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INTRODUCCIÓN 
 

Conocer la vida de una mujer periodista nos hace entender con claridad cada 

palabra y cada párrafo de su escritura de una manera diferente. Nos hace interpretar 

su vida a través de los mensajes periodísticos. Nos muestra las características 

individuales con las que una persona crece y las que adquiere a lo largo de la vida. 

Después éstas son proyectadas en sus crónicas, artículos, columnas, notas y otros 

escritos donde, si nos detenemos a analizar el discurso, descubrimos que es más 

que palabras, éste refleja experiencias, recuerdos y actitudes plasmadas en hechos 

percibidos con una visión única. 

 

Las doctoras Elvira Hernández Carballido y Josefina Hernández Téllez son las 

mujeres periodistas que entrevistamos para esta investigación. Ambas son pioneras 

de la Revista FEM, la que inició su publicación en 1976. 

 

Ahora bien, para el desarrollo de este trabajo se consideró la Teoría de la Sociología 

de la Producción de Mensajes, la cual menciona que los condicionantes inciden en 

la producción de mensajes de los medios para elegir cuáles se emiten y los que no. 

La teoría señala que deben investigarse ciertos condicionantes individuales, como 

el género, la edad, clase social, educación, valores personales y creencias, además 

de la actitud política personal, orientación religiosa y valores profesionales.  

 

● En cuanto a la metodología, nos instauramos en el campo de las 

investigaciones cualitativas, fuimos de lo particular a lo general, y se 

emplearon técnicas documentales y de campo. En este sentido, fue 

fundamental la historia de vida, la cual nos permitió escuchar y evaluar las 

expresiones dictadas por las entrevistadas. Además de facilitar el 

adentrarnos al conocimiento de la vida de las periodistas para generar 

empatía, recopilar testimonios y crear una relación de la información 

recabada. 

 



Como técnica se implementó la entrevista a profundidad, dividida en sesiones para 

responder a los condicionantes que solicita la Teoría de la Sociología de la 

Producción de Mensajes. 

 

También, se analizó un documento por periodista. Con la doctora Elvira Hernández 

se utilizó un capítulo del libro Seis estampas de mujeres mexicanas, y con Josefina 

Hernández Téllez el capítulo ‘’Un peldaño más en la vida; para subir o bajar, según 

se quiera ver’’ (Hernández, 2019, p. 63-71), del libro La menopausia en la vida de 

las mujeres. 

 

De acuerdo con nuestros casos de estudio, ambos textos son los documentos más 

íntimos de cada una de las autoras. Es por ello que se tomó la decisión de revisarlos 

y analizarlos, complementándolos con algunos otros artículos y testimonios que 

tenían relación con los textos mencionados. 

 

Planteamiento del problema 
En el ámbito laboral y político, las mujeres hemos obtenido con mayor tiempo de 

espera y con doble esfuerzo la resolución de oportunidades en nuestro beneficio. 

 

De acuerdo con un artículo de revista que se intitula: El presidente Cárdenas y el 

sufragio femenino (Monteón & Riquelme, 2007, p.7-9), en el año de 1935 el 

presidente Lázaro Cárdenas nombró a la maestra Palma Guillén como Embajadora 

de México en Colombia, lo cual se interpretó como un reconocimiento hacia las 

mujeres, y dicha designación hizo que la organización norteamericana Unión de 

Mujeres Americanas cuestionara al gobierno de México con la pregunta de si las 

mujeres mexicanas conocían el concepto de derechos de ciudadanía, lo que 

incentivó a que meses después el presidente Cárdenas comenzara a considerar el 

voto de la mujer en las urnas, así como su inclusión en puestos administrativos. 

 

Pero Cárdenas no dio el voto a las mujeres, mientras que en esa época la lucha de 

las organizaciones de féminas de otros países se intensificaba. Fue hasta que el 17 



de octubre de 1953, con Adolfo Ruiz Cortines como presidente en turno, se 

promulgaron las reformas constitucionales para que las mujeres mexicanas gozaran 

de la ciudadanía plena. 

 

Durante el año de 1917, en México, Hermila Galindo, secretaria particular del 

político Venustiano Carranza, comenzó a dar conferencias en el estado de Yucatán 

para que los gobernantes se dieran cuenta de algunas situaciones que eran iguales 

para las mujeres y los hombres, como que las mujeres debían tomar las mismas 

clases de fisiología e higiene para cuidar sus cuerpos (Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México, 2015. p. 273). Estas conferencias 

representaron un cambio trascendental para la mujer, porque eran los inicios de la 

voz que se les otorgaba a las mujeres. 

 

Algunas féminas fueron desarrollando su labor como maestras (lo cual ya ocurría 

en los siglos XVIII y XIX), en clases que ya eran permitidas; esto representó un 

parteaguas económico debido a que las docentes pudieron generar su propio 

ingreso económico. Algunas clases que se tomaban eran economía doméstica, 

dibujo, cocina, costura y jardinería. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de 

las Revoluciones en México menciona: “Las primeras publicaciones que se 

preocuparon por atraer al público femenino fueron las especializadas en literatura. 

Fue así como El águila mexicana (1826), Almanaque de las señoritas (1825) y El 

Iris (1826) insertaron en sus páginas secciones para mujeres”. 

 

Es interesante leer las publicaciones de esa época, en ellas se mencionan las 

cuestiones que se pensaba que eran indispensables de abordar. En el Almanaque 

de las señoritas (1825) aparecían diariamente recetas de cocina, pero sorprende 

que no se trataba de simples recetas, sino que era un espacio para que las mujeres 

pudieran comunicarse entre ellas, por eso los cambios se dieron tan lentamente, ya 

que lo único que lograban comunicarse entre mujeres eran recomendaciones para 

el hogar. Los espacios eran limitados y en la mayoría de las ocasiones asignados 

por los hombres. Intereses, temas y opiniones no les pertenecían a ellas. 



 

Existieron muchos periódicos con espacios para las mujeres: periodistas, 

redactoras, escritoras, fotógrafas, pero las publicaciones trataban de los mismos 

temas, tales como filosofía, literatura, gastronomía y cultura. Con esto podemos ver 

que había temas y tópicos a los que se orientaba de forma limitada la iniciativa de 

las féminas.  

 

Es claro que el contexto ha cambiado y que los pensamientos, la forma de vida y 

las decisiones no son las mismas, pero a través de las publicaciones de las mujeres 

dentro de los periódicos se pudo y se pueden analizar aún todos los condicionantes 

que influyen para la producción de sus mensajes. 

 

En la actualidad las mujeres ocupan diversos espacios en el ámbito periodístico, el 

acceso de éstas a las universidades para estudiar Comunicación, Ciencias 

Sociales, Periodismo, Literatura, Filosofía, entre otras carreras, ha favorecido a la 

sociedad. Muchas han ganado premios Nacionales de Periodismo y premios Nobel, 

como Raquel Correa, Pilar Vergara, María Olivia Monckeberg, Svetlana Alexiévich, 

por mencionar sólo algunas. 

 

La Teoría de la Sociología de la Producción de Mensajes hace la pregunta “¿Qué 

factores, desde adentro y desde afuera de las organizaciones de medios afectan el 

contenido de los mensajes?’’. Esta teoría analiza muchos condicionantes que 

forman parte del ser humano, como “las actitudes personales y orientaciones de los 

comunicadores, los valores profesionales, las políticas corporativas de las 

organizaciones de medios, la propiedad y el control de los mismos, los 

condicionantes derivados del sistema económico, y las influencias ideológicas del 

sistema social global’’ (Shoemaker y Reese, 1996, p. 13). Es decir, esta teoría que 

también es conocida como ‘’Sociología de los medios de comunicación’’, se ocupa 

de todo aquello por lo que está conformada la persona productora de los mensajes, 

para poder entender cómo es que fue producida dicha emisión. 

 



Mauro Wolf identifica dos corrientes dentro del enfoque de la Teoría de la 

Producción de Mensajes. La primera es la sociología de las profesiones. La segunda 

tendencia analiza la lógica de los procesos con los que se produce la comunicación 

de masas y el tipo de organización del trabajo en que tiene lugar la construcción de 

mensajes (Wolf, 2002, p. 204). Con estas dos vertientes analizaremos en este 

trabajo cuáles son las condicionantes que se presentan en las mujeres periodistas 

al momento de escribir sus textos periodísticos. 

 

Es importante mencionar que dentro de las condicionantes de la Teoría de la 

Sociología de la Producción de Mensajes se cambiará el término ‘’Rutinas de 

trabajo’’ por ‘’Percepción de rutinas de trabajo’’, esto es con el objetivo de no 

involucrarnos con la empresa, ya que esta tesis se enfoca en el individuo y no en el 

medio, y también cambiaremos el condicionante ‘’sexo’’ por el de ‘’género’’. 

 

El género también representa una gran influencia y tal vez una postura, es por eso 

que utilizaremos la Teoría de Estudios de Género, para observar “su discurso, cómo 

se organizan, quiénes adoptan decisiones, y relacionarlas con la perspectiva de 

género, es decir, qué papel juegan los asuntos relacionados con el género en el 

entorno de las agendas informativas y en la representación de las mujeres como 

profesionales de las redacciones y como protagonistas de la noticia’’ (Criado, 2012, 

p. 32). 

 

Sánchez (2014, p. 15), señala que el género es hoy en día una categoría 

transdisciplinaria que aglutina rasgos psicológicos y socioculturales atribuidos a 

cada uno de los sexos en un determinado momento histórico-social. Pero, con la 

consideración de que también debe ser transversal, porque el género está dado en 

el entramado social que lo articula a otros factores como la edad, estado civil, 

educación, clase social, etnia, religión, entre otros. 

 

‘’El género es una simbolización, no una descripción’’ (Sánchez, 2014). Son los 

mismos años de preparación para todos los géneros, las capacidades intelectuales 



y el compromiso que provocan querer llegar a ocupar puestos que nunca fueron 

otorgados a las mujeres y que ahora, con los derechos validados en la Carta Magna, 

se pretende que esto sea posible (Artículos 7º. y 8º. de la Constitución Mexicana).  

 

Justificación 
A partir de lo anterior, se considera la siguiente pregunta: ¿Cómo condicionan las 

características individuales de la periodista Elvira Hernández Carballido en el 

capítulo ‘’Desde el Castillo del Maternazgo’’ del libro Seis estampas de mujeres 

mexicanas (Hernández, 1997, p. 142-195)  y Josefina Hernández Téllez con el 

capítulo “Un peldaño más en la vida; para subir o bajar, según se quiera ver” 

(Hernández, 2019, p. 63-71) del libro La menopausia en la vida de las mujeres? 

Nuestra justificación se basa en analizar los condicionantes individuales de las 

creadores de mensajes y contenidos como una técnica que identifica las 

características que se forman a lo largo de su vida y que constituyen al emisor a 

partir de lo que produce.1 

 

Esta investigación tiene como fundamento dar a conocer, en el caso de las mujeres 

periodistas, las características individuales (género, edad, nivel de estudios, clase 

social, entre otros) que reconfiguran o presentan dentro de sus mensajes. Los 

antecedentes están compuestos por las investigaciones que se han planteado 

recientemente y que analizan temas como la situación de las mujeres periodistas, 

el periodismo deportivo, la situación actual de la inequidad de género en los medios 

de comunicación, las jerarquías laborales de la prensa, el análisis de los periódicos 

en donde le fue abierto un espacio a la mujer, entre otros. 

 

Conocer la vida de una persona con amplia trayectoria educativa y profesional en el 

periodismo nos abre un panorama que nos permite ahondar en la situación que 

formuló ese personaje para conectar con los receptores y para comprender cómo 

 
1 Las entrevistas con Elvira Hernández Carbadillo se realizaron en tres sesiones: la primera el 26 de marzo de 
2020, la segunda el 01 de abril de 2020 y la tercera el 08 de abril. Con Josefina se realizarón únicamente dos 
sesiones: la primera el 31 de marzo y la segunda el 07 de abril. 



se ha desarrollado la situación laboral en la que se desempeña. Es por eso que este 

tema ayudará a que las personas que emiten mensajes diarios recuerden la 

situación donde se desenvolvieron y reconozcan el condicionante específico que 

predominó y que ahora utilizan o ejercen. 

 

En la búsqueda por descubrir  los temas de investigación y actitudes de mujeres 

escritoras que han participado en los medios de comunicación y específicamente 

en la prensa escrita, conocimos que desde la primera revista de género en México, 

titulada FEM (1976-2005), algunas de las féminas que colaboraron decidieron 

ubicar y publicar la historia de los acontecimientos de la vida diaria de cientos de 

mujeres y además hablar de temas que en el año de 1990 eran ‘’íntimos’’ y que no 

había mucha información al respecto, como por ejemplo, los anticonceptivos, el 

divorcio, los puestos de trabajo para las mujeres, entre otros. 

 

Al vincular la colaboración de las escritoras que participaban en la revista pero que 

también tenían relación con la prensa escrita, descubrimos a nuestros dos casos de 

estudio que forman parte de esta investigación: Elvira Hernández Carballido y 

Josefina Hernández Téllez. 

 

Elvira Hernández nació en la Ciudad de México en el año de 1963, es egresada de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la licenciatura, maestría 

y doctorado. Perteneció a la primera generación de la Maestría en Estudios de 

Género del Colegio de México donde presentó el trabajo ‘’El Periodismo de Rosario 

Castellanos’’. Es investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. Su educación ha estado orientada a los temas sociales y de 

comunicación. Ha participado en medios de comunicación como MujeresNet, El 

Independiente Hidalgo, entre otros. La problemática de las mujeres es el tema 

principal que aborda en sus investigaciones, así como conocer la trayectoria de 

escritoras mexicanas en el ámbito de la literatura. 

 



Josefina Hernández estudió la licenciatura y doctorado en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Es Especialista en Estudios de la Mujer por el Colegio de 

México. Es Docente e investigadora de tiempo completo, en la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. Su principal línea de investigación está inclinada 

a los temas sociales y humanidades, principalmente en el periodismo, comunicación 

y género. Ha participado en diversos medios como Crónica de Oaxaca, MujeresNet 

y CIMAC Noticias. Dentro de sus principales obras destacan ‘’Adelina Zendejas: 

precursora de la escritura y periodismo femeninos’’.  

 

Puesto que nuestros dos casos de estudio participaron en las mismas instituciones 

y puestos de trabajo, fue de nuestro interés analizar los condicionantes individuales 

entre Elvira y Josefina, revisar cómo fue la historia de vida de cada una de ellas, y 

las particularidades para obtener los mismos grados académicos, así como la labor 

que desempeñaron en medios de comunicación similares. 

 

Preguntas de investigación 
Entonces, nuestra pregunta general queda planteada de la siguiente forma:  

 

¿Cómo condicionan las características individuales a las periodistas Elvira 

Hernández Carballido en el capítulo ‘’Desde el Castillo del Maternazgo’’ del libro 

Seis estampas de mujeres mexicanas (Hernández, 1997, p. 142-195), y Josefina 

Hernández Téllez en el capítulo “Un peldaño más en la vida; para subir o bajar, 

según se quiera ver” (Hernández, 2019, p. 63-71) del libro La menopausia en la vida 

de las mujeres? 

 

Nuestra pregunta particular pretende identificar de una manera específica cada 

condicionante: 

 

1. ¿Cómo identificar y comparar cada uno de los condicionantes individuales que 

señala la Teoría de la Sociología de la Producción de Mensajes en los mensajes 

que emiten las mujeres periodistas Elvira Hernández Carbadillo y Josefina 



Hernández Téllez en sus obras ‘’Desde el Castillo del Maternazgo’’ (Hernández, 

1997, p. 142-195)  y  “Un peldaño más en la vida; para subir o bajar, según se quiera 

ver” (Hernández, 2019, p. 63-71)? 

Objetivos 
Con el objetivo general se trató de: Identificar los condicionantes individuales que 

se proyectan en la producción de mensajes periodísticos que conforman a la mujer 

periodista. Considerando a Elvira Hernández Carballido y Josefina Hernández 

Téllez como objeto de estudio para identificar la recreación de una de las variables 

identificadas mediante la entrevista e historia de vida (género, edad, nivel de 

estudios, clase social, entre otros). 

 

Mientras que con los objetivos particulares propusimos: 

 

• Explicar las categorías de la Sociología de la Producción de Mensajes y su 

pertinencia en la obra de Elvira Herández Téllez con el capítulo ‘’Desde el 

Castillo del Maternazgo’’ del libro Seis estampas de mujeres mexicanas 

(Hernández, 1997, p. 142-195)  y Josefina Hernández Téllez con el capítulo 

“Un peldaño más en la vida; para subir o bajar, según se quiera ver” 

(Hernández, 2019, p. 63-71) del libro La menopausia en la vida de las 

mujeres ? 

• Identificar la trayectoria de mujeres periodistas. 

• Establecer la relación Periodismo y Literatura. 

• Ubicar al periodismo como una propuesta discursiva. 

• Realizar entrevistas a profundidad con las mujeres periodistas. 

Marco teórico 
Para la realización de esta tesis, consideramos que la Teoría de la Sociología de la 

Producción de Mensajes era la indicada para conseguir nuestro objetivo. Tomamos 

como punto de partida los postulados que expone el compilador de teorías Carlos 

Lozano en su libro Teoría e investigación de la comunicación de masas (1996), 

luego de que los autores Mauro Wolf (1987, p. 202-203) y Pamela Shoemaker y 



Steph Reese (1996), en sus investigaciones tuvieran indicios de analizar la labor y 

la importancia de contar con gatekepeers (guardabarreras) en los medios de 

comunicación para que éstos filtraran la información destinada a ser publicada o 

difundida; consideraban a una persona dentro de los medios como ‘’mediador de la 

información’’, quien se encargaba de atender y corregir la visión de los periodistas 

en sus trabajos periodísticos. 

Marco metodológico 
En esta investigación utilizamos la historia de vida como técnica de recolección, 

para adentrarnos en la vida personal de nuestros dos casos de estudio, Josefina 

Hernández Téllez y Elvira Hernández Carballido, para lo cual nos apoyamos en otra 

técnica, la entrevista a profundidad, método que es explicado a detalle en el capítulo 

3 CONDICIONANTES INDIVIDUALES EN LA PRODUCCIÓN DE MENSAJES DE 

ELVIRA HERNÁNDEZ CARBALLIDO Y JOSEFINA HERNÁNDEZ TÉLLEZ, 

apartado 3.2 Entrevistas e historias de vida. 

 

Realizamos un total de cinco entrevistas con las periodistas. Tres sesiones se 

realizaron con la doctora Elvira Hernández Carballido, en la primera sesión 

(efectuada el 26 de marzo de 2020) se preguntó abiertamente por cada uno de los 

ocho condicionantes individuales. En la segunda (realizada el 01 de abril de 2020) 

y tercera (llevada a cabo el 08 de abril de 2020) sesiones se plantearon preguntas 

individuales de acuerdo con el tema mencionado de las características individuales 

de la primera sesión. 

 

Con la doctora Josefina Hernández Téllez realizamos un total de dos sesiones de 

entrevista, pues así lo definió nuestro caso de estudio. En la primera (realizada el 

31 de marzo de 2020) también abordamos como tema principal los condicionantes 

individuales, en la segunda sesión (efectuada el 07 de abril) indagamos a detalle 

cada respuesta mencionada anteriormente. Posterior a ello, Hernández Téllez optó 

por recomendarnos un libro que ella consideró ser el que trata los temas más íntimos 

de su vida y, cuyo contenido fue seleccionado para la interpretación de los 

condicionantes individuales de Josefina en esta investigación. 



 

Contenido de los capítulos 
Para esta investigación desarrollamos la información en tres capítulos, en el 

primero, que lleva por nombre “La sociología de la producción de mensajes”, 

definimos el concepto de cada una de las nueve condicionantes que integra la teoría 

propuesta: género, edad, educación, clase social y nivel socioeconómico, actitud 

política, valores religiosos, valores profesionales y rutinas de trabajo. 

 

Explicamos también la importancia que tiene la teoría con relación a la creación de 

mensajes y, para ser específicas, cómo es que impactan los condicionantes 

individuales en la proyección de mensajes periodísticos. Previo a la definición de las 

características de los individuos, precisamos la historia de los términos: subjetividad 

y objetividad, pues en la antropología del siglo XlX e inicios del siglo XX se tenía la 

creencia de que los individuos tenían que ser ajenos de todo aquello que los 

construía como ser humano, es decir que no tenían que incidir los condicionantes 

con el comportamiento de una persona. Fue hasta mediados de 1950 que 

investigadores comenzaron a darse cuenta que dichos elementos repercutían en 

los individuos en su forma de percibir al mundo. 

 

Dentro del segundo capítulo, titulado “Mujeres periodistas”, hablamos sobre el 

concepto de periodismo, y en este sentido consideramos las ideas planteadas en el 

libro Géneros periodísticos. Reflexiones desde el discurso (González, 2012), el cual 

señala que el periodismo más allá de ser una recopilación de información para su 

redacción y posterior difusión, es la interpretación y reconstrucción de la realidad, la 

cual es presentada por el mediador (periodista) ante sus lectores. También en este 

capítulo agregamos la biografía de 13 mujeres periodistas mexicanas, ya que a 

través de la historia y de los logros de cada una de ellas damos a conocer el 

panorama del periodismo realizado por mujeres en el siglo XX, y comunicamos los 

avances que se tuvieron durante esa centuria.  

 



En el tercero y último capítulo de esta tesis se realiza el estudio de campo propuesto 

a través del caso de estudio de dos mujeres periodistas: Elvira Hernández 

Carballido y Josefina Hernández Téllez.  

 

La recopilación de información se consiguió a través de entrevistas a profundidad, 

para lo cual se realizaron cinco sesiones de cuestionario, tres con la doctora Elvira 

Hernández Carballido y dos con la doctora Josefina Hernández Téllez. El número 

de entrevistas con estas periodistas no es el mismo porque una de ellas decidió no 

continuar proporcionándonos información, debido a que consideró la que habíamos 

adquirido en la primera y segunda sesión era suficiente para el análisis de esta tesis. 

