma de decisión y el acceso al poder, son fundamentales 
para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz (p. 3).

Con estas bases teóricas presentadas; y que consolidan lo que 
significa el empoderamiento y la importancia de éste para la sociedad 
de Colombia y el mundo, es necesario conocer cómo aparecieron las 
mujeres en los medios de comunicación, pero antes, ver cómo comenzó 
su aparición en la vida pública a través del tiempo, en entornos comple-
tamente opuestos al hogar y la familia.

Las mujeres iniciaron su aparición al crear nuevas expectativas 
en los diferentes mercados presentes en el país, sin dejar de lado sus 
responsabilidades como madres, comenzaron a buscar una independencia 
económica, social y política, en busca del llamado empoderamiento 
femenino; para esto, es fundamental hacer un repaso sobre cómo comenzó 
la aparición de las mujeres y sus publicaciones, respectivamente:

El álbum de la mujer (1883), de Concepción Gimeno; Violetas 
del Anáhuac (1887), de Laureana Wright; Siempreviva (1870), de Rita 
Zetina; La mujer Mexicana (1904), de Dolores Correa; La mujer (1926), 
de María Ríos Cárdenas; Ideas (1944), de Julia Nava; de la misma manera, 
se resalta que algunas periodistas en Argentina impulsaron, por medio 
del periodismo, el empoderamiento en este país como Petrona Rosende 
de Sierra, periodista uruguaya, con nacionalidad Argentina, primera 
periodista mujer en este país, en 1830 creó el periódico “La Algiba” de 
Buenos Aires, era dirigido al público femenino de la alta sociedad que 
sabía leer.

Por medio de este periódico, se dieron a conocer sus primeros 
pasos en defensa y reclamación en cuanto a los derechos de la mujer y 
la opresión por parte del sexo opuesto; de la mano de esto, en apartados 
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literarios se encontró una compilación de Francine Masiello, quien en la 
selección de textos que hace Mónica Szurmuk, reúne los pronunciamientos 
de las voces femeninas en dos libros “La mujer en el espacio público” y 
“Las mujeres en viaje”; durante la consolidación del Estado argentino.

Es importante reconocer la trayectoria en Colombia en cuanto 
al periodismo femenino, partiendo con la aparición de la mujer en los 
medios de comunicación nacional, que se dio en la mitad del siglo XX. 
Este proceso apareció de manera paralela con la incursión de la mujer 
en la esfera pública, cuando dejó de pertenecer al ámbito doméstico y 
comenzó sus trabajos fuera de casa, con la obtención de su ciudadanía, 
donde obtuvo el Derecho al voto.

La aparición de la mujer en los medios de comunicación y en nuevas 
esferas completamente opuestas a las que normalmente se desempeñaba 
a nivel social y personal, trajo consigo problemáticas que comenzaron a 
afectar su aparición en los medios de comunicación, así queda demostrado 
en el informe que realiza Comunicación e Información de la Mujer A. 
C (Cimac), en Ciudad de México, donde el clima de violencia contra el 
gremio periodístico obligó a esta entidad a iniciar la documentación de 
casos de violencia contra las mujeres periodistas en 2005.

Esta documentación dio como resultado el más reciente informe 
de investigación denominado: “Herencia de un sexenio: Simulación y 
desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas de 2012 a 2018”, 
donde se hace un análisis que se centra en las responsabilidades, acciones 
y omisiones del Estado mexicano para proteger a las mujeres que ejercen 
el periodismo y el derecho de acceso y difusión de información, durante 
los seis años de la presidencia de Enrique Peña Nieto, un sexenio donde 
la violencia y la impunidad continuaron y, en algunos momentos, se 
incrementaron.