 

Después de tener la información de las entrevistas transcritas para su análisis, 

procedimos a interpretar los condicionantes individuales proyectados en uno de los 

textos de carácter íntimo de cada uno de nuestros casos de estudio. Con Elvira 

Hernández Carballido seleccionamos el capítulo “Desde el Castillo del Maternazgo’’ 

(Hernández, 1997, p. 142-195) del libro Seis estampas de mujeres mexicanas, y 

con Josefina Hernández Téllez el capítulo “Un peldaño más en la vida; para subir o 

bajar, según se quiera ver” (Hernández, 2019, p. 63-71), del libro La menopausia en 

la vida de las mujeres.  

 

También incluimos un apartado de Anexos donde incorporamos algunos artículos, 

notas informativas y secciones de libros de nuestras dos entrevistadas, con el 

objetivo de compartir una serie de textos donde localizamos la proyección de 

condicionantes individuales de Elvira y Josefina. 

CAPÍTULO 1. LA SOCIOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE MENSAJES 
 

En este capítulo conoceremos los condicionantes individuales que, de acuerdo con 

la Teoría de la Sociología de la Producción de Mensajes, integran a una persona y 

cómo éstos son recreados a través de escritos, específicamente en textos 

discursivos como el periodismo. También expondremos las definiciones de 



objetividad y subjetividad, ya que durante muchos años, en una vertiente de los 

estudios de periodismo se mantuvo la idea de que un periodista debía ser objetivo; 

en este sentido, desde la óptica de la Teoría de la Sociología de la Producción de 

Mensajes se ha demostrado que el periodista no puede ser objetivo, ya que a lo 

largo de su vida ha sido construido por valores, ideologías, actitudes, entre otros 

aspectos que integran al ser humano, y que por más que se intenta desprender de 

esos condicionantes resulta difícil, ya que el periodismo es definido como la 

reconstrucción de la realidad a través de la visión del periodista. 

 

La Teoría de la Sociología de la Producción de Mensajes resulta fundamental en 

esta investigación para definir los condicionantes anteriormente mencionados en 

materia de comunicación, como la edad. Cómo es que de acuerdo con la edad del 

escritor se pueden tener interpretaciones diferentes, así como los medios en los que 

son publicados; el género también desprende inclinaciones en temas como en el 

caso de las mujeres (cuando lleguemos al desarrollo de las entrevistas a 

profundidad conoceremos la percepción de las periodistas Elvira Hernández y 

Josefina Hernández); la clase social se presenta en el tipo de relaciones y fuentes 

informativas que tiene el periodista; la educación, porque ayuda a tener una visión 

del mundo y de la vida, una concepción de la mente, del conocimiento y de una 

forma de pensar; la ideología política, porque a través de ella se pueden influenciar 

los lectores hacia dos rutas, la izquierda o la derecha (Lozano, 1997. p.29); los 

valores religiosos, porque permiten realizar una estimación de un sujeto o de un 

objeto, ya sea negativa o positiva; los valores profesionales se forman a través de 

los valores personales individuales y que refuerzan la ética profesional periodística; 

finalmente las rutinas de trabajo, ya que influyen en el desarrollo periodístico diario, 

es decir, la actitud en el periodismo. 

  

1.1 Objetividad y subjetividad 
 



Adentrémonos en las definiciones de objetividad y subjetividad, esto con el fin de 

tener noción y comenzar a defender la postura que nosotras estamos planteando 

en la tesis. 

 

Humberto Maturana (2015, p. 22) señala en su libro La objetividad: un argumento 

para obligar, que el tema principal en la objetividad es conocer al observador en la 

experiencia de examinar, como el ser que distinguimos al realizar la acción. 

 

José Rafael Herrera describe la definición de Praxis como la unidad dialéctica de 

Sujeto y Objeto, es decir, como 'actio mentis', no como una actividad inconsciente, 

ajena a la teoría, sino como la actividad misma de ser y pensar, a partir de la cual 

la sustancia se hace sujeto (Herrera, 2009, p. 15). Éste se desarrolla como un 

proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. Ahora 

bien, retomando a Humberto Maturana, la objetividad tiene efecto cuando el 

observador se encuentra a sí mismo en la praxis del vivir, en el lenguaje, teniendo 

experiencias que simplemente le ocurren como llegando de ninguna parte, pero 

también cuando la explicación y la descripción ocurren en ella. Cuando éstas no 

reemplazan lo que explican o describen.  

  

Cuando somos observadores y tratamos de explicar un fenómeno, lo que hacemos 

es proponer la reformulación de una situación particular de nuestra praxis del vivir 

con otros elementos de la misma, así que nuestra reformulación de la praxis del vivir 

es aceptada por el oyente como una reformulación del hecho en sí, es ahí cuando 

se comienza a dejar de ser objetivo, ya que iniciamos a reformular cierto fenómeno 

de acuerdo con la percepción de nuestros condicionantes individuales. 

  

Maturana (1997) señala que la realidad surge como una proposición explicativa de 

nuestra experiencia de las coherencias operacionales de nuestra vida diaria y 

técnica, de la forma como las vivimos (Maturana, 1997, p. 40). 

  



En conclusión, Maturana sostiene que la realidad se puede responder, siempre que 

la observación y el conocimiento sean explicados como un fenómeno biológico 

generado a través de la operación del observador como un ser humano viviente, es 

decir, con toda la cualidad exacta que posee el objeto y que será explicada con 

ayuda de la experiencia y la práctica que una persona genera día con día.  

 

En el periodismo, esto que acabamos de explicar sucede cuando el que recolecta 

la información interpreta la realidad y la plasma en un texto periodístico, pero en ese 

mismo texto se proyectaron los condicionantes individuales del autor. 

  

Ahora bien, adentrémonos en la escuela europea, con Ryszard Kapúscínski, 

periodista, quien parte de lugares desconocidos sin otro objetivo que describirlos a 

través del periodismo y quien se dio cuenta que la muerte de sus padres fue 

concebida por percepciones diferentes, y fue ahí cuando descubrió que los sucesos 

son interpretados de una forma totalmente diferente en cada persona y de forma 

subjetiva. Esto sucede porque para poder describir lo que aún no conocemos en su 

totalidad, necesitamos de nuestro estilo/manera de percibir al mundo, y de la 

inmediatez con la que consideremos estar avanzando en el mundo de la 

información. 

  

Es cierto que una persona necesita de especialistas o investigadores que se 

dediquen al estudio específico de los acontecimientos para poder documentarse y 

describir fenómenos, pero en el ámbito del periodismo, el escritor necesita de los 

elementos más cercanos a él (testimonios, boletines, fuentes) para comprender y 

además comunicar lo que en determinado momento está cambiando, aun cuando 

no existan teóricos que determinen reacciones a dichos sucesos. 

  

Jorge Balán (1974) menciona que la antropología norteamericana de finales del 

siglo XlX y comienzos del XX estaba más interesada en el registro de estilos de vida 

de sociedades en transformación por el impacto colonial, que en la construcción 

teórica sobre tales impactos. Es decir, para el siglo XX se estudiaron más las 



reacciones y actitudes de la sociedad con el formato tradicional, con el que por 

muchos años habían sido analizadas: la teoría. A finales de la década de los 50, las 

historias de vida se hallaban asociadas con la imprecisión, la subjetividad y hasta 

con cierto romanticismo de una ciencia social que, supuestamente, ya había 

superado ese remoto pasado (Balán, 1974). 

 

De acuerdo con Ryszard Kapuscinski (2006, p. 17), en su libro Los cínicos no sirven 

para este oficio, señala que la segunda cualidad en el periodismo es ‘’la 

actualización y el estudio constante, pues son la conditio sine qua non. Nuestro 

trabajo consiste en investigar y describir el mundo contemporáneo, que está en un 

cambio continuo, profundo, dinámico y revolucionario’’. 

 

1.2 La Teoría de la Sociología en la Producción de Mensajes  
 

La Teoría de la Sociología en la Producción de Mensajes conforma el marco teórico 

en esta investigación, la que nos ha permitido identificar las características 

individuales que sostienen los emisores con relación a la construcción de mensajes. 

Para contextualizar la información de esta teoría, presentamos a continuación la 

transición de lo que hoy conocemos con Carlos Lozano (1996) como los 

condicionantes individuales. 

 

Mauro Wolf (1987, p. 202-203) considera que los estudios e investigaciones acerca 

de los emisores habían sido confinados durante un tiempo, y en su libro La 

investigación de la comunicación de masas (1987) habla sobre la importancia de 

investigar el comportamiento y el proceso creativo de los emisores de mensajes 

para comprender la posición de aceptar o rechazar, e inclusive seleccionar la 

información periodística en un medio de comunicación. Wolf (1987) señala que son 

dos las corrientes que han caracterizado las variantes de los emisores: la primera 

vinculada a la sociología de las profesiones, es decir, al estudio de los emisores 

desde sus características sociológicas y culturales, y la segunda corriente está 

orientada por la lógica de los procesos con la que se produce la comunicación de 



masas. También menciona que desde esta perspectiva son estudiados algunos 

factores externos de la organización del trabajo que influencian los procesos 

productivos de los comunicadores. 

 

Wolf describe la investigación realizada por Kurt Lewin en 1947 (Kurt citado en Wolf, 

1987, p. 210), quien señala que en los medios de comunicación existen personas 

encargadas de filtrar determinadamente la información. A estas personas las 

nombró ‘’gatekeepers’’ (guardabarreras o seleccionador). 

 

Fue con White, en 1950 (citado en Wolf, 1987, p. 214), cuando comenzó la 

indagación acerca del comportamiento de los gatekepeers en relación con la 

selección de información. Con el estudio de la observación descubrió que, en un 

periódico los seleccionadores descartaban o aprobaban las noticias, ya fuera por la 

extensión de la redacción, la falta de interés periodístico o de calidad de escritura. 

Estas ‘’normas’’ eran consideradas como explicativas por los gatekeepers. 

 

A diferencia de lo planteado por Kurt Lewin (citado en Wolf, 1987, p. 210) y White 

(citado en Wolf, 1987, p. 214), en el año de 1955, Breed (citado en Wold, 1987, p. 

228), consideró importante que la información podía ser seleccionada de acuerdo 

con la línea editorial del medio de comunicación, y definió seis características que 

pensaba que guiaban a los emisores: 

● Autoridad institucional y sanciones. 

● Los sentimientos de obligación y estima a los superiores. 

● Las aspiraciones a la movilidad profesional. 

● La ausencia de fidelidades de grupo contrapuestas. 

● La naturaleza agradable del trabajo. 

● La noticia como valor. 

 

Pero Mauro Wolf (1987) consideró que la forma en la que los emisores emitían los 

mensajes se originaba desde antes de la creación de la noticia y de los factores que 

inferían en los procesos administrativos; y definió en cuatro apartados los aspectos 



que son considerados como un sistema comunicativo integrado y complejo que 

determinan la selección de noticias (contenidos transmitidos, modalidad de 

transmisión de los mensajes, nivel de eficacia, formas de producción): 

 

● El newsmaking: los valores/noticias 

Toma en consideración, de un grupo de periodistas, la opinión respecto a la 

elección de noticias, así como criterios para garantizar la eficiencia de 

producción de la misma y posteriormente hacer la valoración jerárquica en la 

que aquellos con más poder puedan imponer su juicio respecto a una 

determinada noticia. 

● Las rutinas productivas 

Definen el proceso para recibir y estructurar la información. Señala tres fases 

de información: la recogida, la selección, la presentación. 

● La selección de las noticias 

Proceso donde se desarrolla el ciclo productivo realizado por distintas 

instancias (desde las fuentes hasta el redactor individual) y donde se regula 

de forma consistente. 

● El editing y la presentación de las noticias  

Es la fragmentación de los acontecimientos de la noticia que focaliza la 

atención de ciertos rasgos de los sucesos.  

 

La percepción de Wolf (1987) sobre los seleccionadores de noticias (gatekeepers) 

consideraba que la selección de mensajes provenía desde el proceso de 

elaboración hasta la construcción de quienes participaban como desarrolladores de 

la información.  

 

Quienes cuestionaron los factores que incidían en la producción y distribución de 

mensajes fueron los teóricos Pamela Shoemaker y Steph Reese, en el libro 

Mediating the message, theories of influences on Mass Media Content (1996). Ellos 

analizaron como primera instancia la orientación de los comunicadores, a través de 

las políticas corporativas; la propiedad y el control de las organizaciones de los 



medios, así como los condicionantes pertenecientes al sistema económico y las 

influencias ideológicas del sistema social global. 

 

Ahora bien, Carlos Lozano Rendón realizó una compilación de las distintas 

investigaciones de teóricos que anteriormente habían puesto interés en el 

comportamiento de los emisores al transmitir información. Lozano (1997) expone 

los diversos condicionantes que inciden en la producción de los mensajes; él los 

define en dos apartados, el primero, de orden individual: 

● Clase social 

● Educación 

● Actitudes políticas 

● Valores profesionales 

Y el segundo es relacionado con las rutinas de trabajo (Lozano, 1997): 

● Políticas organizacionales 

● Intereses económicos y políticos 

● Intereses ideológicos procedentes del sistema social global 

 

‘’Este enfoque tiene como finalidad principal estudiar los diversos condicionantes 

que inciden en la producción de mensajes de los medios y que determinan que 

ciertos contenidos se difundan y otros no’’ (Lozano, 1997, p. 58). El género, la edad, 

la clase social, la educación, los valores personales, las actitudes políticas y las 

orientaciones religiosas de los emisores influyen en el producto final de la 

reconstrucción de la realidad.  

 

Con la aportación de los teóricos Pamela Shoemaker y Steph Reese (1996), 

además de Carlos Lozano (1997), el enfoque de la Sociología de la Producción de 

Mensajes se enfoca en el estudio de la elaboración de mensajes desde una 

perspectiva sociológica, puesto que identifica el análisis de los emisores desde la 

comunicación colectiva. Cabe señalar que varios investigadores también conocen 

esta propuesta como Sociología de los Medios.  

 



1.2.1 Género 
Dentro del área género se encuentra un contraste, en los énfasis, ángulos y 

percepciones de los mensajes que han sido emitidos por periodistas de uno u otro 

género. 

  

De acuerdo con Lozano (2007, p.40), los medios de comunicación no son inmunes 

a tales fenómenos y tienden a favorecer al sexo masculino en la mayoría de las 

actividades profesionales desde las posiciones inferiores (reporteros, camarógrafos, 

operadores, guionistas), hasta los puestos directivos (editores, directores, 

productores, etcétera). 

 

Como en esta investigación analizaremos las historias de vida de dos mujeres 

periodistas, es importante que dentro de este apartado conozcamos las cifras de la 

participación de las féminas en los medios de comunicación, ya que es relevante 

porque el género como condicionante juega un papel importante en el desarrollo 

profesional de cualquier persona. 

 

El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) es la investigación del género 

en los medios más extensa que existe y es organizada por Comunicación e 

Información de la Mujer (CIMAC). Es también la iniciativa de incidencia pública más 

grande en el mundo que evalúa cómo ha ido cambiando la representación de género 

en los medios.  

  

Desde que inició, el GMMP (2020) se actualiza cada año. En la revisión de noticias 

de 2020, se eligió monitorear el 29 de septiembre de 2020. El Observatorio de 

Medios de CIMAC coordinó a 120 voluntarias, de las 32 entidades federativas, para 

analizar 160 medios de comunicación (los cinco más importantes e influyentes de 

cada entidad federativa) donde se revisaron mil 920 noticias. 

 

Cabe señalar que el Observatorio de Medios de CIMAC es el único que monitorea 

diariamente los portales noticiosos y los periódicos mexicanos, con el fin de revisar 



cuál es el trato periodístico que los medios de comunicación dan a la condición 

social de las mujeres, y evidenciar su constante invisibilidad en las noticias. 

  

Todos los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos de la publicación 

oficial de la página PMGM (2020) de Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2020: 

 

● En el 2020 estuvieron presentes sólo 25% de las mujeres; en Michoacán se 

distinguió la participación de 39%. 

 

● En todo México únicamente 36% de las noticias fueron firmadas por mujeres, 

7% más que en el 2015; en Michoacán se localizó 36% de noticias firmadas 

por mujeres. 

 

● En la agenda mediática, sólo 23% de las notas escritas por las mujeres 

trataron temas de la pandemia, mientras que 4% se enfocó a temas 

relacionados con violencia en contra de la mujer; para Michoacán se escribió 

solamente 7%. 

 

● Un 10% hizo referencia a la legislación en materia de igualdad de género y 

derechos humanos en las mujeres; en Michoacán se estimó la cifra de 21%. 

 

● En cuanto a las noticias centradas específicamente en las mujeres, se estimó 

15%; Michoacán obtuvo una presencia de 36%. 

 

● Cuatro por ciento de las noticias del 2020 cuestionaron los estereotipos de 

género; Michoacán, 18%. 

 

● En noticias que destacaron la desigualdad de género se estimó una cifra de 

8% y, para Michoacán 36%. 

 



● En referencia al rol de la familia, 10% habla dos veces o más del rol femenino 

que el del hombre, se refiere como ‘’madre, esposa, entre otros’’. 

 

● En cuanto a temas de la agenda mediática y las mujeres en el contenido de 

las noticias, se localizan enfoques de 22% en categoría Social y Legal; 20% 

en Ciencia y Salud, 16% en Política y Gobierno, 14% en Economía, 13% en 

Crimen y Violencia, y 12% en Celebridades, pero únicamente 3% trata temas 

de género.  

 

● Las mujeres están presentes 40% en el apartado Social y Legal; Ciencia y 

Salud, Política y Gobierno y Economía 24% cada tema, 35% Crimen y 

Violencia, y en Celebridades 29%. 

 

● De los temas de la agenda mediática y las reporteras, 22% se centra en 

Social y Legal; 20 por ciento en Ciencia y Salud; 16% Política y Gobierno; 

14% en Economía; 13% en Crimen y Violencia, y 12% en Celebridades, de 

los cuales sólo 3% trata sobre temas de Género. 

 

● De ese 3%, las mujeres firman en el tema Social y Legal un 44%; Ciencia y 

Salud, 46%; 37% en Política y Gobierno; 53% Economía; 43% Crimen y 

Violencia, y 33% firman temas de Celebridades. 

 

● En el 2020 las mujeres estuvieron presentes en las noticias 25%; en 

Michoacán se localizó una cifra de 39%. 

  

Gracias al monitoreo realizado por la CIMAC podemos tener un informe general de 

cómo es que se encuentra la distribución de la información en los medios de 

comunicación, a través del trabajo realizado por mujeres. 

 

Lozano (2007, p. 62) explica: “Una reportera de locales que cubra temas de 

violencia, los derechos de la mujer, así como la violencia doméstica, muy 



probablemente le dará a la información un tratamiento distinto al que le daría un 

colega del sexo masculino”. Puesto que en la actualidad los hombres son los que 

abordan en mayor parte estos temas, a diferencia de una mujer; la forma de analizar 

alguna de estas situaciones serán completamente diferentes desde la perspectiva 

femenina. 

  

Después de conocer las últimas estadísticas a nivel nacional, podemos identificar 

que las mujeres aún se encuentran restringidas en los espacios periodísticos y de 

opinión pública. Por eso, el condicionante individual que abordamos en este 

subapartado juega parte en el desarrollo total de nuestra investigación, ya que 

nuestros dos casos de estudio gracias a su desempeño profesional y académico 

han logrado investigaciones científicas de relevancia social. 

  

1.2.2 Edad 
  

De acuerdo con la edad de cada periodista, la óptica suele cambiar y se selecciona 

con ciertos intereses la información que será plasmada en el texto periodístico. 

Grace Craig, en Desarrollo Psicológico (2009), señala que el desarrollo en la edad 

son los cambios temporales que se operan en la estructura, pensamiento o 

comportamiento de la persona y que se deben a factores biológicos y ambientales. 

 

Dentro de la Teoría de la Sociología de la Producción de Mensajes, Carlos Lozano 

define el condicionante de la edad como una característica sociodemográfica, 

puesto que se localiza dentro de las estructuras sociales, económicas y culturales 

de una sociedad. 

 

El periodismo, como la mercadotecnia, sostiene características similares como la 

edad, el nivel socioeconómico, el nivel académico, los valores éticos y 

profesionales, entre otros que describiremos a continuación. 

 



Estas características resultan de importancia en el periodismo porque ayudan a 

posicionar al comunicador con ciertas cualidades en el ámbito laboral, así como 

ubicar datos de comportamiento para ayudarle a correlacionar los escritos con los 

lectores y medios de comunicación, con el fin de maximizar su potencial. Es decir, 

proporcionar a estos grupos los mensajes correctos en el momento y lugar exactos. 

 

En ese sentido, y para concluir con el tema de la edad, Maier Henry en su libro 

señala que la edad es la integración de los cambios constitucionales y aprendidos 

que conforman la personalidad en constante desarrollo de un individuo, 

especificando que "el desarrollo es un proceso, el cambio es un producto" (Henry, 

2012, p. 102). 

 

1.2.3 Clase social y nivel socioeconómico 
  

La clase social es un concepto que comúnmente suele confundirse con nivel 

socioeconómico, aunque en los siguientes condicionantes se hablará de ello, es 

importante precisar en este momento la diferencia; el nivel socioeconómico se rige 

por el monto económico de ingreso que se registra en un hogar, es decir, si es el 

salario mínimo, el número de habitaciones, integrantes de una familia, entre algunos 

otros por mencionar. Mientras que la clase social es el “estatus” o círculo en el que 

se desenvuelve una persona, es el estilo de vida que tiene sin importar el nivel 

socioeconómico. 

 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y 

Opinión (AMAI, 2020), el nivel socioeconómico se determina en A/B, C+, C, C-, D+, 

D, E, etcétera. A continuación, vamos a conocer los factores que determina la AMAI 

para identificar el nivel socioeconómico. 