La imagen que la mujer tiene de sí misma, y la imagen que la 
sociedad tiene de ella no han sido iguales a través de la historia. Ha sido, 
es y será producto de unas determinadas condiciones de la producción, de 
las relaciones entre los sexos, de los roles que se asignan tanto al hombre 
como a la mujer y, de los valores, normas y costumbres que en general 
posee cada sociedad, en cada momento histórico (Cristina Laverde, 1978). 
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Con la nueva representación social que se tenía de la mujer, se dio una 
segregación donde la misma sociedad comenzó a brindar patrones de 
comportamiento y a generar una serie de actividades, en las que la mujer 
sí podía participar y solo de cierta forma, debidamente predeterminada; en 
este punto comienzan los estigmas que se encargarían de acompañarnos 
por la vida, uno de ellos ha estado siempre a través de las generaciones, 
la conexión con la que una mujer llega al mundo de ama de casa, madre 
de familia y esposa; por todo esto, se regresa a que la formación de la 
mujer no sea indispensable en la labor de la sociedad, generando esto 
indiferencia ante las problemáticas que la involucran.

Con el paso del tiempo y a través del consumo de los medios de 
comunicación cada vez más masivos, se halla que las mujeres diaria-
mente son seleccionadas, cosificadas y señaladas, especialmente, por sus 
condiciones físicas; porque de esto depende la captación de un mayor 
número en la audiencia, lo que reafirma la condición de los estereotipos 
que sectorizan, de igual manera, a las mujeres que sí pueden participar 
de este tipo de medios; específicamente, los audiovisuales y las que 
definitivamente no podrán hacerlo, por su cuerpo y condición, quienes no 
sirven para lo que la audiencia busca encontrar en los medios masivos.

En este punto de la investigación se plantea que es el comienzo 
de una problemática que parece no tener límites, aquí la violencia que 
es imperceptible a través de los medios de comunicación, se vuelve 
cada vez más evidente. La sociedad cada vez se ve más impedida para 
reconocer el sexismo y la cosificación, porque existen personas que 
consumen sin criterio de selección sobre el contenido y los medios, cada 
vez más, entregan a sus audiencias lo que mayor rating ofrece, que es 
lo que buscan alimentar.

Con este manejo mediático que se le da a la información, muchas de 
las historias de maltrato y violencias quedan detrás de todo el material que 
se consume a través de los medios, porque muchas veces se convierte en 
la única oportunidad que tienen las mujeres para seguir siendo partícipes, 
en una de las industrias que más maltrata y violenta a la mujer y a su 
condición física, pero seguramente, nadie de los que consume este tipo 
de material se detiene a ver o averiguar este tipo de detalles, de seguro 
siguen siendo el tipo de audiencia que rechaza a la mujer que no cumple 
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con las especificaciones de la modelo con curvas perfectas y rosto esbelto. 
De acuerdo con lo argumentado por Fernández (2003) se tiene que,

El acoso diario de las mujeres a través del discurso está relacionado ínti-
mamente con la agresión física: amenazas, amonestaciones, comentarios 
despectivos, intimidación, ninguneamientos y otra buena cantidad de 
actos verbales que representan el poder, el odio o la falta de respeto que 
el varón expresa hacia la mujer. (p. 12)

Metodología

Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma histórico-herme-
néutico, con un enfoque cualitativo porque tiene como objetivo propor-
cionar una metodología de investigación que permita comprender la 
complejidad del mundo a través de la experiencia vivida desde el punto 
de vista de las personas que la han vivido, estas investigaciones están 
centradas en los sujetos que buscan estudiar un fenómeno de manera 
integral y más completa.

Es de tipo inductivo, aunque se parte del exploratorio, para llegar 
al enfoque descriptivo, porque en estos casos, el problema científico ha 
alcanzado un nivel de claridad, pero aún se necesita información que 
permita establecer una ruta para esclarecer las relaciones causales; por 
medio de este tipo de investigación, se quiere desarrollar las hipótesis 
causales de la problemática en cuestión, esto apoyando la investigación 
en un diseño no experimental, porque ninguno de los objetivos necesita 
ser reforzado por medio de experimentos aplicados al público objetivo 
definido.

Para el desarrollo, se inició con una revisión documental de la 
información que se encuentra, en primera instancia, a nivel internacional 
relacionada con el empoderamiento de la mujer comunicadora social-pe-
riodista, para tener un panorama general de cómo se encuentra este tema 
de manera heurística y así, tener un asidero teórico que pueda sustentar 
las diferentes problemáticas que ha presentado la mujer comunicadora 
social-periodista en aspectos sociales; además de conocer cómo ha sido 
el avance de esta problemática a través del tiempo, teniendo en cuenta 
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que para definir la situación actual del problema se hizo una revisión a 
nivel de Latinoamérica y, así, crear un concepto general de la situación 
de la mujer comunicadora social-Periodista en Tunja.

En la etapa de revisión documental, se realizó la identificación de 
la problemática en Colombia, denotando los temas que se han investi-
gado hasta el momento y las problemáticas identificadas en los mismos; 
como paso final, se hizo la revisión documental para conocer su estado 
de investigación en la ciudad de Tunja, identificando cuáles son las 
investigaciones que se han realizado y si la situación ha tenido avances 
investigativos o simplemente el tema se encuentra estancado.

De esta forma, la organización de los datos permitió crear un 
panorama general de la situación a nivel internacional, latinoamericano, 
nacional y local, respectivamente, de esta manera se conoció qué tanta 
trascendencia ha tenido el problema de investigación, como paso a seguir 
en el proceso de investigación se realizará un sondeo de medios donde 
se podrá identificar la cantidad de mujeres que actualmente se dedican 
a trabajar en medios de comunicación, para luego de esto, hacer un 
proceso de selección de las mujeres que ya cuentan con una experiencia 
laboral suficiente que permita tener una idea real, a partir de su historia de 
vida, en la que se pueda conocer la situación que se ha presentado en el 
desarrollo de su vida laboral; luego del proceso de selección se procedió 
a conocer una a una las historias de vida de estas mujeres a través de 
sus relatos, cúmulo de historias que permitieron crear un libro donde 
se reunieron los relatos de vida, entorno a narrativas que permitieron 
definir el panorama de lo que ha sido el empoderamiento de la mujer 
comunicadora social-periodista en los medios tunjanos del 2015 al 2019.

Teniendo en cuenta que existen dos formas de conocimiento 
científico en el estudio de la acción humana según (Bruner, 2014) esta 
investigación tuvo un enfoque narrativo, por medio del cual se vieron 
representadas las voces de los actores e investigadores, expresado por 
medio de un discurso práctico, manifiesto en intenciones, deseos, acciones, 
historias y otros particulares. Usando un método de verificación como 
los relatos, en este caso hermenéuticos y narrativos, que se encontrarán 
construidos de modo biográfico-narrativo.
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Resultados

Con el desarrollo de esta investigación, se pudo abordar y conocer cada 
una de las perspectivas que se encuentran presentes en la población 
femenina y que hicieron parte de esta investigación. Es fundamental 
reconocer que durante todo el proceso de recolección de información, 
se estableció una metodología cercana con las participantes, pero que de 
la misma manera pudiera generar un lazo real, que pudiese visibilizar de 
una forma más real, cada una las afectaciones que han sufrido las mujeres 
periodistas, pero que además, sin quedarse en el problema, pudiesen 
generar una guía de recomendaciones aplicables en nuevos procesos 
de investigación, teniendo en cuenta que es uno de los temas con más 
problemáticas conjuntas y con información supremamente escasa, que 
pueda contribuir en la solución del mismo.

Es pertinente señalar que las mujeres participantes en esta inves-
tigación, no se vieron representadas en los medios de comunicación 
locales, porque los espacios se encuentran ocupados en su mayoría 
por la población masculina, especialmente, en las franjas y espacios 
que cuentan con un mayor reconocimiento y trayectoria; es importante 
mencionar que la falta de oportunidades para la población femenina es 
cada vez más notoria y evidente, es así como, las mujeres desde cada 
uno de los espacios donde ahora se ven representadas, han tenido que 
trabajar de una manera independiente y permanente por lograr intervenir 
en estos espacios, generando así, una nueva dinámica en los medios de 
comunicación de la ciudad de Tunja.