 

El Índice de Niveles Socioeconómicos (NSE) es la regla, basada en un modelo 

estadístico, que permite agrupar y clasificar a los hogares mexicanos en siete 

niveles, de acuerdo a su capacidad para satisfacer las necesidades de sus 



integrantes. Para el desarrollo del modelo de estimación del NSE, la AMAI se ha 

basado en un marco conceptual que considera seis dimensiones del bienestar 

dentro del hogar: 

 

1. Capital humano 

2. Infraestructura práctica 

3. Conectividad y entretenimiento 

4. Infraestructura sanitaria 

5. Planeación y futuro 

6. Infraestructura básica y espacio 

 

La satisfacción de estas dimensiones determina la calidad de vida y bienestar de 

los integrantes de los hogares. Actualmente la AMAI los clasifica utilizando la “Regla 

de NSE 2018”. Esta regla es un algoritmo desarrollado por el Comité de Niveles 

Socioeconómicos que mide el nivel de satisfacción de las necesidades más 

importantes del hogar. Esta regla produce un índice que clasifica a los hogares en 

siete niveles, considerando las siguientes seis características del hogar: 

  

1. Escolaridad del jefe del hogar 

2. Número de dormitorios 

3. Numero de baños completos 

4. Número de personas ocupadas de 14 años y más 

5. Número de autos 

6. Tenencia de Internet 

  

Ya que tenemos la definición del nivel socioeconómico, ahora expondremos la 

definición de clase social, la cual se ubica en clase alta, clase media alta y clase 

baja. Cohen (1978), en su libro La teoría de la historia de Karl Marx: una defensa, 

define a la clase social en dos diferentes modalidades: 

  



● La “objetiva” de la realidad social: una persona pertenece a una determinada 

clase social de acuerdo con su relación de propiedad con los medios de 

producción, o por el hecho de vender o comprar fuerza de trabajo, o por 

prestar o pedir prestado capital, etcétera. 

 

● La “subjetiva”, quien define la clase social por medio de la conciencia 

personal de los integrantes de la misma. 

  

Aquí cabe la pregunta ¿por qué son importantes estos dos puntos en el periodista? 

Porque de acuerdo con su nivel socioeconómico el enfoque que tenga de la realidad 

presentará ciertos elementos particulares que influyen en su percepción de los 

acontecimientos. Aunque cabe señalar que esta idea no debe ser tomada como total 

e indiscutiblemente determinante, ya que siempre queda un espacio para que cada 

persona pueda atender criterios nuevos y diferentes.  

  

Ahora, la clase social en cambio, puede decirse que es un poco más exclusiva, sin 

importar si es la alta o la baja, siempre será complicado adentrarse a la que jamás 

una persona ha pertenecido, por ejemplo, el periodista de nivel socioeconómico E 

con clase social alta, podrá rodearse de temas que no habían sido relevantes para 

él, pero como ya se encuentra dentro, comienza a observar y comprender factores 

que anteriormente no habían sido justificados y finalmente esa crítica constructiva 

con él mismo beneficiará el tipo de periodismo que practica, es decir, tendrá un 

nuevo panorama. Lo mismo ocurrirá con el periodista de nivel socioeconómico E 

con clase social baja, después de comunicar diversos comentarios sobre algún 

acontecimiento podrá fortalecer su conocimiento y ser más crítico. 

  

Aunque se pretende que este ejemplo pueda ser la manera de explicar la 

importancia de los dos factores, y que un periodista puede desprenderse (por así 

decirlo) de los condicionantes individuales, las teorías que ya hemos consultado 

afirman lo contrario. Un periodista nunca deja a un lado su ser, su persona. Ese 

periodista claro que ha sido formado con diferentes características que cualquier 



individuo, y por ende no puede escribir la realidad sin haberla criticado de acuerdo 

con su experiencia. 

  

La objetividad no existe, se busca, se pretende, como un gran ideal. Es por ello que 

la clase social y el nivel socioeconómico determinan la forma como se piensa, las 

personas con las que se convive inside en la selecta realidad de lo que se percibe 

y se plasma. 

 

La última cualidad que describe Ryzard Kapuscinski (2006, p. 25) es la estabilidad 

económica de un periodista. Menciona algo muy utilizado en mercadotecnia, el 

factor precio-calidad: “Nuestros lectores, oyentes, tele-espectadores son personas 

muy justas, que reconocen enseguida la calidad de nuestro trabajo y, con la misma 

rapidez, empiezan a asociarla con nuestro nombre; saben que de ese nombre van 

a recibir un buen producto”. 

  

1.2.4 Educación 
  

El sector educativo también es uno de los condicionantes más importantes, Lozano 

(1996) señala que la educación es la influencia decisiva en la información y en el 

tratamiento de la noticia. Por su parte León señala que: 

 

La educación presupone una visión del mundo y de la vida, una concepción 

de la mente, del conocimiento y de una forma de pensar; una idea de futuro 

y una manera de satisfacer las necesidades humanas. Necesidad de vivir y 

estar seguro, de pertenecer, de conocerse y de crear y producir. Todas las 

herramientas, para entender el mundo, vivir, pertenecer, descubrirse y crear, 

las proporciona la cultura. Para asegurarse, además, a sí misma y a todos, 

los que en ella y con ella viven, que serán parecidos y distintos. Pero en el 

hombre hay un espíritu que lo aviva y lo inspira a entenderse y a volverse 

sobre sí mismo, sobre su lenguaje y sobre su mente; sobre sus propios 



pensamientos. La educación universaliza, pero también individualiza. (León, 

2007) 

  

Los periodistas “empíricos”, como se conocen actualmente, son personas que en 

los años de 1950-1960 comenzaron a introducirse en el periodismo, en la cobertura 

y redacción de notas, sin importar haber cursado alguna licenciatura o bien, un curso 

en la labor. Esos periodistas forman parte de una gran estructura en la actualidad, 

pues son socios de los medios de comunicación, ya que su experiencia y larga 

trayectoria los ha hecho acreedores del puesto. 

  

En cambio, los periodistas jóvenes que han tratado de laborar en esos medios de 

comunicación han sido mayormente evaluados por su nivel académico, en especial 

por su licenciatura, ya sea en Periodismo, Literatura, Comunicación, entre otras, 

pero esos son los más comunes, ¿por qué? porque haber obtenido un estudio 

contribuye a la construcción de una persona crítica, conocedora de varias ramas 

como la filosofía, la gramática, las tecnologías de la información y la comunicación, 

la producción audiovisual, entre algunas otras materias que contextualizan al 

profesional, y además se abona al campo de la ética y los valores (a continuación 

definiremos estos condicionantes). 

 

Kapuscinski también describe el concepto de buena persona, ya que afirma que si 

un periodista pone en práctica esta cualidad, puede comprender los testimonios o 

las fuentes para fortalecer la información: “Si se es una buena persona se puede 

intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus 

dificultades, sus tragedias” (Kapuscinski, 2006, p. 24). 

 

1.2.5 Ideología política 
  

La ideología política es el condicionante más importante que una persona separa 

de sí mismo al involucrarse en el periodismo, puesto que a través de la información 



se puede influenciar a los lectores respecto a la posición del redactor, ya sea 

tendencioso hacia la derecha o la izquierda. 

  

De acuerdo con García (S.F), las ideologías se componen de valores morales, 

principios y creencias. Éstos son totalmente adquiridos y los obtenemos durante la 

socialización primaria (la familia), la movilidad y la socialización secundaria 

(escuela, medios de comunicación, etcétera). Ahora bien, a pesar de la actitud 

política con la que se haya formado un periodista, el mundo laboral que enfrenta 

cada día le ofrece nueva información que le permitirá la opción de reformular su 

percepción de la realidad. 

 

Al respecto, Lozano (1996, p. 65-66) señala que “Aunque el valor de la objetividad 

evitará en cierta medida que se transparente la ideología política de los periodistas, 

éstos tenderán a destacar, promover u omitir aquellos planteamientos o sucesos 

que coincidan o se contrapongan al prisma ideológico con que observan la realidad”. 

 

1.2.6 Valores religiosos 
 

La matización de la información en el aspecto de la religión es parte de la actitud 

política, como ya lo comentamos anteriormente, el periodista debe neutralizar el 

discurso de la realidad para no interponer uno de los temas que mayor peso tiene 

en la sociedad: la religión. Decimos que ésta tiene una gran influencia porque a 

través de ella pueden moverse sentimientos y actitudes que un cierto grupo de 

personas profesa constantemente y que pasan a intervenir en la sociedad. 

 

Es decir, si el periodista construye una nota informativa con la tendencia de destacar 

una problemática ambiental a través de la religión, puede influir en la creencia de 

una persona que pertenece a la religión que el comunicador sostuvo durante todo 

su discurso, sin importar el fin de la nota ni la problemática ambiental. 

  



Carlos Lozano (1996, p. 67), señala: “La influencia de la afiliación religiosa será 

mayor en aquellos que sean más practicantes y menor en aquellos que pocas veces 

asisten a servicios o actividades religiosas”. No debemos preocuparnos si la 

influencia es mucha o es poca, es un tema de ética, de valores, como el mismo 

condicionante lo menciona. 

 

1.2.7 Valores profesionales 
  

Los valores profesionales son aquellos que se constituyen en la institución donde 

se labora, son aquellos que se forman a través de los valores personales 

individuales y que refuerzan la ética profesional. Guadalupe Ibarra (2007, p. 49), 

dice que “La ética profesional es afirmativa porque detrás de sus principios se 

encuentran los valores profesionales, por lo que le plantea al profesionista la 

posibilidad de ejercer su libertad y autonomía en la elección y adhesión a los valores 

profesionales que le son propios”. 

 

Los valores profesionales que comprende y promueve esta ética, en tanto que 

ideales, representan algún prototipo de profesión que se pretende alcanzar y por 

ello dotan de significado al ejercicio de la comunicación. Son altamente valorados y 

tienen impacto en el comportamiento, cabe señalar los aspectos que comprenden 

los valores del compromiso y de la responsabilidad profesional. Kapuscinski (2006, 

p. 11), afirma que la selección de lo que un periodista tiene que escribir está 

completamente reservada a la intuición, al talento y a los principios éticos 

individuales. 

 

Por otra parte, Carlos Lozano (1997, p. 68-70) dice: “Los valores profesionales son 

instituidos por el medio de comunicación al que pertenece el periodista”. “Son las 

instituciones de medios las que imponen códigos de conducta y aspiraciones de 

profesionalismo a sus comunicadores”. 

 



1.2.8 Rutinas de trabajo 
 

En su libro Los cínicos no sirven para este oficio, Ryszard Kapúscínski (2006, p. 11), 

describe las características que integran al periodista, asimismo, menciona ciertas 

cualidades que los comunicadores deben contemplar antes de iniciarse como 

profesionales. Uno de ellos es el horario laboral demandante, puesto que no 

únicamente el autor polaco lo dice, sino que varios colegas mencionan que el 

periodismo es la segunda profesión (después de los doctores y enfermeros) en la 

que es necesaria la presencia 24 horas al día, siete días a la semana. 

  

El periodismo es una profesión que requiere de una disposición de tiempo flexible, 

en cualquier momento o lugar del mundo suceden cosas diariamente, y su labor es 

informar a los habitantes pero, entrando en materia del presente proyecto de 

investigación, es una cuestión más preocupante para las mujeres porque quienes 

consideran ser madres y periodistas, terminan únicamente siendo periodistas, y esto 

se debe a que el tiempo de trabajo requiere de la disponibilidad las 24 horas los 

siete días de la semana, y el tener tiempo para un hijo se reduciría al pequeño 

descanso que tendría una madre periodista. 

 

Kapuscinsky (2006) menciona que sin importar el género, las rutinas de trabajo 

impactan en la planificación personal de cada individuo, y esto hace ver que dicho 

condicionante se refleja a través de las actitudes personales, al momento de escribir 

notas informativas. 

  

Este condicionante es esencial en la vida de los periodistas, sobre todo de las 

mujeres, aquí entra totalmente la experiencia de nuestros dos casos de vida que se 

describen en el Capítulo 3 de esta tesis, puesto que debido al demandante horario 

laboral en la profesión, las mujeres están restringidas en diferentes aspectos como 

la seguridad, la planificación familiar, el horario de la cobertura de eventos, entre 

otros que las afectan. 

 



CAPÍTULO 2. MUJERES PERIODISTAS 
 

La definición de periodismo es fundamental dentro de la ruta de esta investigación, 

ya que es la base por medio de la cual en la Teoría de la Sociología de la Producción 

de Mensajes ubicaremos los condicionantes individuales de nuestros dos casos de 

estudio: Elvira Hernández Carballido y Josefina Hernández Téllez. 

 

En los siguientes apartados exponemos la definición de Discurso Periodístico; nos 

adentramos en la relación Periodismo-Literatura y, finalmente, hablaremos de la 

presencia de las mujeres en el periodismo a través de la historia de algunas 

mexicanas. Consideramos los casos de algunas de ellas para ejemplificar la 

participación femenina en esta profesión. 

 

Durante toda su vida el ser humano ha tenido la necesidad de informar y de ser 

informado; de la misma manera que expresar sus intereses y anhelos. Alvear (1982, 

p.10) señala que el lenguaje es algo evolutivo en la sociedad y hasta el día de hoy 

las personas han luchado por entender las diferentes maneras de comunicarse en 

sociedad. 

 

2.1 Periodismo como discurso 
 

Alberto Dallal (2007, p.12) señala: “El periodismo es el acto de socialización rápida 

y efectiva de información”, para este autor la socialización se entiende por el 

intercambio de información en forma colectiva. También añade que “la información 

es determinada, históricamente específica, es decir, única e irrepetible en el tiempo 

y en el espacio”’. Para él, el periodismo es algo similar a la comunicación, ya que 

se trata de poner en común algo; involucra al periodismo con la socialización, 

agrupa estos conceptos y determina que lo periodístico es atemporal, y se difunde 

por la comunicación. 

 



Martínez (2012, p. 15) señala que el lenguaje periodístico está compuesto por tres 

campos: “La tradición de la época, la personalidad del autor y la expectativa del 

destinatario”. Martínez hace hincapié en que es necesario conocer el contexto de 

todo aquel que desee especializarse en el periodismo para poder desarrollar 

mensajes discursivos. Pongamos un ejemplo, para conocer la época, no es lo 

mismo haber estado presente en la Independencia de México, que estar 

actualmente involucrado en la era del Internet, puesto que son más de 200 años de 

diferencia. En cuanto a la personalidad del autor, no es lo mismo haber participado 

en un periódico de 1810 con pensamientos revolucionarios, que ser ahora un 

periodista con diferente oportunidad de publicar y difundir sus mensajes en diversos 

medios y plataformas. 

 

En el ámbito del lenguaje en el periodismo, Lorenzo Gomis (1991) señala que los 

periodistas mayormente utilizan el lenguaje en presente, para que funcione como 

una forma de reflexión para la audiencia, y porque además cuando alguien cuenta 

un suceso en presente forma una empatía. Gomis describe desde una perspectiva 

diferente el lenguaje utilizado en el periodismo, ahora bien, de acuerdo con los 

autores que mencionaremos a continuación se trata de un Discurso Periodístico.  

 

El periodismo se ha concebido como una profesión que pone en práctica la 

“objetividad” al momento de describir y redactar información. Sin embargo, Susana 

González, en su libro Géneros periodísticos, reflexiones desde el discurso (2012, p. 

8), considera al periodismo como un discurso, como una práctica social e ideológica 

que basa su trabajo en el significado contextual de los acontecimientos. 

 

María Susana González Reyna se refiere al periodista como un mediador entre la 

realidad social y el público al cual dirige su mensaje. Aquí es donde se hace una 

separación entre el acontecimiento social, el que ocurre en el instante, y el 

acontecimiento noticioso, ya que el periodista comienza a interpretar los hechos que 

ocurren en ese momento a su alrededor. “La noticia, entonces, no es el 

acontecimiento social, sino su referencia que, por supuesto, conlleva una 



interpretación. Por ello, la noticia es un discurso, una construcción discursiva del 

acontecer social” (Reyna, 2012, p. 18). 

 

González Reyna (2012) también explica los niveles que se consideran al escribir 

una noticia. 

  

● El referencial: relación entre el acontecimiento social y la noticia. 

● El evaluativo: el cual considera la jerarquización de datos y el acontecimiento 

noticioso en todo el espacio que ocupa el discurso. 

● El argumentativo: el periodista o medio de comunicación expresa su punto 

de vista y lo destaca de entre toda la información. 

 

Gabriela Sánchez Salas (2012, p. 19) dice que el discurso para referirse al producto 

o desarrollo del acto comunicativo puede ser verbal o escrito. Para ella la 

construcción de la realidad tiene como materia prima las noticias, y agrega que 

cualquier acontecimiento es noticia por su valor informativo. 

  

Por otra parte, también Sánchez Salas (2012) habla de la noticia como ideología, y 

señala que de forma implícita el periodismo mueve las creencias y opiniones 

dominantes de los grupos élite en la sociedad. 

 

Ahora bien, Rodrigo Martínez (2012, p. 36) define al periodista como el creador de 

un mundo posible que se expresa en forma de discurso periodístico, y las noticias 

entendidas como discurso periodístico dan cuenta de las prácticas del sujeto 

productor (el periodista). 

 

“Percibir, presentar y representar la realidad” (Robles, 2012, p. 77), así es como 

Francisca Robles describe la función del periodismo; quien también declara que el 

discurso periodístico es una evidencia de verbalización de la realidad. Verbalización 

de la definición de la palabra verbo, el cual tiene como significado la capacidad de 

expresarse por medio de la palabra y la manera de hacerlo. 



  

Y aquí es donde comienza una discusión, si bien, Rizard Kapuscinski (2006, p.16) 

afirma que en los medios de comunicación existen dos diferentes tipos de 

periodistas: los de profesión y los que son por ‘consolación’, la gente con poder y 

visión, cuyos mensajes tienen el fin de ser presentados como productos 

periodísticos comercializables. También Robles (2012, p. 79) toca este tema, lo 

explica detalladamente, pero en ningún momento aparece la palabra “interés”, que 

consideramos es la pieza clave que hace falta al texto para comprender las dos 

caras del periodismo. 

  

Robles también describe las situaciones que pueden alterar la narración, esto 

porque menciona que la descripción se basa en estrategias discursivas de 

presentación, como personajes, objetos, animales, lugares, épocas, conceptos, 

procesos, hechos, entre otros. 

  

En párrafos anteriores hablábamos del periodismo discursivo como definición de 

actividad periodística, ahora ahondaremos en la expresión periodístico-literaria. 

Cuando investigamos sobre el Discurso Periodístico nos dimos cuenta de las 

funciones del lenguaje y el uso que se le da en los medios de comunicación, como 

una forma en la que el periodista no se desprende de sus condicionantes 

individuales al escribir una nota, pues sus maneras de percibir los hechos dependen 

del interés que ha formado como persona. 

  

Dentro de la expresión periodístico-literaria confirmamos que en el periodismo no 

es posible la objetividad total, pues los periodistas reconstruyen la realidad a través 

de la creación narrativa: “Surge, de tal manera, una realidad alterna: la realidad 

periodística, ésta es creada y recreada, construida y reconstruida” (Robles, 2012, p. 

82). 

 

Para Gomis (1991) el periodismo es un método de interpretación de la realidad 

social. Así como Rivadeneira (1997) señala que el periodismo es una traducción de 



varios elementos de una persona, entre ellos el lenguaje, que realizan actores, 

músicos y cualquier otra persona. 

 

Lorenzo Gomis (1991), al igual que Francisca Robles (2012), tiene un método para 

la interpretación periodística de la realidad social: 

 

● El periodo que se debe interpretar es el actuar, y posteriormente debe ser 

tomado en cuenta por el medio para definir el presente. 

● Los hechos pueden interpretarse de forma conjunta de acuerdo con textos 

breves e independientes. 

● La realidad interpretada debe poder asimilarse en tiempos distintos por un 

público heterogéneo. 

● La realidad interpretada debe encajar en un tiempo y espacio diarios. 

● La realidad interpretada debe llegar al público a través de géneros 

periodísticos que le ayuden a entenderla mejor. 

 

2.2 Periodismo y Literatura 
 

Gracias a la incorporación de diversos recursos de la literatura en el periodismo 

tenemos elementos que ayudan a la construcción de escritos, narraciones, 

discursos, noticias y otros mensajes periodísticos. 

 

La relación entre Periodismo y Literatura en esta investigación nos ayuda a 

identificar características del periodismo en los escritos de nuestros dos casos de 

estudio, Elvira Hernández Carballido y Josefina Hernández Téllez, puesto que en 

diversas notas y libros que realizaron estas mujeres utilizan figuras retóricas y 

algunos otros elementos que conforman la literatura. 

 

El periodismo no simula una realidad mediante la ficción literaria, sino que da 

carácter de ficción a la realidad, a ésa en la que el escritor descubre el potencial 

narrativo de los textos periodísticos. 



 

Por su parte, Martínez (2012, p. 38) menciona que se puede unir el periodismo y el 

lenguaje literario, pues se involucra la utilización correcta de las palabras y el 

equilibrio de los periodos. “El lenguaje literario tiene como referente fundamental la 

belleza estilística, y para ello se apoya en formas de expresión caracterizadas por 

la novedad narrativa, mientras que el lenguaje periodístico busca fundamentalmente 

la eficacia, y precisamente por ello no duda en sacrificar parte de sus formas 

narrativas en beneficio del impacto de los mensajes” (23). 

 

En el periodismo también se busca la intención de generar empatía con el lector, el 

uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el tipo de audiencia al que van dirigidos 

los mensajes debe estar en relación con nuestra forma de comunicar, así como las 

narraciones claras y precisas, para que el periodista logre generar esa sintonía con 

el receptor. 

 

Martín Vivaldi (1998, p. 42) en su libro Estilo y lenguaje periodísticos, dice que 

“hablamos y escribimos para entendernos. Por tanto, el mejor lenguaje será el que 

con más facilidad lleve a otros lo que queremos decir, el que mejor descubra nuestro 

pensamiento o nuestros sentimientos”. 

 

Dallal (2007, p. 32) establece diferentes puntos críticos del periodismo, y reconoce 

la presencia de la literatura, los presentamos a continuación: 

  

1. Funciones del periodismo. Afirma que la información periodística debe ser 

socializada de una manera directa y sintética, es la comunicación verbal 

directa entre dos personas. 

 

2. Lenguaje y significación. Todo aquel lenguaje con el que nos expresamos 

dice mucho de nosotros, de cómo somos, con qué objetivo lo decimos y para 

quién. Lo mismo sucede con el periodismo y cualquier medio de 

comunicación, pues el lenguaje ha demostrado que las palabras tienen 



diferentes tendencias y conforman un conjunto de variables que ayudan a 

que esa palabra tenga una decodificación especial y que inconscientemente 

el cerebro la detecte, la analice y sea persuadido. 

 

3. Ejemplificaciones y ampliaciones. El periodismo se ha vuelto tan amplio que 

el trabajo del periodista actualmente se incluye en otras áreas en donde antes 

únicamente existían puestos específicos. La investigación y redacción era 

labor de investigadores, no de periodistas, pues los investigadores tenían ese 

conocimiento y profesionalidad sobre cómo conseguir la información. El 

nuevo trabajo del periodista le abre campo a conocimiento y mejor desarrollo 

y tratamiento sobre la información difundida. 