Se ha de mencionar que la contratación a la mujer se hace como 
ayuda o corresponsal del medio, siendo una empleada que simplemente 
sigue las instrucciones de lo que se quiere dar a conocer a través de 
este, esto hace que la opinión o participación en cuanto a propuestas de 
contenido se limite a lo que se quiere ver, desde la percepción masculina. 
Debido a esto, en la mayoría de los medios de comunicación locales se 
siguen reforzando estereotipos que afectan, directamente, el trabajo de 
la mujer y que se han intensificado en los medios masivos con el paso 
del tiempo.
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Una de las grandes propuestas que generó esta investigación en el 
primer acercamiento al empoderamiento de las mujeres periodistas, fue 
la invitación a abrir espacios desde las aulas, porque la indagación sobre 
los errores que se comenten en los medios de información, plasmados en 
esta investigación, fueron un punto de cambio, que permitió reconocer 
la labor de la mujer desde diferentes instancias, fuera de lo que por años 
se ha vendido desde los medios y, muy alejado también, de lo que se 
replica, casi que diariamente por la publicidad y su forma de “vender” 
la imagen de la mujer desde los estereotipos de belleza o de relación 
con los entornos netamente familiares. Es necesario salir del círculo de 
la réplica de información, que revictimiza a las mujeres, pero que peor 
aún, no genera espacios de igualdad donde los hombres y las mujeres 
estén en contextos de igual preponderancia.

Es necesario conocer cómo se realiza la labor, desde los que no han 
tenido una participación equitativa; las mujeres cuentan con herramientas 
de liderazgo significativas que pueden permitir nuevos entornos de comu-
nicación desde la equidad, pero necesariamente deben generarse estos 
espacios de participación masiva, donde las mujeres puedan liderar medios 
de comunicación, sacando de lo habitual a las plataformas informativas 
en la ciudad de Tunja, que por años se han visto representadas a nivel 
comunicacional por los hombres periodistas, quienes en su mayoría 
ejercen su profesión de manera empírica. Laboralidad de las comuni-
cadoras sociales/ periodistas en los medios de comunicación de Tunja

Los avances que se han podido tener, en cuanto a la forma de 
empleabilidad para la mujer, con la apertura de nuevos espacios de forma-
ción, han permitido que la periodista tunjana cuente en este momento 
con un espacio de mayor participación en varios aspectos, que generan 
influencia en el sector económico y político, incrementando de esta forma 
el cambio de perspectiva sobre varios sectores del mercado laboral, que 
en un principio se encontraban ocupados, casi que en su totalidad, por 
la población masculina.

Se encuentra que el impacto que se generó en los medios de comu-
nicación, con la preparación de más mujeres en la carrera profesional 
de comunicación social y periodismo en la ciudad, tomó por sorpresa 
a muchos de los espacios de comunicación donde, en la mayoría de 
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los casos, se quiso replicar actividades “domésticas” en los entornos 
laborales o que, por otro lado, no querían dar el reconocimiento a una 
nueva representación del género desde las facetas informativas.

Con la llegada de la mujer periodista a estos espacios se deja en 
evidencia, la violencia que se empieza a dar con su aparición, teniendo 
en cuenta que la violencia contra la mujer periodista siempre ha estado 
presente, de manera directa e indirecta, porque en la mayoría de los casos, 
las mujeres señalan que han sido víctimas de algún tipo de maltrato no 
necesariamente físico, pero sí psicológico, que entorpece las actividades 
en su entorno laboral. Pero que, además, compromete a hombres quienes 
ocupan posiciones superiores dentro del medio de comunicación, afec-
tando directamente la integridad de la mujer y dejándola limitada, muchas 
veces en sus actuaciones por necesidad de mantenerse en estos contextos.

Problemáticas como estas, son tan evidentes, pero poco tratadas, 
muchas veces por el miedo a ser juzgadas o señaladas, uno de los factores 
que causa el silencio y en algunos casos abandono de los entornos labo-
rales, debido al inadecuado trato que se da a las mujeres periodistas. 
Señalando nuevamente esa falta de oportunidades, tan evidente, de incur-
sionar en nuevos contextos, donde la mujer cuente con herramientas que 
le permita liderar espacios de conocimiento, donde otras mujeres puedan 
encontrar una ayuda a sus necesidades, teniendo en cuenta que en esta 
profesión no es en la única donde muchas mujeres se ven violentadas 
desde su actividad por una remuneración económica.

Dentro de los motivos que tuvieron cada una de las mujeres que 
participaron en este proceso de investigación, estuvo generar espacios de 
cambio. Espacios que, no precisamente, se han logrado desde los medios 
masivos de información; pero sí, desde la creación de nuevos espacios 
que permitan comunicar libremente las problemáticas que sufren las 
mujeres en el ejercicio de su actividad periodística.

Aunque, evidentemente, aún no se han logrado avances signifi-
cativos que permitan un reconocimiento social de gran impacto de la 
situación presente, sí se han dejado precedentes desde los movimientos 
de acción, a través de redes de trabajo que buscan el empoderamiento 
de la mujer comunicadora social-periodista, donde se siguen abriendo 
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espacios masivos de comunicación, sin que se permita visibilizar la 
violencia que sufren muchas mujeres en el ejercicio de su profesión y 
que, con el paso del tiempo, no se sienten aún seguras de dar a conocer, 
por temor a cualquiera de los factores que pueden afectar de manera 
directa su integridad o su trabajo.

La población femenina ha buscado, desde el periodismo, ese 
espacio que permita reconocer la desigualdad y las injusticias en las que 
se vive como sociedad. Sacando a la luz estas falencias, se da un paso 
importante con la población afectada sobre una necesidad inminente de 
aislar la cosificación de la mujer de los espacios mediáticos. Las mujeres 
merecen un trato igual y un acceso equitativo a los medios, sin importar su 
apariencia física. Las oportunidades deben estar en respuesta de un perfil 
profesional, por encima de la perpetuación de medidas perfectas y rostros 
bonitos como es el caso de la mayor parte de los medios audiovisuales.

Como conclusión preponderante, queda una propuesta abierta 
que busca que el Gobierno nacional, departamental y local, vele por el 
cumplimiento de cada uno de los compromisos que se pactaron en los 
Acuerdos de las Políticas Públicas a favor de la Mujer, porque sí se ha 
reglamentado, pero no existe un control que permita demostrar que la 
generación de estas políticas públicas, por parte de entidades guberna-
mentales, ha mitigado la violencia contra la mujer; porque no existe un 
seguimiento constante que evidencie los cambios, teniendo en cuenta 
que, las mujeres ocupan un número importante en nuestra sociedad, 
son una población significativa con una necesidad de atención en la 
resolución de las problemáticas que las afectan directamente, con el fin 
de generar espacios igualitarios a nivel laboral y social en la ciudad; y 
de manera alterna, generan cambios en la percepción de la información 
que se consumen, al menos desde los medios de comunicación locales.

Otro de los resultados destacados de esta investigación fue la crea-
ción del libro digital: “Entre voces”, un acercamiento al empoderamiento 
de la mujer comunicadora social en los informativos tunjanos. Este texto 
se concibe como un espacio significativo de reconocimiento de las mujeres 
comunicadoras sociales y periodistas, que han impactado de manera 
positiva la profesión desde cada uno de los espacios, a través del tiempo. 
En este relato periodístico, construido a partir de la vivencia de cada una 
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de estas diez mujeres en el ejercicio de su profesión, se puede mostrar 
cómo ha sido el proceso de adaptación que han tenido que atravesar 
con el fin de mantenerse en los diferentes medios de comunicación; 
pero también, se muestran de manera específica los comportamientos 
erróneos que tienen muchos medios de comunicación, que no permiten 
que el desempeño de la mujer en su profesión esté dispuesto con el fin 
de generar un crecimiento profesional, al menos no, bajo las condiciones 
laborales que tiene la mujer en la ciudad de Tunja.

Conclusiones

Con esta investigación se deja en evidencia el escaso empoderamiento 
que tiene la mujer comunicadora social-periodista en los medios de 
comunicación de Tunja, porque en el ejercicio de su profesión aún cuenta 
con una baja participación en los niveles directivos de los medios, esto de 
la mano con la devaluación social que tiene la profesión del periodismo, 
porque con los avances tecnológicos y el acceso a una cámara para registro 
de información, cualquiera puede ejercer el periodismo.