 

4. Trascendencia y programación estética. Las narraciones, crónicas, 

reportajes, noticias, entre otros, han ayudado a documentar la existencia de 

esas épocas, han registrado los versos, poemas, obras, dichos y lenguaje 

que en la actualidad son mostrados como modelos literarios cuando sus 

funciones se relacionaban con el comportamiento histórico, filosófico, 

sociológico y hasta económico. “La cualidad principal del lenguaje literario se 

refiere a la capacidad para registrar la realidad que el escritor intenta escribir 

o inventar… Otro factor se relaciona directamente con la suerte de 

programación que realiza o debe realizar el literato” (Dallal, 2003, p. 164). En 

síntesis, existen dos factores del lenguaje literario. Uno, el reconocimiento 

histórico para establecer lo literario y el reconocimiento del escritor de hacerlo 

trascendente. 

 

5. Afinidades y diferencias entre el periodismo y la literatura. Dentro del 

periodismo se pueden encontrar relatos de acuerdo con la cuestión política y 

social de la actualidad, mientras la literatura es escrita por profesionales que 

manifiestan argumentos y polémicas que ahora frecuentan algunos 

comentaristas y a partir de ahí forman parte del periodismo. 



Las diferencias comenzaron a ser notorias cuando el registro fue diferente, 

una parte del periodismo comenzó a ser electrónico y la otra seguía en su 

estado tradicional, sin embargo, ambos han ampliado su capacidad de 

definición. 

 

6. Todos los caminos están abiertos. Ambos deberán intensificar su lenguaje y                

conocimientos, ya que son categorizados como participantes del quehacer 

social. 

  

Para Dallal (2007), el periodismo literario requiere de una serie de variables que lo 

enriquezcan para poder registrar esa realidad que permita relacionar una atmósfera 

por medio del lenguaje y quede inmersa en la sociedad. 

 

La mayor parte de los escritos y participaciones de nuestras entrevistadas se ubican 

en los límites del periodismo y la literatura, ya que los libros que utilizaremos para 

interpretar las entrevistas de estas periodistas son considerados (por ellas) como 

textos literarios que describen su vida. 

 

2.3 Mujeres en el Periodismo 
 

Durante siglos, el canon literario mexicano ha marginado la literatura escrita por 

mujeres. Aunque hay autoras indispensables en cualquier programa académico, su 

representación no es proporcional a la de los escritores hombres. Mientras ellos son 

presencia constante en la cultura popular, los espacios públicos dedicados a ellas 

son muy limitados. Sor Juana Inés de la Cruz aparece en un billete, pero pronto la 

cambiarán a uno de menor denominación. La vida de Rosario Castellanos resurgió 

en el último lustro, cuando fue llevada al cine en la película multipremiada Los 

adioses (2017), de la directora Natalia Beristáin. El nombre de Elena Poniatowska 

está desde 2008 en el Premio Iberoamericano de Novela que otorga la Ciudad de 

México, uno de los pocos premios literarios que llevan nombre de mujer en este 

país. 



Son más comunes las anécdotas sobre el sexismo que hasta las autoras más 

célebres han encontrado en sus trayectorias.  

 

Es un hecho que las mujeres periodistas han conquistado ya el ámbito de la 

información general al lograr la cobertura de todo tipo de “fuentes” como las 

políticas, las económicas, agrarias, educativas, etc. pero los sitiales de mayor 

influencia como el artículo de fondo, la columna política o los puestos directivos aún 

no son para ellas. Siguen reservados para los periodistas hombres (Ruíz, s.f., p. 2) 

 

En otros periódicos de la época como El Universal, Excélsior o El Nacional, fueron 

contadas las mujeres que tenían a su cargo “fuentes” de información política, 

aunque ya habían logrado pasar de las secciones de sociales a las culturales.  

 

Pocas mujeres periodistas han logrado escribir columna política. En el medio se 

considera a una columna, sobre todo si es de índole política, como el “peldaño 

superior” a que se puede aspirar. ¿Por qué? porque ser columnista es tener 

presencia política, opinión influyente e incluso poder y el poder, al igual que la gloria, 

constituye “la aspiración más alta y la recompensa más grande a que puede aspirar 

un ser humano en su paso por la tierra” (Rosinski, 1967, p.21). 

 

Huerta (2008, p. 31) señala que el incremento de reporteras, editoras, fotógrafas ha 

crecido de manera acelerada en los último 15 años, no se ha visto reflejado en el 

incremento de mujeres en puestos de decisión dentro de los medios, hoy en día de 

trece periódicos sólo dos medios editados en la Ciudad de México y con circulación 

nacional son dirigidos por una Mujer: La Jornada, con Carmen Lira Saade y El Sol 

de México con Isabel Zamorano. 

 

Puede afirmarse que la conquista de la información general por la mujer periodista 

es un hecho en el inicio del siglo XXI. Sin embargo, la expresión de las mujeres en 

el periodismo de opinión es limitada al igual que los puestos directivos, situación de 

la que se infiere un empoderamiento restringido (Ruíz, s.f.). 



 

Este es un breve acercamiento a cómo es que se distribuyen las Jerarquías dentro 

de los medios de comunicación, y cómo es que se ha logrado introducir el ejercicio 

periodístico de la mujer. 

 

Conocer el número de mujeres escritoras y periodistas sobre la formación que tuvo 

cada una de ellas contextualiza la historia de vida de las mujeres para la 

investigación de esta tesis. A través de las autoras que se mencionarán a 

continuación obtendremos un esquema de cómo se encontraba la escritura 

femenina tanto literaria como periodística en el año de 1985-1995, fecha en la que 

nuestros dos casos de estudio, Elvira Hernández Carballido y Josefina Hernández 

Téllez participaron como colaboradoras en diversos medios de comunicación. 

 

2.3.1 Nancy Ávila Márquez 
 

Nació en el año 1978, en Pachuca de Soto, Hidalgo. Estudió Comunicación Social 

en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Colaboradora de la revista México Desconocido, así como en la Fundación Manuel 

Buendía. Fue editora del suplemento Bitácora de la Revista Mexicana de la 

Comunicación. Participó en labores de gestión cultural y difusión en el Sistema 

Nacional de Fototecas del INAH. En 2004 viajó a Francia gracias a la beca de 

intercambio México/ Francia. Durante su estancia en la región de Champagne se 

integró al Círculo Italiano de Epernay. Desde octubre de 2005 se dedica a la 

docencia. 

 

2.3.2 Guadalupe Loaeza 
 

María Guadalupe Loaeza Tovar nació el 12 de agosto de 1946, en la Ciudad de 

México. 

Ha trabajado en textos periodísticos y ha acompañado al presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de su carrera política. 



Dentro de sus obras más importantes se encuentran: Las niñas bien, Las reinas de 

Polanco, Manual de la gente bien I y Manual de la gente bien II, Mujeres 

maravillosas y Oaxaca de mis amores. 

 

2.3.3 Mónica Lavín 
 

Nacida en la Ciudad de México, en el año de 1955, ha sido autora de cuentos y 

novelas. Se desempeñó como editora de Difusión Cultural de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Colabora para algunas publicaciones culturales y 

científicas, y ha sido coordinadora editorial del libro de arte Paisaje, imagen, palabra, 

así como coautora del libro Historia y leyenda del mazapán. En 1996 recibió el 

Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Actualmente, prepara una antología 

de cuento mexicano contemporáneo. 

Algunas de sus obras más destacadas son: Cuentos de desencuentro, Ruby 

Tuesday no ha muerto, Yo, la peor, Hotel Limbo y Despertar los apetitos. 

 

2.3.4 Silvia Molina 
 

Nacida en la Ciudad de México, en el año de 1946. Escritora, narradora, ensayista 

y editora. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cursó la 

Licenciatura en Letras Hispánicas, en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En el año de 1977 fue galardonada con el Premio Xavier Villaurrutia. 

 

2.3.5 Ethel Krauze 
 

Nacida en la Ciudad de México, el 14 de junio de 1954. A los 18 años se inició en 

la carrera profesional de Literatura, publicando su primer poema en la revista 

Diálogos de El Colegio de México, a la vez que entra a trabajar en el departamento 

de escritores del Canal 11, en 1972. 

En 1994, su libro Cómo acercarse a la poesía, fue elegido por la Secretaría de 

Educación Pública de México como texto oficial en la educación media a nivel 



nacional, en su programa Salas de Lectura, y fue reeditado para todas las 

secundarias del país. 

 

2.3.6 Fernanda Melchor 
 

Escritora y periodista mexicana, nació en Veracruz, en el año1982. Se graduó en 

Periodismo en la Universidad Veracruzana y estudió un máster en Estética y Arte 

en la Universidad Autónoma de Puebla. 

Sus cuentos y relatos han sido publicados en revistas como Replicante, Letras 

Libres y Vice, entre otras, y también han formado parte de numerosas antologías. 

La trayectoria literaria de Melchor comenzó en 2013 con la publicación de Falsa 

liebre, seguida de Aquí no es Miami y Temporada de huracanes. Esta última, que 

destapa los bajos fondos de Veracruz, fue considerada por los críticos como una de 

las mejores novelas de México en 2017 y galardonada dos años más tarde con el 

Premio Internacional de Literatura otorgado por la Casa de la Cultura del Mundo en 

Berlín.  

 

Después de identificar algunos aspectos generales de la obra y trayectoria de las 

seis mujeres anteriormente mencionadas, estas autoras desarrollaron su labor 

periodística y de literatura en la Ciudad de México e Hidalgo, escenarios donde 

nuestros dos casos de estudio, Elvira Hernández Carballido y Josefina Hernández 

Téllez tuvieron presencia, resulta beneficioso la ampliación del contexto multimedia 

que tuvieron principalmente en la prensa escrita y los medios de comunicación, así 

como la evolución que tuvieron las mujeres en la época de 1990, años en los que 

las periodistas Elvira y Josefina comenzaron a adentrarse como colaboradoras e 

investigadoras en pro de la información con relación a la mujer. 

 
 



CAPÍTULO 3. CONDICIONANTES INDIVIDUALES EN LA PRODUCCIÓN DE 
MENSAJES DE ELVIRA HERNÁNDEZ CARBALLIDO Y JOSEFINA 
HERNÁNDEZ TÉLLEZ 
 

Como se dijo en el Capítulo 1 de este trabajo, los condicionantes individuales en la 

Teoría de la Sociología de la Producción de Mensajes son las características 

individuales proyectadas en los mensajes que emiten los comunicadores. En esta 

investigación nos enfocamos en los comunicados periodísticos que realizaron las 

periodistas Elvira Hernández Téllez y Josefina Hernández Carballido. 

 

Ambas han tenido una formación periodísticamente similar, aunque el estilo de vida, 

la educación, el nivel socioeconómico, entre otros, fueron distintos. Esto nos 

permitió analizar algunos trabajos realizados por Elvira y Josefina con relación en la 

diferenciación de temas elegidos en dichos documentos. En esos mensajes 

periodísticos encontramos proyecciones de condicionantes individuales de cada 

una, en el entendido de que no hablamos de determinismo total. 

 

Las entrevistas realizadas a Elvira Hernández Carballido y Josefina Hernández 

Téllez se realizaron mediante la aplicación digital de Skype, además de utilizar 

anotaciones escritas en papel y grabación de audio, éstas como técnicas de 

recolección.2 

 

Fueron un total de 3 entrevistas con Elvira Hernández, como anteriormente se 

mencionó, la primera se efectuó el 26 de marzo, la segunda el 01 de abril y la tercera 

y última el 08 de abril, todas realizadas en el año 2020. 

 

Con la doctora Josefina se realizaron únicamente dos sesiones, así fue como la 

entrevistada lo definió, de acuerdo a su consideración. La primera se realizó el 31 

de marzo y la segunda el 07 de abril, ambas efectuadas durante el 2020. 

 
2 Las grabaciones son colocadas en formado de CD al final de esta investigación, con el objetivo de dar 
certeza y conocer la historia de vida de las dos periodistas. 



 

Finalmente, al término de la interpretación y las conclusiones de esta tesis añadimos 

algunos trabajos que consideramos significativos, tanto de Elvira como de Josefina, 

y a través de ellos también encontramos que se emitieron mensajes con 

proyecciones de algunas características individuales. 

 

3. 1 Las técnicas empleadas 
 

En la Grecia antigua, la palabra método se utilizaba como métodos = meta y odos 

= vía (vía para llegar a una meta), en esta definición el método se vuelve el 

procedimiento para investigar y conocer, pero en el siglo XX la Gran Enciclopedia 

Soviética hizo una diferenciación entre metodología y método. La metodología se 

vuelve una disciplina que estudia, analiza, promueve y depura al método, el cual se 

multiplica y particulariza en cada rama científica (Baena, 1998, p. 34). 

 

Baena (1998, p. 67) expresa que ni la metodología, ni el método son recetas, son 

procedimientos que nos ayudan a reflexionar sobre nosotros y lo que nos rodea; 

claramente podemos entenderlo con la técnica que vamos a utilizar nosotras: la 

entrevista a profundidad, en donde bien, muchos autores como Garza (1972) 

señalan características muy precisas que deben utilizarse para poder realizar 

entrevistas a profundidad. 

  

Es fundamental mencionar que de acuerdo con Ander-Egg (1974, p. 53) el método 

especifica el qué y para qué de la investigación, el cuándo y dónde, el cómo y con 

qué vamos a investigar un aspecto de la realidad social. Ahora bien, continuemos 

con la ruta principal que nos llevará a resolver nuestros objetivos principales, la 

historia de vida como técnica. 

 

En la historia de vida se cuestionan, analizan, justifican se documentan aspectos 

considerados importantes para realizar aportaciones a la sociedad, es decir, se 

introducen preguntas o planteamientos en el entrevistado que al ser respondidas 



abordan datos que posteriormente pueden servir para la investigación, como es el 

caso de esta tesis; a través de las entrevistas realizadas identificamos los 

condicionantes individuales recreados en textos discursivos. 

 

Para Ribeiro (2001, p. 6) la vida del otro a través de la entrevista es un dato a ser 

vivido por el propio investigador, por medio de la empatía, constituyendo de esta 

manera su abordaje histórico-social de lo cotidiano. Por su parte, las autoras 

Mallimaci, Fortunato y Giménez Bélivea, (2006, p. 12) expresan que elegir el tipo de 

relato o historia de vida debe responder principalmente a las preguntas de 

investigación. Depende del interés teórico-metodológico, los sujetos a entrevistar o 

buscar el caso considerado diferente o el que se considere representativo. 

  

Tanto la Sociología como la Historia han recurrido a la historia de vida para registrar 

testimonios orales, a través de los cuales se caracterizan problemas relevantes y se 

buscan nuevas explicaciones al acontecer humano (Molano, 1990; Archila,1991).  

Así como en nuestro caso, donde construiremos una investigación documental a 

partir de los testimonios dados por las periodistas Elvira Hernández Carballido y 

Josefina Hernández Téllez. 

 

Las autoras Puyana y Barreta G, (1994) mencionan que en psicoanálisis la historia 

de vida fue un recurso fundamental para el mismo Freud, al reconstruir los 

acontecimientos vitales en los casos clínicos le sirvió como material para la 

interpretación de los fenómenos psíquicos, y hasta la actualidad continúa siendo 

esencia de la práctica analítica. 

 

Dentro del psicoanálisis también encontramos elementos relacionados en materia 

de comunicación, y distintivamente de periodismo. A través de los fenómenos 

intelectuales, la vida intelectual, intelecto o inteligencia comprendemos el 

conocimiento que se va desarrollando con la formación académica, de ahí se deriva 

la educación económica, la política, la cívica, la social, hasta completar con los 



condicionantes que señala la Teoría de la Sociología de la Producción de Mensajes 

(Lozano, 1996, p. 24). 

 

La historia de vida permite conocer el contexto cultural de las personas con quienes 

se trabaja, comprender el esquema de formación de la misma y la forma de orientar 

la acción (V. Yolanda y Barreta G., 1994, p. 32). También señalan que la historia de 

vida proporciona una lectura de lo social a través de la reconstrucción del lenguaje, 

en el cual se expresan los pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente de los 

entrevistados. 

  

En la historia de vida están presentes tiempos y espacios diferentes. En primer 

lugar, el tiempo del entrevistado; esto es, de quien acepta "contar su historia" y 

reconstruir sus experiencias pasadas con los ojos del presente; las periodistas 

Hernández Téllez y Hernández Carballido cuentan su historia periodística desde su 

iniciación como reporteras hasta la actualidad. 

 

En segundo lugar, el tiempo del investigador, quien reelabora y sistematiza la 

información a partir de las hipótesis e interpretaciones orientadoras del proceso de 

conocimiento, y en cuyas formulaciones está necesariamente presente su propia 

historia, es decir, la creación de la guía que conduce la investigación en esta tesis. 

 

A través de la interacción discursiva se fortalecen los objetivos planeados y se 

recopilan interpretaciones particulares del entrevistador, ya que en la conversación 

se genera empatía emocional (Campoy y Gomes, 2015). 

 

Tomás Campoy y Elda Gomes (2015, p. 132) mencionan que para obtener de una 

manera más eficiente los datos aportados en la historia de vida, debemos dar pasos 

a fondo y utilizar como material primario y de riqueza única las reflexiones que 

surgen de las biografías y relatos de vida. También cuestionar la utilización de otras 

fuentes (cartas, documentos, diarios, informes) como necesarias para “verificar” o 

“ampliar” el relato, puesto que impiden comprender la apuesta epistemológica. En 



el caso de las periodistas consideradas para este trabajo, ambas cuentan con un 

documento que lejos de utilizarse como periodístico, se empleó como colaboración 

personal. 

 

El proceso de recolección de información en historias de vida contiene una tarea 

especial para el entrevistado: reconocer y reapropiarse de la vida misma, 

compenetrarse con su realidad, con una vivencia, y al mismo tiempo tomar cierta 

distancia con ella (V. y Barreta G., 1994). 

 

Las técnicas dentro de la metodología son recursos y guías que permiten el 

desarrollo de la investigación. Cuando seleccionamos la técnica a utilizar nos 

acercamos a lo más profundo del tema y comenzamos a obtener información para 

abordarlo. 

  

Entre los métodos y técnicas cualitativas más utilizadas en disciplinas como 

Pedagogía, Antropología, Sociología y Comunicación están: la observación, las 

historias de vida, el estudio del caso, el focus group, entrevistas a profundidad y el 

incidente crítico (Hernández, 2008. p. 85). Baena (2017, p.68) menciona que dentro 

de las técnicas de recolección se pueden encontrar rasgos esenciales que consisten 

en:   

 

● Proponer una serie de normas para ordenar las etapas de la investigación 

científica. (Diseños de investigación). 

● Aportar instrumentos y medios para la recolección, concentración y 

conservación de datos. (Fichas, entrevistas, cuestionarios, observaciones, 

etcétera). 

● Elaborar sistemas de clasificación. (Guías de clasificación, catálogos, 

etcétera).  

● Cuantificar, medir y correlacionar los datos, aplicando los métodos y sistemas 

de las ciencias técnicas como las matemáticas, la estadística y la cibernética. 

(Procesamiento de datos). 



● Proporcionar a la ciencia el instrumental experimental. 

● Guardar estrecha relación con el método y la teoría. 

 

Para esta investigación utilizaremos también la técnica de la entrevista a 

profundidad, puesto que se desarrolla con datos cualitativos que permiten recopilar 

una gran cantidad de información sobre el comportamiento, actitud y percepción de 

los entrevistados; aquí analizaremos la vida de Elvira Hernández Carballido y 

Josefina Hernández Téllez, profesionistas con amplia trayectoria periodística de 

acuerdo con su currícula y junto con la ayuda de la Teoría de la Sociología de la 

Producción de Mensajes, la cual analiza los condicionantes individuales de los 

creadores de mensajes, como el género, la edad, actitud política, nivel 

socioeconómico, entre otros. 

  

Las principales características de la entrevista a profundidad, de acuerdo con 

Tomás Campoy y Elda Gomes (2015) son: 

● Comprender, más que explicar. 

● No se esperan respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetivamente 

sinceras. 

● El entrevistador adopta la actitud de “oyente interesado”, pero no evalúa las 

respuestas (no hay respuestas correctas). 

● Se exploran uno o dos temas en detalle. 

● Permite el máximo nivel de flexibilidad al explorar un tema. 

● Favorece abordar nuevos temas a medida que surgen. 

● Obtiene información contextualizada (personas, lugar, etcétera). 

● Las respuestas son abiertas, sin categorías de respuestas preestablecidas. 

● Las respuestas pueden ser grabadas conforme a un sistema de codificación 

flexible y abierto a cambios. 

● Se da una relación de confianza y entendimiento. 

 



Como asegura Flanagan (2015, p. 62), la recolección de datos se puede hacer de 

diferentes maneras: entrevista personal, entrevista de grupo o cuestionario; para 

esta tesis se empleó la entrevista personal. 

 

Asimismo, se sugiere que el encuestador sea cuidadoso con la información 

presentada en la entrevista, porque se pueden obtener resultados no apropiados 

para la investigación. Al seleccionar la información será menos probable que se 

predisponga al entrevistado. Esto es debido a que el entrevistador puede percibir 

las opiniones que causan que los individuos reaccionen de manera diferente a la 

misma pregunta. 

 

Si se elige el cuestionario, desafortunadamente no se podrá variar una vez que haya 

sido distribuido, y siempre habrá un cierto número de resultados inválidos en cada 

estudio. Esto se puede minimizar sólo a través de una redacción cuidadosa de las 

preguntas escritas y con el uso de un ejemplo o comentario introductorios, incluidos 

en el paquete del cuestionario (Hernández, 2008. p. 85). 

 

Flanagan (2015, p.62) cree que el método más apropiado para la recolección de 

datos es la entrevista individual, debido a su eficiencia, lo inmediato del proceso y 

las demandas mínimas para que la gente coopere. Afirma: “La recolección y la 

tabulación de estas observaciones permiten formular los requerimientos críticos de 

una actividad”. 

 

La entrevista también se diferencia por el contacto interpersonal, el que tiene por 

objeto el acopio de testimonios verbales. Garza (1972, p. 108) también menciona 

que es principalmente útil para obtener información, por ejemplo, sobre "hechos 

íntimos de vida personal, de hábitos personales y características, de vida familiar, 

opiniones y creencias’’. 

 

Cuando se emplea técnicamente, la entrevista a profundidad ofrece ventajas sobre 

otros medios de información. Algunas de ellas son las siguientes:  



● Proporciona información que no es posible adquirir por otros medios 

(información confidencial sobre el pasado de los entrevistados, etcétera).  

● Facilita la labor de persuasión para la obtención del testimonio y la labor de 

profundización en el mismo. 

● Establece la posibilidad de verificación. 

● Constituye una oportunidad para percibir actitudes y prejuicios, lo que auxilia 

en la crítica de la información obtenida. 

 

Como desventaja, la entrevista es una peligrosa herramienta de trabajo, ya que 

puede crear la ilusión de que se ha obtenido información verídica, cuando no ha 

sido empleada técnicamente. Las desventajas afectan tanto al entrevistado como al 

entrevistador, y tienen que ver con problemas de memoria, franqueza y filosofía 

(Garza, 1972, p. 108). 

 

Para el registro de la técnica de entrevista a profundidad, Garza (1972, p.110) 

menciona las siguientes opciones: 

1. Transcribir con fidelidad y exactitud, de ser posible textualmente, las 

entrevistas. 

2. Anotar en el acto mismo de la expresión, cuando ello no inhibe al 

entrevistado. 

3. Usar instrumentos mecánicos que faciliten la transcripción (grabadora, por 

ejemplo), bajo la condición arriba mencionada. 

4. Revisar la entrevista para llenar lagunas, resolver contradicciones o corregir 

transcripciones equivocadas en el acto de la misma. 

 

Para esta tesis consideramos importantes todos los registros antes mencionados y 

principalmente utilizamos la grabadora de audio y anotaciones de expresiones 

faciales y comunicación no verbal. 

  

Flick (2004, p. 89) define otro tipo de entrevista nombrándola entrevista 

semiestructurada, la cual explica que después de haber presentado al sujeto un 



estímulo uniforme se estudia su efecto en él, utilizando una guía de entrevista. 

Después el contenido del estímulo presentado se analiza de antemano. Esto 

permite establecer una distinción entre los hechos y las definiciones de la situación 

efectuadas por los entrevistados para compararlas. 

 

Para la realización de nuestras preguntas empleamos elementos de la guía que 

señala Flick (2004, p. 89), que son los siguientes: 

 

1. Ausencia de dirección 

No estructuradas: se obtienen de inmediatez. 

 

Semiestructuradas: se define el punto en concreto y se deja abierta la respuesta, o 

bien se define la reacción y se deja abierto el punto en concreto. 

 

Estructuradas: Se definen ambos, es decir, primero se hacen las preguntas no 

estructuradas, y sólo más tarde, durante la entrevista, se introduce una 

estructuración cada vez mayor para impedir que el marco de referencia del 

investigador se imponga a los puntos de vista del entrevistado. 

 

2. Especificidad 

La entrevista debe poner de manifiesto los elementos específicos que determinan 

el efecto o significado de un acontecimiento para el entrevistado. En ésta, el 

encuestado puede apoyarse en el recuerdo de una situación específica utilizando 

materiales y las preguntas correspondientes. 

  

3. Amplitud y profundidad 

El entrevistador puede conducir de nuevo a los asuntos ya mencionados pero que 

no se han detallado con profundidad, especialmente si tiene la impresión de que el 

entrevistado alejó la conversación del tema para evitarlo. 

  

4. Contexto personal demostrado 



Debe asegurar que las respuestas emocionales en la entrevista vayan más allá de 

las evaluaciones simples, como “agradable” o “desagradable”. También se debe 

centrar el interés en los sentimientos, repetir los dados a entender o expresados y 

referirse a situaciones comparativas. 

 

Flick (2004, p. 89) también menciona otro tipo de entrevista que utilizamos: la 

semiestandarizada. En ésta se hacen preguntas guiadas por la teoría, dirigidas por 

hipótesis. Se orientan a las publicaciones científicas sobre el asunto o se basan en 

los presupuestos teóricos del investigador. 

 

La caracterización de este tipo de entrevista se hace por la introducción de áreas y 

por la formulación de preguntas a partir de hipótesis o supuestos. Las declaraciones 

de la entrevista anterior se convierten en una estructura. Y esto permitirá su 

validación comunicativa, es decir, el consentimiento del entrevistado con las 

declaraciones. 

 

En cuanto a los instrumentos para recabar la información, nos referimos a los 

apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su propósito. Báez (2015, p. 

68) señala que los instrumentos y la investigación documental son las técnicas 

básicas de la investigación, la cual nos sirve para recolectar datos de información. 

 

Derivado de lo anterior, en esta investigación se emplearon los siguientes apoyos: 

 

● Utilización de la biblioteca. Encontramos un sinfín de libros que pueden ser 

muy escasos en las librerías, muchos de ellos donados por los autores, o en 

ocasiones donados por maestros y alumnos porque saben que puede ser 

complicado encontrarlos. 

● Libros de consulta. Utilizamos directorios y diccionarios biográficos. Los 

diccionarios para conocer la historia de vida de periodistas del siglo pasado, 

y los directorios para contactar con nuestros dos casos: Elvira Hernández 

Carballido y Josefina Hernández Téllez, para la entrevista a profundidad. 



En este rubro también se encuentran los periódicos y revistas. Para tener un 

amplio panorama de los temas en que se han desenvuelto las mujeres en los 

medios de comunicación; leímos sus notas, columnas y reportajes. Todo este 

material se puede localizar en las hemerografías dentro de las bibliotecas o 

en este caso, en la página digital FEM: siempre entre nosotras. 

● Impresos diversos de organizaciones nacionales e internacionales. Este 

elemento resultó fundamental cuando abordamos el capítulo uno, la teoría 

de la sociología de la producción de mensajes, porque ahí revisamos las 

estadísticas del Proyecto de Monitoreo de Medios en cuanto al género, edad, 

actitud política, entre otros.  

● Información electrónica o cibergráfica. En la actualidad podemos encontrar 

información fiable dentro de Internet, libros, artículos, documentos, sitios 

web, videos, documentales, entre otros; estos documentos se 

potencializaron ante la pandemia por COVID-19 que atravesamos 

actualmente y que en ocasiones impidió el acceso a material físico. En el 

caso particular de las entrevistas, se realizaron vía remota. La distancia y el 

confinamiento no fueron impedimentos para poder conectar con las 

entrevistadas, pudimos conversar con ellas y realizar esta investigación. 

 

Con respecto a los instrumentos para recabar información empleamos: 

 

● Libreta o cuaderno de notas. Su función fue anotar mientras se realizaba la 

observación. Se dio preferencia a todos aquellos datos que la memoria no 

puede retener con fidelidad o precisión: cifras, fechas, opiniones textuales, 

esquemas, croquis, mapas. Nos sirvió para recordar fechas importantes en 

que las mujeres periodistas destacaron en el ámbito profesional. Sobre todo 

para anotar los nombres de las colaboradoras que trabajaron al lado de 

nuestros casos de estudio y facilitó el posterior desarrollo de supuestos, todo 

ello acorde con lo que nos informaron. 

 



● El diario. Se anotó la relación de los hechos observados al finalizar el día o 

la tarea. A través del diario pudimos analizar las diferencias que encontramos 

en cada sesión para la entrevista a profundidad, y nos dejó descubrir temas 

que incomodaron más que otros. Gracias al diario describimos el momento 

vivido el día de la entrevista, para luego conectar los escritos periodísticos 

con los testimonios. 

 

3.2 Entrevistas e historias de vida 

Como se expuso en la introducción de este trabajo, para esta investigación elegimos 

el empleo de la historia de vida, así como de la entrevista a profundidad. En el 

siguiente cuadro comparativo presentamos los casos de las periodistas Elvira 

Hernández Carballido y Josefina Hernández Téllez. 

En esta investigación utilizamos la información del currículum que aparece a 

continuación, en el cual se exponen datos que nos introducen al contexto de los dos 

casos de estudio, así como un cuadro que muestra las similitudes entre las dos 

periodistas, lo que permitió seguir un mismo esquema para la realización de las 

entrevistas a profundidad. 

 

 

 

Elvira Hernández Carballido Josefina Hernández Téllez 

Fue la primera Doctora en Ciencias 

Políticas y Sociales. 

Doctora en Ciencias Políticas y 

Sociales. 

Perteneció a la primera generación del 

Programa Interdisciplinario de Estudios 

de la Mujer (PIEM) de El Colegio de 

México, de 1991 a 1992. 

Especialidad en Estudios de la Mujer por 

El Colegio de México 



Realizó una investigación sobre la 

escritora Rosario Castellanos, el libro se 

titula El periodismo de Rosario 

Castellanos. 

Escribió un libro de la historia de una 

mujer periodista, el cual lleva por 

nombre Ellas y la vida periodística, de 

Adelina Zendejas Gómez. 

En el año de 1987 se unió a la Revista 

FEM 

Fue integrante de la Revista FEM 

En el ámbito periodístico ha sido 

columnista, reportera, cronista y 

entrevistadora. 

En el ámbito periodístico ha sido 

columnista, reportera, cronista y 

entrevistadora. 

Columnista en El Independiente de 

Hidalgo 

Columnista en El Independiente de 

Hidalgo 

Fue presidenta de la Asociación 

Mexicana de Investigadores de la 

Comunicación (AMIC), de 2015 a 2017. 

Actualmente es miembro de la 

Asociación Mexicana de Investigadores 

de la Comunicación (AMIC). 

Pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores nivel 1 

 

En el 2006 se integró a los medios 

MujeresNet y como corresponsal de 

Fempress. 

Redactora en Mujeresnet, Crónica de 

Oaxaca y Cimac Noticias. 

Colaboradora del libro Clichés femeninos 

sobre igualdad y modernidad en nuestro 

siglo XXl. En 2010-1910-1810 

revoluciones femeninas. 

Colaboradora del libro Clichés 

femeninos sobre igualdad y modernidad 

en nuestro siglo XXl. En 2010-1910-

1810 revoluciones femeninas. 



 

3.2.1 Elvira Hernández Carballido 

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Perteneciente al Sistema Nacional de 

Investigadores Nivel I. Ha sido profesora de asignatura desde 1987 en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales. Profesora investigadora “C” de tiempo completo en 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sus líneas de investigación son 

Estudios de periodismo, Participación femenina en la prensa nacional e Historia de 

la prensa en México. 

 

En 2013 recibió la medalla Omechihuatl, por su trayectoria dedicada a la equidad 

de género en México. Entre sus publicaciones más recientes se destaca la 

coordinación de los libros: Las que aman el futbol y otras que no tanto (Hernández, 

2014), Fem: siempre entre nosotras (Hernández Téllez y Hernández Carballido, 

2014) y Margarita Michelena: poeta y periodista (Hernández, 2018). 

 

Con respecto a la literatura opina: “La literatura logra esa magia, hacer nuestro un 

discurso ajeno, descubrirse a través de otra, identificarse con el sentir de un alma 

diferente, atrapar cada reflexión para reconciliarse con la vida, guardar cada palabra 

para acelerar los latidos del corazón” (Carballido, 2020). 

Con la periodista Elvira Hernández Carballido se realizaron tres sesiones de 

entrevistas; en la primera de éstas se preguntó abiertamente por cada uno de los 

ocho condicionantes individuales expuestos en el primer capítulo de este estudio. 

En la segunda y tercera sesión se realizaron preguntas con relación a la información 

obtenida de los condicionantes individuales mencionados en la primera sesión. 

3.2.1.1 Primera sesión: 26 de marzo de 2020 
 

En la primera sesión a través de una pregunta abierta, se cuestionaron a grandes 

rasgos los condicionantes individuales que establece la Teoría de la Sociología de 



la Producción de Mensajes (edad, género, clase social, actitud política, entre otros), 

para poder partir de puntos específicos en la segunda sesión y de este modo 

formular preguntas que ayudaron a la interpretación del texto Desde el Castillo del 

Maternazgo (Hernández, 1997, p. 141-195). 

En cuanto al primer condicionante propuesto por la Teoría de la Sociología de la 

Producción de Mensajes, la periodista Elvira Hernández Carballido se identifica con 

el género mujer. 

Para el segundo condicionante, la entrevistada se abstuvo de contestar su edad. 

Pero sí describió su vida desde la niñez hasta la vida profesional. 

Comentó que en su familia fueron cuatro hijas mujeres (incluyéndose) y un 

hermano hombre. 

A su papá le gustaba mucho el cine y la televisión, a Elvira le llamó la atención 

porque personas externas a ella le dijeron que para poder llegar a ser actriz 

tenía que ser periodista. 

La mamá de Elvira le decía que quería que fuera la mejor alumna de la clase, 

“un poco estricta” señaló. 

En la secundaria sus maestros le decían que era muy buena escribiendo 

acerca de temas sociales y humanidades. 

Elvira comentó que en primaria supo que quería dedicarse al periodismo. 

Dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur) sus maestros 

insistían en que escribía bien. 

Elvira mencionó en entrevista que le gusta leer autores como Florence 

Toussaint, Froylán López Narváez, José de Villa. 



Investigó y escribió sobre periodistas mujeres del siglo XlX (Laureana Gray, 

Concepción Jiménez, Martiana Murguía). 

Su Tesis de Licenciatura sobre Mujeres Periodistas le abrió las puertas para 

entrar a la Revista FEM. 

Su primer trabajo fue entrevistar a Guadalupe Loaeza, una periodista y 

escritora reconocida. 

En la secundaria pensó que se iba a enfocar en el periodismo de 

espectáculos y cultura, ya que le gustaba escribir sobre cantantes y artistas. 

También, mencionó que hasta la fecha le gustan las películas de Angélica 

María, Julissa y Rocío Dúrcal. 

Dentro del ámbito cinematográfico y de actores, mencionó que cuando salió 

la película Alien, fue a verla al cine y le impresionó ver una heroína mujer. 

Elvira señaló que para guardar y recordar lo ya mencionado, llevaba a todos 

lados un diario y se ponía a contar lo que le gustaba. 

En la secundaria le gustaba ser la encargada de resumir y crear material, 

como orientación para escribir sobre mujeres. 

Elvira mencionó que su papá era el único hombre en la casa, porque su 

hermano varón se casó muy joven. 

Presumió que su papá respeta mucho el valor de las mujeres, y un ejemplo 

es porque siempre involucró a Elvira en muchas cosas y la hizo sentir que 

ningún escenario era ajeno a ella, por eso la llevaba al futbol, a jugar 

carreteritas, correr, entre algunas otras actividades. 

Señaló que su mamá venía de un matriarcado oaxaqueño y que mantenía 

tradiciones diferentes a los ideales de su papá. 



Señaló que su cumpleaños es el 15 de abril, y que tiene una tía llamada como 

ella. La tía de Elvira, hermana de su mamá, cuidó por mucho tiempo de su 

hermana, ya que la mamá de Elvira murió cuando le dio a luz. 

Elvira Hernández dijo que considera que la historia de muerte de su abuela 

es una historia escondida porque ella nunca supo bien qué había pasado, 

hasta que creció. 

También dijo considerar que así como ese caso, en su vida existieron esas 

presencias femeninas, y dijo que éstas aún estaban muy latentes. 

Mencionó que sus amigos de la primaria no dejaban a Elvira jugar futbol y 

ella se cuestionaba por qué, pues le sorprendía que en ciertos espacios a las 

mujeres se les restringiera. 

A la mamá de Elvira le gustaba que sus hijas fueran las mejores alumnas de 

la clase, que sacaran diplomas y que sobresalieran. 

Elvira mencionó que tiene una frase muy grabada de su mamá: “¡Estudien, 

estudien para que dependan de ustedes y de nadie más!”. 

La madre de Elvira la apoyó mucho al hacer su maestría, ya que se 

encargaba de cuidar a su hijo. 

En general, dijo, sintió presión y exigencia por parte de su madre en su etapa 

estudiantil. 

Elvira menciona que su mamá deseaba que sus hijas se casaran, tuvieran 

hijos y fueran amas de casa. 

Por otra parte, su papá siempre ha presumido a Elvira por su valor como 

mujer. 



Enfatizó nuevamente que su papá es quien más respeta el género de la 

mujer, le gustan las historias que involucren féminas, le gusta cuando Elvira 

escribe sobre mujeres, y a menudo le pregunta por los escritos que realiza, 

porque sabe que Elvira escribe sobre ellas. 

De acuerdo con su clase social, Elvira no mencionó el nivel donde se encuentra, 

sino que describió en dos oraciones la forma de vivir de su familia cuando ella estaba 

creciendo. 

Dijo que sus papás no terminaron la primaria y que trabajaban todo el día 

para poder llevar el sustento a la casa. 

En cuanto a los valores y creencias religiosas, Elvira expuso el comportamiento 

familiar ante este condicionante. 

Comentó que su mamá era muy católica. 

Por mucho tiempo su mamá puso a sus hermanas junto con Elvira a rezar el 

rosario por las tardes. 

Los domingos era tradición ir a misa. 

La mamá de Elvira se encargaba de que sus hijos tuvieran todos los 

sacramentos católicos (primera comunión, confirmación, confesión cada 

domingo, entre otros). 

En su familia era muy constante la presencia de imágenes religiosas en el 

hogar. 

Elvira mencionó que se considera feminista guadalupana. 

Dijo que a su papá también le gustaba ir a la iglesia. 

Considera que la fe católica le dio muchos valores como la generosidad, 

cooperación, amor, entre otros por mencionar. 



Señaló que su mamá fue muy generosa con los vecinos y que derivado de 

su fe católica transmitida por su madre también se considera una persona 

“generosa”. 

Elvira comentó que su mamá es oaxaqueña y su papá tiene cercanías 

oaxaqueñas. 

También mencionó que escribió varias notas acerca de la Semana Santa. 

Elvira mencionó que en lo personal le gusta la historia de María Magdalena. 

Durante su trayecto laboral en la Revista FEM, le dieron portada en un tema 

donde habló sobre las mujeres de la Biblia (Bostit y Ruth), amor que hubo 

entre ellos, como un ejemplo de sororidad. 

En el condicionante de actitud política, la periodista Elvira Hernández mencionó las 

posturas que ha tenido a lo largo de su vida y la obtenida conforme fue creciendo. 

Elvira comenzó diciendo que su papá siempre mantuvo una postura 

tradicional, enfocada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Comentó que los medios hermanos de su mamá se fueron a vivir un tiempo 

con Elvira y su familia, durante ese tiempo ellos compartían sus visiones 

sobre el Partido Acción Nacional (PAN), y que un tío había sido suplente de 

candidato, integrante del PAN. Mencionó que ese lapso a ella le sirvió para 

tener otro panorama, otra visión sobre la política. 

Expresó que le marcó bastante la situación de octubre 1968 (sobre los 

estudiantes) y dijo que sus papás tenían mucho miedo debido a los 

acontecimientos. 

En el libro Fem: siempre entre nosotras, narra una historia que le tocó vivir a 

los padres de Elvira junto con ella y sus hermanas y, en el camión se 

encontraban algunos estudiantes. 



Agregó que sus papás se casaron en octubre de 1968. 

Después mencionó que cuando una de sus hermanas entró a la universidad 

llevó libros a la casa sobre el marxismo. Otra de ellas le llevó a Elvira un libro 

de Benedetti. 

Elvira considera que su hermana y ella reeducaron a sus papás cuando 

entraron a la universidad. 

Elvira Hernández, dentro de los valores profesionales, expresó los cimientos que 

tuvo de sus padres y los que obtuvo al culminar sus estudios. 

Elvira mencionó que su mamá no terminó la primaria y por ende consideraba 

que lo importante en la vida de una mujer era únicamente casarse. 

Dijo que a las hermanas de su mamá, las tías Elvira, Concha, Cayito, 

Socorro, las veía como una familia matriarcal; en comparación con su papá, 

quien tenía puras hermanas “machinas”, expresó Elvira. 

Cuando sus padres se casaron, consideraron que con estudios pudieron 

haber resuelto su situación económica de una forma más sencilla, por eso 

opina que su mamá siempre les inculcó que estudiaran, para que pudieran 

salir adelante. 

La hermana mayor de Elvira, Isabel, había conseguido un trabajo desde muy 

joven, a los 15 años ya trabajaba como secretaria. 

Su hermana Flor estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). 

A Elvira le entusiasmó que su hermana Flor le contara que en la escuela las 

mujeres podían participar y comentar acerca de la clase. 

Su hermana Elina también estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH). 



Elvira también comentó que su mamá les llegó a decir en distintas ocasiones, 

a sus hermanas y a ella la frase: “No quiero que estén de arrimadas en 

cualquier lugar”. 

Enfatizó que su papá trabajó en Editorial Santillana por muchos años. 

Comentó que hubo una ocasión que le llevó a casa los libros de Mafalda y 

que hasta la fecha a Elvira le gustan mucho porque le traen recuerdos de su 

infancia. 

Comentó que considera que una universidad pública es de ayuda para el 

crecimiento profesional. 

Para la percepción de las rutinas de trabajo, categorizado como el condicionante 

número ocho, Elvira Hernández contempló situaciones vividas con relación al 

desarrollo económico de su familia. 

La académica comentó que su papá era el único que trabajaba en la casa y 

quien apoyó económicamente en su educación. 

Su hermana Isabel, cuando entró a trabajar era muy solidaria con sus 

hermanas menores, incluyendo a Elvira. Dijo que Isabel compraba los libros 

cuando el dinero no le alcanzaba a su papá. 

Dijo que a su mamá, a pesar de ser ama de casa, le gustaba mucho el 

comercio y vendía alhajas y ropa que obtenía de su tierra natal, Oaxaca. 

Los datos obtenidos en esta primera sesión fueron utilizados para la elaboración de 

las preguntas que se plantearon en la segunda sesión del día 01 de abril, con el fin 

de contribuir con la historia de vida y profundizar sobre los condicionantes 

proyectados en los textos periodísticos de Elvira Hernández Carballido. 