Adicionalmente, se pudo notar que el ejercicio de esta labor a nivel 
profesional cuenta con un bajo reconocimiento que no ha permitido que 
se dignifique el oficio de informar, con la trascendencia que debería 
hacerse, pues es uno de los que demanda una actividad permanente, 
pero que lamentablemente, cuenta con remuneraciones muy bajas que no 
permiten que los periodistas, en la mayoría de los casos, puedan suplir 
sus necesidades.

No siendo este el factor trascendental en la investigación, es funda-
mental resaltar que es uno de los resultados más destacados encontrados, 
porque esta es una valoración que no se puede desconocer, aun cuando, 
siempre que se encuentra una población en situación de vulneración, la 
mujer ocupa un lugar preocupante, porque su labor y reconocimiento se 
ha encontrado inferior al de la población masculina.

La sobreocupación de la mujer dentro del hogar, que en la mayoría 
de casos no se presenta de manera equitativa, como una labor compartida 
entre la pareja, ha afectado significativamente, en cuanto al tiempo y 
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espacio, a las mujeres porque también se deben ocupar de sus actividades 
laborales, sin mencionar, que muchas veces el hogar se convierte en 
el mayor obstáculo para acceder a mejores oportunidades, su futuro 
se ve truncado porque no puede desconocer sus actividades, situación 
que ocasiona, en la mayoría de los casos, no aceptar dichas ofertas; 
caso contrario con la población masculina, porque en la mayoría de los 
casos, ellos acceden a estos cargos dejando toda la carga del hogar como 
responsabilidad a la mujer.

En este orden de ideas, recalcar la permanencia del machismo en 
los entornos sociales de la comunidad tunjana, es otro de los factores que 
afecta directamente el empoderamiento de la mujer, específicamente en su 
contexto laboral. El no reconocimiento de sus capacidades como iguales, 
respecto a las de los hombres, la mayor parte del tiempo la deja relegada 
en el ejercicio profesional como periodista. No siendo esto suficiente, se 
suma la falta de espacios de dirección en los medios de comunicación, 
porque es primordial que estos estén ocupados por una persona con 
disposición, casi que, de jornada completa para la realización de esta 
actividad a nivel laboral; siendo así, una de las brechas más significativas, 
porque no se evalúa de manera equitativa las condiciones para escoger 
la persona que pueda ocupar este tipo de cargos.

Por consiguiente, para 2019 se pudo visualizar cómo por años 
han estado los mismos representantes en la dirección de medios y hay 
muy poca participación de la población femenina, en lo que respecta a 
los informativos tradicionales en Tunja como la radio, prensa escrita, 
televisión y nuevos medios; no porque las periodistas no estén capacitadas 
para el desarrollo de estas actividades, sino, precisamente, porque tras el 
paso de los años los mismos informativos locales no han hecho posible la 
generación de nuevos espacios de participación; que, con la llegada de más 
mujeres profesionales en el área, se debería reforzar para la eliminación 
de muchas de las violencias que se ejercen desde los medios masivos.

Se convierte todo este compilado de hechos, mencionados ante-
riormente, en una de las razones con mayor validez para incrementar 
los procesos de investigación desde la academia, que se enfoquen en la 
participación de la mujer en los medios de comunicación, no solo desde 
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los informativos locales, sino también desde un trabajo que se debe 
realizar a partir de la formación de las y los periodistas.

Como la primera gran proyección de este proyecto investigativo 
se hace un llamado de urgencia a la implementación de cátedras rela-
cionadas con visión de género, porque son esenciales para que, con el 
paso del tiempo, sean uno de los factores trascendentales en el cambio; 
que permitan reconocer cada una de las falencias que representa replicar 
información, sin tener en cuenta la forma en que se da a conocer los 
contenidos, y cómo de manera errónea se masifica información, donde 
las mujeres siguen siendo blanco de insultos o minimizadas en cualquiera 
de los aspectos de su vida.
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