 

3.2.1.2 Segunda sesión: 01 de abril de 2020 
 



En esta segunda sesión se elaboraron preguntas específicas, de acuerdo con la 

información obtenida de cada uno de los condicionantes que señala la Teoría de la 

Sociología de la Producción de Mensajes. A diferencia del cuestionario presentado 

en la primera sesión, llevada a cabo el jueves 26 de marzo de 2020, en éste se 

abordan temas que están presentes en el trabajo periodístico a interpretar de la 

Doctora Elvira Hernández Carballido, el cual tiene por nombre Desde el Castillo del 

Maternazgo (Hernández, 1997, p. 141-195), además, en esta segunda entrevista 

también nos adentramos en los detalles que la entrevistada mencionó durante la 

primera sesión, pues consideramos que tienen un alto interés para ella. 

Le preguntamos a la periodista Elvira Hernández cómo fue para ella el desarrollo de 

su vida de acuerdo con el primer condicionante, llamado género. 

La respuesta de Elvira se encaminó y enfatizó a su desarrollo del género mujer 

durante su estancia educacional, así como el entorno en el que se encontró durante 

su escolaridad. Comentó que siempre estuvo en escuelas públicas, tema que 

mencionó en la primera sesión, donde dijo que “estar en una escuela pública es de 

ayuda para el crecimiento profesional”. También nombró las instituciones donde 

adquirió sus conocimientos: 

● Primaria 18 de Marzo: “Sólo había estudiantes niñas y un niño entró 

en el cuarto año de primaria”. 

● Primaria Carmen Serdán (se cambió en los últimos dos años): Elvira 

comentó que en esa escuela ya había niños y que le gustaba más 

porque podía conocer el comportamiento del sector masculino, así 

como jugar juegos totalmente diferentes a los que conocía o que 

estaba acostumbrada. 

● Secundaria 49, Defensores de Churubusco: la periodista mencionó 

que era una escuela “chiquita”, pues sólo había dos primeros grados, 

dos segundos y dos terceros. 

Elvira agregó que aún tiene relación con sus compañeros de 

secundaria y en ocasiones suelen reunirse para charlar. Inclusive 



escribió un libro titulado La sirena, donde recupera vivencias de la 

secundaria. 

● Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur): en esta institución 

perteneciente a la UNAM estudió el nivel bachillerato. 

● Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM: ahí estudió la 

Licenciatura en Comunicación, así como la Maestría y el Doctorado. 

● Colegio de México: obtuvo una beca para estudiar; mencionó que era 

una escuela muy estricta pero rápido le “agarró”, señaló. 

 

De acuerdo con el tercer condicionante, nivel socioeconómico, procedimos a 

preguntar a Elvira Hernández ¿Cuál fue la situación económica en su familia 

mientras estudiaba? 

Elvira comentó que su papá no terminó la primaria. 

Sus hermanas mayores la pasaron difícil mientras estudiaban, pero a diferencia de 

ellas, Elvira obtuvo apoyo familiar porque cuando comenzó a estudiar, su hermana 

Flor ya trabajaba de secretaria y podía ayudar con los gastos y libros de Elvira y su 

hermana Elina. 

En ocasiones, a su papá no le alcanzaba para pagar la renta, Elvira comentó que 

se cambiaron de casa muchísimas veces, y ahora piensa que fue porque tal vez no 

podían costear la renta. 

Mencionó que su primera casa parecía un ‘cuartito de azotea’ por lo reducido que 

era. Su sala era también comedor. Tiempo después se cambiaron a una que tenía 

tres cuartos y fue mucho mejor para ella y su familia. 

A su papá le empezó a ir bien económicamente cuando entró a trabajar a la empresa 

Sears, pues se hizo jefe de piso y chofer. 

En la primera sesión, Elvira comentó que su mamá vendía artesanías del lugar de 

origen al que pertenecía, Oaxaca, de esta forma contribuía con la economía del 



hogar, aún en la actualidad vende diversos productos cuando viaja a Oaxaca o a 

Ciudad de México. 

Considerando el condicionante significativo de los valores profesionales, 

preguntamos a la doctora Elvira acerca de la familia que formó. En la primera sesión 

dijo que su madre la apoyó bastante cuando estaba realizando su maestría, pues 

se encargaba de cuidar a su hijo, Rodrigo Baruch. 

 

Leí un texto recuperado de la Revista FEM, titulado “Alma de mi alma” (Hernández, 

1997, pp. 43-44), donde Elvira explica brevemente la situación pediátrica que vivió 

con su hijo y la emoción que sentía en las visitas al doctor3. 

Elvira comentó que en su familia (su mamá y hermanas) cuando eran niñas 

les gustaba mucho ver novelas con finales de casadas felices, como la producción 

Cara de mujer y Lucía sombra. 

También mencionó que su hermana Isabel nunca se casó, su hermana Flor 

contrajo nupcias, pero no por la Iglesia. Flor se divorció, después se volvió a 

casar, pero no tuvo hijos. 

Elvira dijo que se volvió muy observadora por la situación de sus hermanas, 

pues dice que temía que le sucediera lo mismo. 

Una maestra feminista en el CCH la impulsó a que quisiera casarse, pero 

hasta que terminara sus metas, estudios y logros personales. 

En el año de 1983 se hizo novia de su ahora esposo, duraron seis años de 

novios y en 1989 se casaron por el civil, mas no por la iglesia. 

Mencionó que todo fue igual de tradicional que siempre, es decir, pidieron su 

mano como “debía ser”. 

 
3 El relato periodístico “Alma de mi Alma” puede revisarse dentro de los anexos de esta investigación.  



Elvira Hernández comentó que su mamá estuvo muy emocionada al recibir 

la noticia. 

Consideró que la relación con su ahora esposo era y es un “amor en buen 

plan”. 

Comentó que a su esposo y a ella les encanta la película Alguien tiene que 

ceder, porque habla sobre el apoyo que debe haber en un matrimonio. 

Agregó que lo conoció en la facultad y se encontraron en el baile de una 

fiesta. 

Elvira enfatizó que los dos creen en el amor. 

Durante la entrevista agregó que su hermana más chica se casó con el 

hermano de su esposo (es decir, con el cuñado de Elvira), y por ende la 

familia se unió aún más. 

Tres años después de casada decidió tener un bebé (en 1992). 

Agregó que Frida, una amiga de Elvira y periodista de FEM, tiene una foto de 

ella con su bebé en brazos, la cual fue publicada en el medio de 

comunicación La Jornada, pero hasta la fecha no la ha podido recuperar. 

En la primera sesión, Elvira Hernández comentó que le agradan mucho los escritos 

realizados por la autora Ángeles Mastretta. Considerando esta información 

relevante para el cuarto condicionante que es la educación, por lo tanto procedimos 

a cuestionar la influencia inspiracional de periodismo y literatura de nuestra 

entrevistada en sus trabajos realizados. 

Elvira comentó cómo fue que descubrió a Ángeles Mastretta. 



Entre los años de 1982 y 1983 invitaron a la Revista FEM a Ángeles 

Mastretta. En ese entonces la escritora era directora del Museo Universitario 

del Chopo. 

Ángeles le regaló a Elvira un libro/cuento titulado La pájara pinta, que había 

salido en la columna “Lo insólito cotidiano”. 

En el año de 1985, mientras esperaba a su novio (actualmente su esposo) 

en un café Sanborns, observó el libro dirigido por Ángeles Mastretta 

Arráncame la vida, dijo que no dudó en comprarlo, después agregó que ese 

edificio se derrumbó con el sismo de 1985. 

Después de leer los trabajos realizados, la Revista FEM delegó a Elvira 

entrevistar a Ángeles Mastretta para conocer la sinopsis del libro Mal de 

amores; Elvira comentó que se ‘disfrazó’ de una persona decente/elegante, 

con falda y saco. Después de eso, Ángeles y Elvira comenzaron a conocerse 

y a Elvira le fascinaron los trabajos que realizaba la escritora, ahí comenzó a 

tener gusto por lo que Mastretta escribía. 

La entrevistada también agregó que inclusive llegó a asesorar una tesis que 

incluía la vida profesional de Ángeles Mastretta. 

En la primera sesión Elvira comentó que su papá la llevaba a jugar futbol, y que la 

involucró en muchas actividades y eso la hizo sentir que ningún escenario era ajeno 

a ella. Sin embargo, anteriormente mencionó que sus amigos de la primaria no la 

dejaban jugar futbol y que ella se cuestionaba ¿por qué? 

En esta segunda sesión nosotros le preguntamos si ella se manifestó alguna vez 

ante esta situación, y si fue así, cómo se dio cuenta de esta exclusión que le hacían 

sus compañeros, también la cuestionamos acerca de cuál fue su reacción al 

comprender este fenómeno del que estaba siendo víctima por diferencia de género. 



La entrevistada, Elvira Hernández, comentó que se sentía excluida o 

“alejada” de sus compañeros, pero a esa edad no tenía el conocimiento de 

la discriminación de género. 

Comentó que en las Olimpiadas de México 1968 los ciclistas participantes 

pasaban todos los días por una avenida que quedaba cerca de su casa. Su 

papá las sacaba a la calle y se ponían a aplaudirles, alentarlos, entre algunas 

otras acciones que le ayudaron a fomentar valores familiares. 

También mencionó que su papá se ponía a ver con ella y sus hermanas el 

box, y que le sirvió mucho porque podía enfrentarse a los niños de su escuela 

porque ella tenía mucho conocimiento acerca de ese deporte, y que se sentía 

contenta de tener algo diferente a las otras niñas de su salón, que 

normalmente no tenían idea de los deportes por “ser niñas”. 

Tiempo después le compartió el conocimiento del box a su esposo. 

Elvira dice que tenía y actualmente tiene un gusto inmenso por el futbol, 

expresó que recuerda muy bien la escena de un partido de Francia, y 

comentó que una definición sobre ese deporte sería “vivir un instante”, porque 

sonríes, te alegras, gritas con tu familia y te emocionas, todo en un instante. 

Elvira Hernández dijo que el futbol más que ser un deporte, es la 

representación de su papá, de la confianza y la complicidad. 

Elvira Hernández comentó también que su madre siempre inculcó a sus hermanas 

y a ella el valor de la educación y de las ventajas que se obtienen a través de ésta, 

también dejó en claro que personalmente sentía presión y exigencia por lograr sus 

objetivos, en esta sesión le preguntamos si es que perdió esas características que 

la marcaron siendo estudiante, o si aún siguen presentes en ella. 

Elvira mencionó que siempre tuvo una mamá “chantajista” porque las 

premiaba si ponían todo su esfuerzo en la escuela. 



Considera que en la primaria tomaba muy en serio su misión de culminar sus 

estudios y cumplir sus sueños, porque como su mamá no había terminado la 

primaria, temía que les pasara lo mismo. 

Después en secundaria, agrega Elvira, su mamá ya no era tan exigente, pero 

se le quedaron como hábitos el poner atención, ser cumplida y ordenada. 

En esta entrevista, la periodista Elvira Hernández comentó que durante la 

primaria le daba mucho orgullo cargar la bandera, así como formar parte de 

la escolta (cabe destacar que en esta sesión fue mencionado tres veces). 

La hermana mayor de Elvira le decía a ella y a sus hermanas que si dejaban 

de sacar 10 de calificación en la escuela les prepararía su comida favorita o 

les compraría lo que quisieran, sólo por llevar la contraria de su mamá y 

demostrarles que la calificación no importaba mucho, sino aprender. 

Elvira Hernández mencionó una anécdota significativa durante su estancia 

educativa. 

Se trata de un maestro que tenía, que por cierto era bastante exigente 

(Froilán López Narváez) y que también no quería a las mujeres en su clase 

porque decía ¿Qué tenían que estar haciendo ahí?  Fue así como pidió un 

trabajo escrito, recalcándole a Elvira que era su prueba final, para saber si 

debía o no estar ahí. Ella se presionó tanto que escribió un trabajo de 100 

páginas y hasta lo engargoló. A los días siguientes el maestro la felicitó y le 

dijo “Usted ¿qué está haciendo aquí? Ya me demostró que no me necesita”. 

Lo que fue, mencionó la periodista, “algo muy bueno”. 

Elvira, recalcó que hasta la actualidad tiene ese compromiso que le infundió 

su mamá, pues formó parte de su cotidianidad. 

Es tanta la inspiración laboral y periodística de Elvira Hernández, que en esta 

sesión comentó que durante esta cuarentena generada por el Covid-19, el 



encierro le ha servido para trabajar en un libro que será publicado acerca de 

un Congreso en Zacatecas. 

Al término de esta segunda sesión, la doctora Elvira Hernández comentó que no 

considera tener vivencias “exclusivas”, ya que agregó que la mayor parte de su 

historia de vida ya la ha escrito para al público, en sus libros y para sus lectores. 

 

Algo que destaca en cuanto al desarrollo de la Teoría de la Sociología de la 

Producción de Mensajes, presente también a través del condicionante de valores 

familiares, es que después de conocer algunas experiencias de vida de la periodista 

Elvira Hernández, en las pláticas constantes logró transmitirnos empatía y confianza 

(esta empatía dijo heredarla de su mamá). 

 

3.2.1.3 Tercera sesión: 08 de abril 2020 
 

En el tercer encuentro con la doctora Elvira Hernández, se cuestionó la relación de 

la información obtenida de la primera y segunda sesión con los condicionantes 

individuales de la periodista Elvira Hernández Carballido, que fueron proyectados 

en el documento Desde el Castillo del Maternazgo (Hernández, 1997, pp.141-195), 

escrito que sirvió como documento base para la interpretación de la Teoría de la 

Sociología de la Producción de Mensajes propuesta para trabajos periodísticos, 

conforme al marco teórico de esta investigación. 

Como primera cuestión y dentro del condicionante género, le preguntamos a la 

doctora Elvira acerca de la mujer en los medios de comunicación. ¿Cómo percibe 

la presencia laboral femenina en los medios de comunicación? Dentro del libro 

2010-1910-1810 Revoluciones femeninas, capítulo “Panorama femenino en 1910” 

(Hernández, Hernández y Flores, 2013, p. 17) la periodista considera que las 



mujeres se encuentran más involucradas en el ambiente laboral en comparación 

con lo que ocurría en el siglo XIX4. 

Elvira mencionó que ella se considera muy optimista y que actualmente sí 

hay un avance en cuanto a la aceptación de la mujer en diversos cargos 

laborales, a diferencia del año en el que ella estudió. 

Considera que ya hay mujeres en diferentes áreas, como directoras, jefas de 

Información, fuentes, entre otras. Sin embargo, menciona que no es 

suficiente, no ha sido al ritmo realmente creciente, sino que los espacios en 

los medios de comunicación son muy difíciles de conseguir. 

Agregó que en el libro que ella escribió Las que aman el futbol y otras no 

tanto. Las chicas reporteras comentaron lo difícil que en este siglo XXl seguía 

siendo entrar a cubrir deportes, pues mencionaron que se burlaban y 

dudaban de ellas o inclusive les hacían un examen que no le hacían a ningún 

hombre, por ser varones tenían el trabajo en la fuente deportiva y que a 

diferencia de ellas, hay muchos chicos que no saben nada del tema y eso no 

importaba. 

Elvira comentó que entró en razón cuando comenzó a hablar con otras chicas 

del estado de Colima, quienes estaban preocupadas por esta situación, y se 

percató que ella era la única mujer que escribía en el medio El Independiente 

de Hidalgo, situación que cambió hasta que entró una directora mujer. 

“Aunque haya ese avance, aún hay unos huecos terribles, desgastantes, que 

nos hacen ser realistas, y pese a mi optimismo, reconocer que sigue siendo 

muy difícil en esta época cubrir diferentes fuentes, así como ser directora de 

algún medio de comunicación”, enfatizó Elvira. 

 
4 El relato periodístico ‘’Panorama femenino en 1910’’ puede revisarse dentro de los Anexos de esta 
investigación.   
 



En ese sentido, también agregó que aún hay muchas dudas en cuanto a la 

cobertura de fuentes, como el saber a quién se le va a asignar. La periodista 

Hernández Carballido agregó que estas situaciones las considera “tristes” y 

que hay que seguir “dándole lata” para que los medios de comunicación 

comiencen a confiar en las mujeres, y nosotras iniciar desde la escuela, la 

universidad, para otorgar confianza y sensibilidad para que los lectores se 

pregunten ¿Qué pasa?, ¿por qué no dan esa oportunidad a una mujer 

preparada académica e intelectualmente? 

Con el conocimiento de que la doctora Elvira se ha desenvuelto a lo largo de su vida 

profesional en el ámbito periodístico, le preguntamos cómo ha sido para ella en 

cuanto al condicionante de percepción y rutinas de trabajo su desarrollo laboral. 

Elvira Hernández mencionó que como siempre ha trabajado en medios de 

comunicación donde colaboran únicamente mujeres, nunca se enfrentó a 

situaciones de discriminación de género, pero agregó que actualmente se ha 

percatado de actitudes paternalistas en sus compañeros y compañeras de 

trabajo. 

Dijo que hubo un tiempo en el que escribió para un partido político en una 

publicación llamada La Unidad y menciona que el director tenía una manera 

de tratarla y de hablar de una forma prejuiciosa. 

Sin embargo, considera que también se ha enfrentado con hombres con ética 

profesional, quienes respetan las ideas y visiones de personas diferentes a 

su género. 

“No me autocensuro, pero sí cuido la manera en la que me voy a expresar”, 

agregó la periodista. 

Cuestionamos también a la doctora Elvira Hernández acerca de cómo percibe la 

presencia femenina en los medios de comunicación en la actualidad. De acuerdo 

con su texto “Análisis feminista: la violencia hacia la mujer y su manejo a través de 



los medios”5 (Hernández, 1995, pp. 4-6), menciona que la violencia hacia la mujer 

pasa de forma desapercibida. 

Elvira mencionó que este artículo lo sigue utilizando como entrada de sus 

textos que tienen relación con la violencia de género. 

Consideró que aún sigue muy latente la discriminación en los medios de 

comunicación. 

Señaló que las empresas reproducen la situación, pero no para sensibilizar 

a la sociedad, sino para asustar. 

Cabe mencionar que, en este artículo, menciona a una de sus actrices 

favoritas, Verónica Castro, quien describe la historia de vida de un personaje 

televisivo, víctima de violencia de género dentro de la novela “Mi pequeña 

soledad”. Durante la primera sesión Elvira comentó que cuando era niña le 

gustaba la idea de ser actriz de adulta, debido a la cultura mexicana que 

consumía acompañada de su madre y hermanas en sus tiempos libres. Es 

importante agregar que la periodista proyectó uno de sus condicionantes en 

un trabajo periodístico. 

En este sentido, la doctora agregó que en El Independiente de Hidalgo hace 

algunos años hicieron un reportaje acerca del feminicidio, pero los autores 

tuvieron la “gran idea” de ilustrarlo con una foto de un baldío, pero con la 

ayuda de una joven que se acostó sobre el pasto; Elvira se indignó y le 

escribió a la defensora del medio “El feminicidio no se ilustra, se denuncia 

¿por qué se les ocurrió eso? No es posible”. El director del periódico, muy 

amable, se disculpó con ella y con los lectores, pero no entendían por qué 

había sido de desagrado para Elvira y otras mujeres. 

 
5 El relato periodístico ‘’Análisis feminista: la violencia hacia la mujer y su manejo a través de los 
medios’’ puede revisarse dentro de los Anexos de esta investigación.   
 



La periodista exclamó que en estos tiempos de cuarentena por el Covid-19, 

donde estamos “encerraditos” pasan en la televisión películas mexicanas, y 

ella le dice a su marido “ve esta escena”, aparece Marga López y el marido 

le da una golpiza, y eso parece tan natural, y Elvira se pregunta cuántas 

personas no han visto esas escenas, y considera que por eso la sociedad lo 

reproduce. 

Elvira enfatizó que este tipo de situaciones para ella son tristes, inclusive a 

veces la deprimen bastante y le duele seguir viendo que en los medios de 

comunicación no entienden, no comprenden, no se sensibilizan y que 

además como sociedad lo seguimos repitiendo y lo seguimos viendo como 

un espectáculo que le pasa a cualquiera. 

Agregó que aún es muy difícil sensibilizar, sin embargo, pese a esa 

decepción intenta seguir “dando lata” y cuando reúna la fuerza suficiente, 

volverá a hacer nuevamente la denuncia, a sensibilizar y tratar de que desde 

la universidad los estudiantes se encuentren atentos a esas cuestiones para 

que los jóvenes tengan una cultura diferente y no repitan esos patrones de 

conducta. 

Como es uno de sus principales trabajos, cuestionamos a la doctora Elvira 

Hernández sobre cuáles son las materias que imparte en la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo. 

La entrevistada respondió que una de las materias que imparte es Historia 

de los Medios. Mencionó que le encanta porque hace lo que nunca hicieron 

con ella, poner a las mujeres dentro de la historia y los contextos sociales, y 

que además siempre equilibra, “aquí están grandes periodistas hombres, así 

como grandes periodistas mujeres”, refirió. 

De hecho, agregó que la lectura de esta semana es la presencia de las 

mujeres en el cine, ya sea como directoras de cine, productoras, entre 

algunas otras, y dice que a través de los documentos de tarea, sus alumnos 



le mencionan que no sabían de la existencia de ciertas mujeres cineastas y 

que es de mucho agrado para ellos. 

También imparte la materia de Taller de Redacción Avanzada. 

Elvira mencionó que hubo un tiempo en el que dio seminarios pero comentó 

que prefiere dar clases de temas que disfruta más, pero que el taller le gusta 

mucho porque: “Otra vez no hay nada de género, pero intento equilibrar”. 

Refirió que lleva 15 años formando parte de la Universidad, y considera que 

ha dado todas las materias que ahí se imparten. 

Estas dos materias (Historia de los Medios y Taller de Redacción Avanzada) 

las ha impartido durante tres años. 

En la UNAM también da clases, ahí imparte: 

● Seminario de Investigación. 

● Seminario de Titulación dentro del Posgrado en la Facultad de 

Ciencias Políticas. Apoya con temas de periodismo, esto lo lleva a 

cabo los días viernes y sábado. 

También colabora en el Sistema de Universidad Abierta los sábados, cada 

15 días, con materias como Diseño de Proyectos de Titulación; y orienta a 

los alumnos en cuestiones metodológicas y de producción. Menciona que 

mete un poquito de ruido con el tema de género, pero si no les interesa no 

los fuerza. 

Por otra parte, procedimos a cuestionar el tema principal de lo que refiere el 

documento que interpretamos en esta investigación: la maternidad. En esta tercera 

sesión cuestionamos la relación que tiene Elvira Hernández con su esposo y su hijo. 

Elvira mencionó que a su hijo lo nombró Baruch y que fue un hijo muy 

deseado. Lo planearon con su marido, lo platicaron, se ilusionaron, luego se 



asustaron porque dijeron “¡Esto sí va en serio!”, pero finalmente decidieron 

procrearlo. 

Mencionó que cuando estaba en revisión con el ginecólogo y mencionó que 

sí estaba embarazada, de tanta felicidad salió del doctor y no se percató que 

no le había pagado, así que el doctor la fue a alcanzar. 

Agregó que ese día estaba muy contenta e ilusionada, y que los meses de 

embarazo los disfrutó bastante. 

Además, enfatizó que la relación con su marido siempre fue y ha sido “bonita” 

y que a diferencia de ella embarazada, él tuvo todos los “achaques”, mareos 

y vómitos. 

Elvira dijo que su esposo la apoyó durante todo el embarazo y que 

precisamente el día que nació Baruch filmó el parto, todo tembloroso, pero 

que siempre estuvo ahí y que se quedó con ella la primera noche para cuidar 

al bebé. Añadió que se acuerda mucho que esa noche estaban Elvira y su 

esposo con el bebé, pero no podían ponerle el pañal ya que eran padres 

primerizos. Agregó que durante el embarazo Elvira le cantaba y le platicaba 

a su hijo. 

Cuando Elvira se embarazó menciona que estaba estudiando en el Colegio 

de México y que se sobaba la “pancita” mientras tenía clases.  

Menciona que con sus alumnos fue muy bonito porque se acuerda que una 

vez estaba dando clases, terminando se le acerca un alumno y le dice: 

“Maestra, se ve usted diferente, ¿está embarazada?”. Ella se preguntó “¿a 

poco se me ve?” y el alumno le comentó que su mirada le había cambiado y 

por eso se cuestionó acerca de su estado físico. 

Elvira agregó nuevamente que en todo ese proceso ella fue “muy muy feliz”. 



También mencionó que después de la cesárea fue muy difícil porque se 

sentía inútil, se sentía mal por la operación. Recurrió a su mamá y se quedó 

con ella en la cuarentena, quería a alguien que la “apapachara”. Menciona 

que todos estaban: “Ay, el bebé” y ella en cambio se sentía abandonada. 

Añadió que en el proceso de la cesárea a los doctores se les acabó el hilo y 

le hicieron una costura “rara” y por eso considera que tiene toda su panza 

“partida”. 

Elvira Hernández dijo que siempre pensó que cuando tuviera 50 años se iba 

a tatuar una sirena, pero agregó que ya va a cumplir 58 y hasta la fecha no 

se ha animado. 

Agregó que cuando eres mamá a veces estás contenta y a veces dices 

“Maldición, ¿en qué situación me metí?”, sobre todo cuando el bebé llora o 

como cuando se te enferma, por ejemplo. 

La doctora Elvira menciona que tuvo la suerte de encontrar a una excelente 

pediatra, quien le transmitió plena confianza y con quien trabajó durante todo 

su embarazo, la doctora Alma (cabe señalar que en la primera sesión ya le 

habíamos preguntado sobre ella). Agregó que fue demasiado feliz al lado de 

esta doctora. 

Elvira confesó que en los primeros seis meses se la pasó al lado del bebé en 

la casa, porque quería apapacharlo y disfrutarlo mucho. Dijo que cuando 

regresó a la universidad le daba preocupación que estuviera lejos de ella. 

Pero dejarlo encargado no era problema porque su mamá vivía/vive cerca de 

la UNAM y cuando iba a la universidad lo dejaba con ella. La periodista 

agregó que algunas veces su mamá no la podía apoyar, y sus hermanas y 

cuñadas eran muy solidarias y le “echaban la mano”, su marido en ocasiones 

también se quedaba con él, y si no, Elvira se lo llevaba a la universidad. 



Menciona que en ocasiones sus alumnos lo cargaban y lo cuidaban. Cuando 

iba creciendo Elvira lo ponía a recoger los trabajos, y el niño decía “mamá, 

éste no hizo la tarea”, o que estaba dando clase y lo metía abajo del escritorio 

con juguetes para que no distrajera a los alumnos. 

Elvira considera que a su hijo le ayudó mucho hablar con jóvenes 

universitarios, para lograr su desenvoltura social, pues era un ambiente muy 

diferente para un niño. 

Ya cuando Baruch estaba más grande lo dejaba jugar afuera del salón, y 

Elvira comenta que era muy bonito porque le hacía caso. Ya cuando estaba 

más grande se lo llevaba a cubrir eventos, conferencias y clases de 

posgrados. 

En una ocasión Baruch estaba hablando con una maestra y la doctora Elvira 

se acercó a saludarla y le dijo que Baruch le había contado que su maestra 

tenía una regla y les pegaba, y ella le dijo que no, que Baruch le estaba 

contando un programa de televisión del conductor Ortiz de Pinedo. 

Elvira comentó que pensaba que a Baruch le interesaría la geología porque 

cuando era niño le gustaban las piedras y los volcanes. Dijo que hasta la 

fecha cuando van a las librerías, Baruch dice que se siente aburrido, pero es 

el que sale con todos los libros. 

Dijo sentirse orgullosa, pues en la primaria fue un niño con calificación de 10, 

como ella cuando también era niña estudiante. 

Mencionó que en la secundaria ella se mudó al estado de Hidalgo, y que 

considera que eso a Baruch le afectó, hasta que los tres (Elvira, su esposo y 

su hijo) se fueron al mismo lugar, para estar integrados. 

Dijo que en Pachuca le dio más libertad que en CDMX y que tuvo más 

apertura con los amigos. 



Elvira mencionó que en la preparatoria Baruch entró a una escuela particular 

chiquita, y que le sirvió para estar más cerca de los profesores y convivir con 

sus amigos, en ocasiones se reunían en la casa. 

La doctora Elvira comenta que en una ocasión que fueron a un restaurante 

le llenó mucho de orgullo que un muchacho se les quedaba viendo y les 

preguntó “¿Ustedes son los papás de Baruch?”. Y les agradeció porque 

Baruch ayudó mucho al hijo de esta persona en ciertas cosas. 

Comentó que cuando Elvira iba a sus terapias, a Baruch le gustaban esos 

temas sobre cómo era asistir con una terapeuta, así que lo llevó con uno para 

que tuviera conocimiento. 

En el sentido de que a Baruch le gusta mucho la historia, se sabe a detalle 

los sucesos de las guerras mundiales e inclusive le encanta la geografía. 

Elvira dijo que considera a Baruch como un hombre muy culto, respetuoso 

con sus amigos y amigas, y buen amigo. Dijo que inclusive su vecino Carlos 

es muy amigo de su hijo. 

Baruch estudió psicología, no pudo entrar en la UNAM, intentó entrar a la 

Escuela de Antropología, pero desgraciadamente no quedó. Por ahora se 

encuentra estudiando en Pachuca. Ahí conoció a Lucy, su novia; Elvira 

mencionó que llevan muchos años de novios. Ella es de un pueblito lejano 

de Pachuca llamado Huejutla. Dice que en la familia de la novia no veían 

películas de Tin Tán y nunca habían escuchado cantar a Sabina. Ahora se 

van los cuatro de vacaciones (Elvira, su esposo, Baruch y Lucy). 

Actualmente su hijo está haciendo una maestría y agregó que durante esta 

cuarentena por el Covid-19 se puso a estudiar temas de computación. 

La doctora Elvira comentó que en su casa están acostumbrados a respetar 

los escenarios de cada quién. Cuando es necesario platican. No pelean, 

crean un ambiente de tranquilidad. 



Elvira consideró que Baruch escogió un tema raro y preocupante para su 

tesis: el suicidio. Pero después, su hijo le explicó que en Pachuca existe un 

alto índice de suicidios y sobre todo lo que a él le sorprendía era un periférico 

donde ocurría esta situación. 

En ese sentido, la doctora mencionó que a Baruch le gusta explorar temas 

diferentes. Liberó su servicio social con chicos del Tutelar de Menores, y a la 

doctora Elvira le daba miedo. Agregó que Baruch contaba historias 

desgarradoras, tristes, de abandono. El último día de servicio le hicieron una 

cartera y ella notó que hubo una buena relación de su hijo con las personas 

del tutelar. 

Fue tanto el orgullo que sintió el día que Baruch hizo su examen recepcional, 

que Elvira estuvo “llore y llore”. 

Elvira considera que todas las mujeres que estudian temas sobre género, 

tienen hijos que estudian temas de psicología, pues tres de sus amigas tienen 

hijos que estudian psicología. 

Elvira comentó que en estos momentos Baruch está en un curso de inducción 

para ingresar a una maestría en el estado de Querétaro. Agregó que a su hijo 

le gusta trabajar con escuelas y a su novia Lucy le encanta trabajar con niños; 

esto lo hacen con becas, y apoyos de gobierno. 

Elvira lo considera como un “hijo de familia”. Actualmente Baruch tiene 27 

años. 

Para finalizar esta tercera y última sesión, cuestionamos a la doctora Elvira 

Hernández acerca de cómo es su relación con la doctora Josefina Hernández 

Téllez, pues han participado juntas en proyectos periodísticos, así como en 

colaboraciones en libros, investigaciones y artículos. Además, fueron compañeras 

en la Revista FEM. 



La periodista Elvira comentó que acaban de tener un problema un poco fuerte 

y que por el momento no quiere hablar de ello. Únicamente añadió que tienen 

30 años de amistad. 

 

3.3.1 Josefina Hernández Téllez 
 

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y especialidad en Estudios 

de la Mujer por El Colegio de México. Miembro de la Asociación Mexicana de 

Investigadores de la Comunicación (AMIC) y del Consejo Editorial de Comunicación 

e Información de la Mujer (CIMAC). Defensora del lector del periódico El 

Independiente de Hidalgo. Pertenece al cuerpo académico consolidado “Escenarios 

de la Comunicación”. 

 

Directora de la Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 

(publicación semestral científica-digital) del ICSHu, de enero de 2011 a agosto de 

2014. Colaboradora en diversos medios periodísticos de 1987 a la fecha. 

Actualmente escribe en El Independiente de Hidalgo y en las publicaciones digitales 

Mujeresnet, Crónica de Oaxaca y Cimac Noticias. 

 

Autora de los libros Fem: siempre entre nosotras (Hernández Carballido y 

Hernández Téllez, 2014), Ellas y la vida periodística de Adelina Zendejas Gómez 

(Hernández, 2011), Mujeres en el crimen organizado: narcotráfico y secuestro. 

¿Tema de información y disertación periodística? (Hernández Téllez y Lagunes 

Huerta, 2009) y Participación política de las mujeres en 2009. Una mirada desde los 

medios de comunicación (Hernández, 2009). 

 

 

En el caso de Josefina Hernández Téllez, en la primera sesión de la entrevista se 

preguntó abiertamente por cada uno de los ocho condicionantes individuales. En la 

segunda sesión se realizaron preguntas individuales que provienen de dichos 



condicionantes, para posteriormente efectuar la interpretación del capítulo “Un 

peldaño más en la vida, para subir o bajar, según se quiera ver”. (Hernández, p. 63-

72). 

 

3.3.1.1 Primera sesión: 31 de marzo de 2020 
 

En la búsqueda de información personal dentro de los trabajos periodísticos de la 

doctora Josefina Hernández Téllez se han localizado muy pocos documentos. 

Dentro de la entrevista que realizamos para la investigación de esta tesis, nos 

relacionó con el único texto con características personales y profesionales como 

periodista, en él pudimos encontrar la mayoría de los condicionantes individuales 

que fueron expuestos en el capítulo I de este trabajo. 

 

En la primera sesión se le preguntó a grandes rasgos información relacionada con 

cada uno de los condicionantes individuales que establece la Teoría de la Sociología 

de la Producción de Mensajes (edad, género, clase social, actitud política, entre 

otros), con el fin de contar con puntos de partida específicos para la segunda sesión. 

 

Josefina Hernández Téllez se identifica con el género mujer; también, al igual que 

Elvira Hernández, decidió omitir su edad. 

 

En cuanto a la clase social, la doctora Josefina respondió contando su formación 

académica, puesto que de ahí parten experiencias que definen al condicionante. 

 

Josefina mencionó las materias que eran de su interés en la preparatoria: 

Ciencias de la salud, Biología, Sociología y Psicología. 

 

Dijo que durante su estancia educativa tuvo que asistir a Orientación 

Universitaria (junto con su mejor amiga en ese entonces, quien se llamaba 

Rosario), ya que le costaba trabajo decidirse por una licenciatura y finalmente 

optó por escoger las Ciencias de la Salud. 



 

Después de considerar ciertos elementos, decidió entrar a la UNAM, a la 

Licenciatura en Periodismo, pero agregó que en ese tiempo cambiaron el 

nombre a Periodismo y Comunicación Colectiva, en la sede Acatlán, Puebla. 

 

Mencionó que siempre le ha gustado expresar ideas, reseñas críticas, e 

inclusive, de pequeña escribía crónicas y principalmente notas informativas 

con relación al género. 

 

Josefina Hernández colabora en El Independiente de Hidalgo y, sus columnas 

suelen tratar acerca de temas sociales (más que de género). Consideramos que 

esto tiene mucha relación con los intereses que tuvo de joven, en especial con su 

cercanía con la psicología; esto también nos dice mucho sobre su personalidad y, 

podría interpretarse como un cuidado en cuanto a imagen pública, además es 

importante mencionar que ese interés logró relacionarlo con su segunda pasión, la 

comunicación. 

Dentro de su experiencia periodística, Josefina comentó que fue correctora 

de estilo en El Heraldo. 

En cuanto a su iniciación como colaboradora en la Revista FEM, comentó 

que todo se derivó porque en aquellos tiempos el Canal 11 requería 

egresados de Periodismo y Comunicación para hablar de género. Uno de 

esos días, la directora, Bertha Hiriart, llevó de la mano a Adelina Zendejas 

para hablar sobre la perspectiva de género y fue cuando Josefina conoció la 

trayectoria de la escritora y se dio cuenta que le gustaba el estilo. 

La periodista añadió que una vez le tocó llevar a Adelina Zendejas al 

periódico La Jornada, particularmente al suplemento Doble Jornada, para 

cubrir temas de género. 



Inclusive dijo que pensaba que nunca encontraría más información acerca de 

Adelina Zendejas, pues añadió que fue difícil, debido a que en el tiempo en 

el que Adelina era periodista se utilizaban los pseudónimos, por eso Josefina 

decidió hacer una investigación sobre ella, para conocer la lucha que había 

detrás de ella6. 

Algo que Josefina resaltó durante esta primera sesión fue que le asignaron 

cubrir el Cuarto Encuentro de FEM, y agregó que es uno de los recuerdos 

bonitos que tiene como reportera. 

En ese sentido, Josefina señaló que siempre le ha gustado ser analista de la 

información. 

Dijo que en su iniciación como reportera en FEM, tenía que buscar otros 

trabajos, porque en esa revista era un pago simbólico por colaboración y ella 

estaba en la búsqueda de un trabajo con un salario acorde a sus 

necesidades. 

Fue por eso que, en 1988 el Bisemanario abrió una página de información 

sobre mujeres, así que acudió a solicitar su primer empleo. 

Para el condicionante de nivel socioeconómico, la periodista Josefina desarrolló la 

respuesta mencionando el estilo de vida con el que creció, posteriormente habló 

acerca de su vida actual, sin mencionar específicamente el estado en el que se 

encuentra. 

Josefina Hernández comentó que su mamá enviudó muy joven y que trabajó 

arduamente durante 33 años en el ámbito de la mercería y el comercio. 

En su familia hay seis hijas, incluida ella, y un hombre (el mayor). Josefina es 

la más chica. 

 
6 En los Anexos de esta investigación se puede conocer la portada de la tesis de Maestría de la 
periodista Josefina Hernández Téllez, quien realizó el proyecto en honor a Adelina Zendejas. 



Mencionó que sus papás nacieron en Michoacán y que siempre fueron 

católicos. Dijo que le inculcaron valores como: fortaleza, disciplina, 

capacidad, autoridad y control. 

Josefina comentó que hubo un tiempo en el que fue vegetariana, y dejó de 

creer en el catolicismo durante su estancia en la universidad; dijo que esto 

fue debido a que en la UNAM se desarrolla un sentido crítico muy particular 

y esto la influenció para decidir dichos cambios. Comentó que en la UNAM 

hay una crítica totalmente diferente. 

Agregó que ella, desde la secundaria tuvo profesores normalistas quienes 

hablaban de la actitud política, sin embargo, menciona que su familia siempre 

fue muy conservadora en ese sentido. Después optó por leer a Carlos Marx 

y comenzó a volverse crítica. 

Dijo que “vivía aislada” (de sus compañeros, de familiares, etc.) y eso le 

gustaba. 

Añadió que su campus de la universidad quedaba en el municipio de Aragón, 

y asistía a clases de las 17:00 a las 22:00 horas. Pero también estudiaba 

idiomas, entonces llegaba desde las 15:00 y se quedaba hasta las 22:00 

horas; tenía que salir desde las 13:00 horas de su casa para llegar a tiempo. 

Todo su día prácticamente lo pasaba en la escuela y eso le agradaba. 

A sus 18 años Josefina logró tener una columna periodística en El Día. Fue 

suplente de auxiliar en La Jornada, donde menciona que cubría temas 

relacionados con aspectos sociales, trabajadores, riesgos sobre circuito, 

entre otros. 

Josefina agregó que dentro de sus trabajos siempre se desempeñó en: 

literatura, reseñas críticas, reportajes, cifras, entrevistas, datos duros y temas 

feministas. 



Aunque esta primera sesión fue corta en cuanto a tiempo e información, logramos 

acceder a datos de relevancia y, sobre todo, de primera mano. Como se mencionó 

en la introducción de esta investigación, la periodista Josefina Hernández ha sido 

muy reservada en sus datos personales a través de sus colaboraciones y artículos, 

sin embargo, los antecedentes arrojados en esta entrevista son fundamentales para 

interpretar el único libro en el que se narran experiencias íntimas de la doctora 

Hernández Téllez: La menopausia en la vida de las mujeres. 

 

3.3.1.2 Segunda sesión: 07 de abril de 2020 

Debido a la personalidad reservada de Josefina Hernández, en esta segunda sesión 

se abordaron temas que la entrevistada permitió explorar para esta investigación, 

como las experiencias que vivió dentro de los medios de comunicación como 

periodista, reportera, entrevistadora, columnista y redactora. Cabe mencionar que 

dentro de sus fuentes se localizan temas de género, economía, política y medio 

ambiente. 

Se le preguntó sobre su labor periodística en las diferentes áreas de los medios de 

comunicación en los que se ha desempeñado, y mencionó que ha sido correctora 

de estilo, entrevistadora, reportera, analista de información, columnista, escritora, 

entre otros cargos. 

¿Cuál fue o ha sido el cargo o trabajo que más le ha gustado y por qué? ¿En cuál 

de estas labores ha tenido mayor interés? 

Josefina comentó que ha sido reportera, colaboradora, no se define como 

reportera de las que “salen a la calle en busca de cubrir notas”, sino reportera 

de las que mantienen una investigación sobre algún tema en específico y 

escriben sobre él. 

Mencionó que cuando se involucró en medios especializados de género fue 

muy novedoso para ella. 



Ha sido correctora de estilo en una editorial, así como en un diario/un 

periódico. 

Actualmente es columnista y defensora de lectores (lo que se conoce como 

Derechos de las audiencias). 

También ha sido analista de información y agregó que esta labor es la que 

más le ha dado para vivir. 

Expuso que no le agradaba la idea de dar clases en el Instituto Politécnico 

Nacional, hasta que vio la receptividad que comenzó a tener, y pensó que 

ahí es donde se puede instruir, a través de las clases, a los jóvenes. 

Josefina mencionó que todos los trabajos en los que se ha desempeñado 

han tenido relevancia en su momento. Cuando comenzó a escribir 

reporteaba, no lo hacía con el formato de trabajo escolar, sino que ya 

publicaba sobre temas de género, porque dice que era una forma de 

contribuir a la sociedad. 

En El independiente de Hidalgo escribió una columna con periodicidad 

quincenal, dijo que le agrada porque el periódico tenía un buen nivel de 

circulación y distribución en el estado, ella lo llama un “momento propicio para 

educar a los lectores en sus derechos como público de medios”. 

Mencionó que ha elaborado poesías narrativas de mujeres. No es algo 

periodístico. Es más narrativa de mujeres. 

Ahora se dedica a escribir sobre audiencias, mujeres y medios. 

Puesto que esta segunda sesión se desarrolló durante la cuarentena para evitar la 

propagación del Covid-19, la doctora Josefina comentó que la Comunicación Digital 

puede formarse como una gran desventaja debido a la inmediatez en la que se 

obtienen los mensajes. Josefina mencionó que con ésta se genera cierta influencia 

en la forma de percibir el mundo, de leerlo; con el Internet y las diferentes 



plataformas los mensajes se vuelven cortos, inmediatos, perecederos, y esto hace 

diferente la apreciación que tenemos del mundo. 

Esto, comentó, por la contingencia es interesante, porque permite conocer 

más sobre ella, entender cuáles son sus preocupaciones, su forma de 

pensar, su manera de convivir con plataformas digitales, su conocimiento con 

personas influenciadas o no por la inmediatez de mensajes. Lo anterior se 

podrá analizar a detalle en sus columnas en El Independiente de Hidalgo, 

porque escribe mucho sobre los medios de comunicación y su entorno. 

Después de terminar con esta charla sobre el Internet y la pandemia que se 

vivió en el 2020, retomó la pregunta realizada sobre cuáles son los trabajos 

en los que ha tenido mayor interés, y añadió que todos le han gustado porque 

la hicieron sentir que contribuía a la sociedad con los derechos de los medios. 

Retomando el condicionante de género, le preguntamos a Josefina Hernández 

cómo percibe la presencia femenina en los medios de comunicación en la 

actualidad, pues de acuerdo con el artículo “Clichés femeninos sobre igualdad y 

modernidad en nuestro siglo XXI” (Flores, Hernández y Hernández, 2013, p. 20), 

ella menciona que las mujeres se encuentran en un desempeño alto en 

comparación con el siglo anterior, pero también expresa que las mujeres se siguen 

viendo en un “rol de objeto”, así lo señala en el texto “Las mujeres como objeto y 

sujeto en el periodismo: el periodismo de mujeres” (Hernández Téllez, 2000). 

Josefina mencionó que las mujeres en los medios reflejan una parte 

contradictoria de los avances en los procesos que se tienen en la actualidad. 

Al referirse a ‘avance’, lo entiende como humanidad. 

Ella está segura de que las mujeres han empujado y contribuido en la 

sociedad, pero también menciona que no siempre tenemos influencia. 



Agregó que al día de hoy, en el imaginario colectivo y social, las mujeres 

tenemos muchísimas más posibilidades que en los años anteriores en 

diferentes ámbitos como política, educación y en el trabajo. 

Josefina expresó que las mujeres nos hemos revolucionado nosotras 

mismas, como aquellas que manejan el discurso y lo hacen de manera 

consciente, como aquellas que día a día salen de sus casas y cambian su 

forma de ver el mundo; y la mayoría de las que concretan las realidades son 

las mujeres élite. Porque las mujeres élite tienen sus plataformas, por 

ejemplo, hablando de medios y conductoras mediáticas, como: Denisse 

Maerker, hasta una politóloga reconocida como Denisse Dresser, o Carmen 

Aristegui, esas son las mujeres élite que por una situación personal acceden 

a su plataforma y tienen foro, reconocimiento y la posibilidad de acceso sin 

contar que han tenido sus propias dificultades, pero no es el caso de la gran 

mayoría, porque en este discurso mediático te dicen y afirman que todas 

estamos del otro lado, sin embargo no es tan real. 

Porque el género que predomina nos usa para controlar, subyugar y demás, 

y entonces algunas mujeres se vuelven una herramienta para voltear, 

convertir en un boomerang todas las demandas de las otras mujeres y la 

lucha, es decir, nos convierte en el objeto que siempre han querido que 

seamos. 

Y entonces, Josefina dijo que se ha remasterizado, se ha reciclado el papel 

tradicional de la mujer, es entonces cuando los medios a través de la 

publicidad te dicen que sí, eres mujer moderna porque ya tienes acceso a la 

educación pero que no puedes dejar de ser mujer. “Porque ahora tienes que 

ser una súper mujer, no sólo preparada, bella y buena amante, sino tienes 

que atender tu casa, es decir, tienes que cubrir una serie de expectativas, es 

un paradigma de mujer objeto inalcanzable sin que te vuelvas loca”. Refirió 

que hoy en día a los hombres sólo se les pide ser buenos en lo que hagan y 

punto. 



Dijo que el día de hoy a las mujeres se nos pide ser buenas en lo que 

hagamos, pero además en un estándar mucho más alto y comprobar que se 

tiene la capacidad de cuidar ese valor máximo que es el cuerpo. 

Josefina agregó: “El día de hoy nos queríamos muy libres y ahora ya tenemos 

esa libertad sexual”. 

La periodista comentó que las jóvenes hoy están atrapadas en ser mujer 

objeta, son nicho de mercado y precisamente por esa apertura en nuevos 

ámbitos, uno de ellos es el laboral y económico. 

Dentro del ámbito político, ya iniciado el siglo XXl se tuvo que reconocer que 

las mujeres somos más de 51% en el padrón electoral de la población. 

Mujeres y jóvenes determinábamos el triunfo o fracaso de los candidatos, se 

dieron cuenta y hoy en día estamos atrapadas de una manera muy sutil pero 

muy efectiva, y muy atractiva, en los mandatos de este sistema, “que a ti te 

dan valor y te colocan sobre una manera oculta, lúdica, sofisticada, que muy 

difícil vemos, lo vemos y no lo denunciamos”. Somos nicho de mercado 

porque tenemos apertura a estos nuevos ámbitos en este sistema. 

De acuerdo con esta amplia respuesta se le pregunta a Josefina si en algún 

momento ha sufrido discriminación de género en su labor periodística7, a lo que la 

entrevistada comentó: 

Dijo que no le sucedió porque siempre ha sido reportera colaboradora (como 

ya lo había mencionado al principio). 

 
7 En la entrevista me permití contarle una de mis experiencias vivida dentro de mis prácticas 
profesionales, en donde yo tenía que cubrir una nota para el Festival Internacional de Cine de 
Morelia, cuando tenía organizadas mis preguntas me avisaron que iría acompañada de un 
compañero hombre; yo sentí que no tenían la suficiente confianza conmigo, estoy segura que fue 
eso porque somos de la misma edad, estudiamos lo mismo, tenemos el mismo nivel educativo y aún 
así me mandaron con él, quien finalmente se llevó la firma/colaboración por parte del trabajo. Esto 
quise comentárselo porque quería empatizar para poder entrar en confianza y que supiera que yo sí 
he sufrido de este tipo de restricción femenina. 



Añadió que la mayoría de las veces no somos conscientes de este tipo de 

abuso. A las mujeres reporteras se les da doble exigencia y ser “muy muy 

buenas” en nuestro trabajo, a diferencia de los hombres con quienes no 

enfatizan la característica requerida. 

Josefina habló del libro de Bertha Hiriart, El ABC de un periodismo no sexista, 

y menciona que refiere estas cuestiones, pues trata sobre las reporteras que 

sobreviven en este ámbito del periodismo. Dice que es una escena que 

pudiera ser muy naturalizada e ignorada. 

La Tesis de Doctorado de Josefina Hernández hace la pregunta ¿En dónde 

están las mujeres escribiendo?, y encuentra que están en el área de cultura 

y sociales. En las áreas consideras como las importantes en un medio no hay 

mujeres, y si como mujer te vas a un área importante tienes que demostrar 

que eres lo doble de buena que un reportero hombre.  

Josefina mencionó que haciendo un trabajo de rastreo nos podemos dar 

cuenta que las mujeres que permanecen y logran un nombre en el periodismo 

son solteras, divorciadas. No puedes tener una vida personal y profesional. 

Finalmente mencionó que En el ABC de un periodismo no sexista, su autora 

menciona que se tiene que hacer ‘voice club’ (masculinizar), se tiene que 

jugar con las mismas reglas para poder sobrevivir en el periodismo. 

Para conocer su postura de acuerdo con los condicionantes valores religiosos y 

educación, le preguntamos a la doctora Josefina si en su familia existieron personas 

que la restringieran de hablar sobre algún tema de género, ya que había comentado 

que su familia era conservadora. 

Josefina mencionó que nadie nunca la restringió. Nunca hubo censura ni 

rechazo. Pero agregó que siempre se sintió rara y que además la veían como 

la rara de la familia. 



Después de esperar en la primera sesión y en esta segunda sesión más información 

sobre su situación amorosa y su núcleo familiar, le comentamos que habíamos leído 

un artículo de ella en los archivos de la Revista FEM, titulado “Me gusta mi soledad” 

(Hernández, 1989, p. 1-2), en donde Josefina expresa su sentir de acuerdo a tener 

una relación, le preguntamos si se llegó a casar alguna vez, si tuvo hijos y cuál es 

su estado civil actualmente. 

Josefina Hernández dijo que tuvo una vida de pareja de 20 años, y hace 10 

terminó esa relación. Tuvo dos hijos, un niño llamado Carlos y una niña 

llamada Karla. 

Ella mencionó que la sociedad nos enseña que nosotras, las mujeres, no 

podemos estar solas. Citó a Simone de Beauvoir y Freud, quienes afirman 

que “nosotras somos el otro, no estamos completas” y la periodista considera 

que eso no es verdad. Josefina piensa que tenemos tanto por descubrir, tanto 

por conocer, para reconstruirnos y autodescubrirnos a nosotras mismas. 

Josefina decidió no continuar con la respuesta ante la pregunta realizada, 

mencionó que para conocer más sobre su vida íntima nos enviaría tres 

artículos personales de ella publicados por la editorial Eterno Femenino8. 

Ante la postura reservada de Josefina, intentamos adentrarnos un poco más en su 

vida a través de otras vías para conocer un poco más sobre la forma de pensar, así 

como los temas de interés de nuestra entrevistada. Después de saber que 

Hernández Téllez fue criada con valores altamente disciplinados, le preguntamos 

¿cómo es que ha logrado ser una mujer con valores sólidos como la pasión 

profesional, la valentía y la sabiduría?, ya que en la primera sesión comentó que 

cuando era estudiante la mayor parte del tiempo se la pasaba en la universidad, y 

era muy dedicada a su estudio y a los idiomas, ¿estas virtudes las transmitió a sus 

hijos? 

 
8 La periodista dijo que no los encontraríamos en otra parte, y esos artículos son los que se 
utilizaron para esta investigación.  



Josefina comentó que ha logrado seguir siendo firme porque hace lo que le 

gusta, aunque de joven era más disciplinada. 

Menciona que esta cuarentena generada por el COVID-19 “le cayó de perlas” 

porque se siente tranquila. Expresa que a veces el ritmo de vida de la 

docencia y la investigación te envuelven en parámetros altos. Pero para 

poder seguir con el trabajo buscas momentos, espacios y continúas 

haciéndolo porque te gusta. 

Añadió que ella disfruta enseñar y dar clases a sus alumnos. 

Dijo que siempre ha logrado sentirse firme. Al conservar y poniendo en 

práctica su convicción, ha logrado estar en donde ahora se encuentra. 

Nos contó la historia de su hija, sobre su legado en ser concisa, un ejemplo 

es cuando Josefina le ayudaba a su hija a hacer la tarea por las tardes y la 

pequeña Karla expresaba que no le entendía o algún discurso similar; 

Josefina le decía que no se preocupara, que no lo hiciera ese día pero que 

mañana le dijera y preguntara a la maestra para que le volviera a explicar, 

pero que no debía tener una mala actitud al hacer cosas de la escuela. 

Josefina mencionó que educó tan bien a sus hijos que nunca se fueron de 

pinta. Mencionó que todos los días después de la comida llevaba a sus 

pequeños al parque y después regresaban a casa a hacer tarea. 

Después de conocer uno de los mayores intereses académicos de Josefina, le 

preguntamos qué materias imparte en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo imparte, en licenciatura, 

la materia de Análisis del discurso en Seminario, y en maestría: Ideología 

Poder y Discurso. Mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de 

México en licenciatura: Historia de México y Procesos de Comunicación. Y 



en la especialidad: Seminario de Organización y Participación Social de las 

Mujeres. 

Finalmente, le preguntamos sobre la relación que tiene (a propósito, con nuestro 

segundo caso de estudio) con la periodista Elvira Hernández Carballido, pues han 

coincidido en diversas colaboraciones en algunos medios de comunicación. 

Josefina conoció a Elvira Hernández a partir de una entrevista que tuvo con 

la directora de FEM, Bertha Hiriart. 

Josefina mencionó que se reunían cuatro compañeras: Isabel Inclán, Isabel 

Barranco, Josefina Hernández y Elvira Hernández. Mencionó que las 

personas las llamaban “las dos Isabeles y las dos Hernández”. 

Dijo que tenía más cercanía con Isabel Inclán, ya que en esos tiempos Elvira 

pasaba más tiempo con su novio y pensaba en casarse. 

La amistad se unió más en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

la doctora Elvira comenzó a dar clases ahí y cuatro años después le comentó 

a Josefina de la plaza y así fue como llegó ella a ser docente. 

Hernández Téllez comentó que Elvira y Josefina han trabajado juntas, han 

asistido a congresos juntas y han coincidido en temas de género dentro del 

periodismo y comunicación; también han viajado juntas. 

 

3.3 Interpretación de las entrevistas e historias de vida de las periodistas 

Para continuar nuestra investigación, en el marco de la Teoría de la Sociología de 

la Producción de Mensajes, decidimos elegir un documento escrito de cada una de 

las periodistas entrevistadas para conocer la proyección de los ocho condicionantes 

señalados al inicio de este proyecto. 



Dichos documentos fueron seleccionados por dos razones diferentes, la primera, 

porque son los únicos que expresan experiencias vividas de nuestras entrevistadas, 

así como detalles únicos que también fueron considerados durante la recolección 

de información a través de las sesiones realizadas; segundo, porque las dos 

entrevistadas estuvieron de acuerdo con el empleo de estos documentos, pues 

coincidieron en que su vida íntima la han escrito sólo una vez, en un solo 

libro/artículo. 

El documento que se eligió para la interpretación de los condicionantes de Elvira 

Hernández Carballido se utilizó fue un capítulo del libro Seis estampas de mujeres 

mexicanas y con Josefina Hernández Téllez el capítulo “Un peldaño más en la vida; 

para subir o bajar, según se quiera ver” (Hernández, 2019, p. 63-71), del libro La 

menopausia en la vida de las mujeres. 

 

Pese a que hubo notorias diferencias en cuanto a la información proporcionada por 

las dos periodistas, se lograron obtener antecedentes relevantes y suficientes para 

desarrollar la relación que existe entre los condicionantes individuales con los 

trabajos periodísticos, que cabe mencionar se podrán consultar al final de esta 

investigación en el apartado de los Anexos. 

 

Es importante añadir que la doctora Josefina Hernández Téllez durante la primera 

sesión trató sus respuestas de una forma reservada y únicamente desarrolló los 

temas relacionados con su trayectoria laboral y periodística. Ya durante la segunda 

sesión fue cuando se logró obtener un vínculo de confianza y empatía, accediendo 

ella a responder las preguntas de carácter personal. Así fue como tuvimos 

conocimiento del libro La menopausia en la vida de las mujeres (Hernández, p. 63-

72). 

A diferencia de Josefina, Elvira Hernández Carballido durante las tres sesiones 

expresó sus respuestas de una forma breve pero integralmente. 



Esto también tiene un peso fundamental para nuestra tesis, puesto que las dos 

periodistas reflejan percepciones y actitudes desiguales, pese a que 

profesionalmente han coincidido en proyectos similares. 

La interpretación que se realizó con base en los condicionantes individuales 

representa la importancia que tienen los trabajos periodísticos de Hernández 

Carballido y Hernández Téllez, porque la proyección de estos elementos ha 

permitido que los lectores se identifiquen con el estilo de escribir de cada una y con 

sus ideales. 

 

3.3.1 Desde el Castillo del Maternazgo: Elvira Hernández Carballido 

En el capítulo “Desde el Castillo del Maternazgo” (Hernández, 1997, p.141-195) del 

libro Seis estampas de mujeres mexicanas, el cual consta de 18 capítulos, para esta 

investigación únicamente utilizamos los primeros 10, para generar un equilibrio con 

el documento que se analizará en nuestro segundo caso de estudio. 

De acuerdo con la periodista Elvira, este libro describe una de las situaciones más 

importantes de su vida: la maternidad y, de acuerdo con ella, es el escrito indicado 

para conocer si en él se proyectaron condicionantes individuales. 

En el documento, Elvira Hernández Carballido se define como una mujer 

profesionista que siempre quiso como primera instancia ser escritora. Se casa con 

su “amore”, Alfredo, y al tiempo se decide por la maternidad que le trae un hijo, pero 

casi pierde a su esposo, debido a su responsabilidad de madre que provoca 

distanciamiento como pareja. Su familia la apoya en este difícil trance de su vida 

(Hernández, 1997). 

Capítulo: Espejito espejito 

● Elvira menciona que cuando escribió este libro tenía 30 años. 



● “Desde pequeña fui buena oradora9… Madre las cinco letras de tu nombre 

son una inmensidad sobre la tierra” (Hernández, 1997, p. 143) 

En la primera sesión Elvira mencionó que desde la primaria le gustaba participar 

en los concursos escolares y que dicho gusto fue de su interés durante toda su 

trayectoria educativa, hasta llegar a la universidad. 

● “Sí, ya lo sé, se supone que este cuerpo calificado tradicionalmente como 

débil y frágil está programado para ello, que tengo ovarios, matriz, y por 

naturaleza yo puedo ser madre” (Hernández, 1997, p. 143). 

Esto refleja lo que comentó acerca de su madre. Ésta tenía la costumbre de que 

Elvira (y también sus hermanas) se casaran y tuvieran hijos, pues en la primera 

sesión mencionó que considera que su madre tenía muy latentes las costumbres 

de su lugar de origen, de acuerdo al contexto social y económico en el que se 

encuentra, Oaxaca. 

● “No quiero esa responsabilidad. Quiero estudiar y con un bebé parece difícil 

cumplir con ese anhelo porque debes cuidarlo y yo deseo leer sin 

interrupciones, amar hasta conocer mejor lo que puedo llegar a sentir por 

alguien, ir a la universidad, escribir, escribir, sobre muchas cosas” 

(Hernández, 1997, p. 144). 

Elvira, a pesar del contexto social en el que vivió (sus padres sólo terminaron la 

primaria, vivían en un departamento pequeño, su madre tenía costumbres 

tradicionalistas como casarse y tener familia, el bajo ingreso económico que su 

padre aportaba, entre otras) logró obtener un nivel académico de posgrado, gracias 

a su esmero y dedicación de decidir sobre lo que consideraba adecuado para su 

formación. Además de que sabía las dificultades que tuvieron sus padres y que 

 
9 El uso de las negritas se decidió con el objetivo de resaltar las palabras que resultan significativas para la 
interpretación en este trabajo. 



quizá eso la orilló a seguir una ruta en su vida, con el objetivo de no tener las 

precariedades que señaló durante la segunda sesión. 

● “Sí quiero ser mamá, porque amo a este hombre con el que elegí vivir para 

siempre y me parece lo mejor del mundo regalarle una personita hecha por 

los dos... Quiero ser mamá por él, porque lo amo” (Hernández, 1997, p. 144). 

Elvira muestra el gran amor que sentía por su esposo Alfredo, tal y como lo señaló 

durante la primera sesión. 

 

Capítulo: El pacto 

Este es un diálogo entre Elvira y Alfredo sobre la decisión de acudir al ginecólogo 

para quitarse el dispositivo y poder prepararse para ser mamá. 

El lenguaje utilizado en la conversación es tan coloquial como hablar físicamente 

con Elvira. 

 

Capítulo: Gulp 

● Elvira cuenta el día en que el ginecólogo le quitó el dispositivo. Menciona: 

“Hasta nunca, gracias por no fallarme en estos tres años de asilo voluntario” 

(Hernández, 1997, p. 146). 

● “Ahora queremos formar una personita que sin existir todavía ya sentimos 

amar” (Hernández, 1997, p. 146). 

Después de continuar en la ruta que Elvira marcó para su desempeño personal, 

tomó la decisión de ser mamá. 

● “Ya quiere comprarle sus zapatos de futbol, como todo padre machín 

mexicano” (Hernández, 1997, p. 147). 



Como mencionó durante la primera sesión de la entrevista, Elvira comentó que su 

papá era fanático del futbol, y que por ende a ella también le surgió la iniciativa de 

inscribirse a equipos de cancha. Además, en esa misma respuesta mencionó la 

violencia de género que sufrió con sus compañeros por ser mujer, y que en ese 

entonces comenzaba a conocer el comportamiento de algunos, tanto de los 

jugadores como de los papás, y que se describían como “machines”. 

Capítulo: Positivo 

● Reafirma su embarazo durante la maestría: “En el trayecto de la casa a El 

Colegio de México tengo muchas ganas de comerme una quesadilla de 

chicharrón con salsita verde, cremita encima y queso panela” (Hernández, 

1997, p. 148). 

Elvira mencionó en la primera sesión que como nació y creció en la Ciudad de 

México, por costumbre consumía comida típica de la ciudad, además dijo que esos 

alimentos le solían recordar su infancia y su familia en general. 

● “Con ganas de amar todo, de querer a todos, de ser muy feliz. ‘Hola, hola’ -

toco mi vientre- si estás ahí sólo deseo decirte que te quiero” (Hernández, 

1997, p. 149). 

Expresa la alegría de ser madre, la cual fue mencionada durante la primera sesión 

un par de veces. 

Capítulo: Guauuuuu 

Menciona que durante su embarazo daba clases desde las 8:00 de la mañana hasta 

las 10:00 de la noche en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

● “Permito que mi madre compre los vestidos más cursis de mujer 

embarazada” (Hernández, 1997, p. 150). 



Durante la segunda sesión, Elvira comentó que su progenitora fue su brazo derecho, 

su principal apoyo y la tercera persona, después de Alfredo, que compartió la alegría 

con la llegada de Baruch a la familia. 

● “Mis alumnos insisten en regalarme tantas cosas que llego llorando a la casa, 

su alegría y solidaridad son conmovedoras” (Hernández, 1997, p. 150).  

En la tercera sesión Elvira mencionó que sus alumnos siempre estuvieron al 

pendiente de Baruch cuando tenía que llevarlo a su trabajo, así como cuidarlo 

durante las clases de la periodista. 

Capítulo: Shhhttt 

● “Mucho miedo de no ser una mamá inteligente, orientadora, solidaria y 

terminar convirtiéndome en una mujer que grita, ofende, ignora” (Hernández, 

1997, p. 152). 

Consideramos que cuando Elvira menciona “inteligente, orientadora y solidaria” 

hace referencia al comportamiento que mantenía su madre con los vecinos y 

personas en general. En la primera sesión comentó “Su mamá fue muy generosa 

con los vecinos y fue quien la ayudó para ser igual de generosa”. Además de 

que la entrevistada señaló que siempre notó la conducta que mantenían los 

papás de sus compañeros de primaria, y que pensaba que ella jamás actuaría 

de esa manera con alguno de sus hijos; a raíz de esas experiencias se dio cuenta 

de lo que no quería ser en un futuro. 

● “Temo morir dando luz como le pasó a mi abuelita por lo que mi mamá nunca 

la conoció” (Hernández, 1997, p. 153). 

En la primera sesión Elvira comentó que su inclinación por escribir sobre temas de 

género la había considerado porque dijo que siempre existieron presencias 

femeninas muy latentes en su vida, y que había una historia escondida porque 

nunca supo bien qué había pasado en su familia, hasta que creció, porque la tía de 



Elvira, llamada con el mismo nombre que ella, cuidó por mucho tiempo a la mamá 

de Elvira, ya que su mamá (la abuela) murió cuando le dio a luz. 

Aunque no conocemos a detalle esa situación ni un estudio psicológico de Elvira, 

podemos considerar que dicha experiencia estuvo presente en dos momentos, uno 

a la hora del parto y dos, cuando escribió este libro. 

● “Temo convertirme en lo que una vez dijo Rosario Castellanos: ‘Señora, su 

marido se alejó de usted porque ha preferido ser mamá’” (Hernández, 1997, 

p. 154). 

Primero, citó a una de sus autoras favoritas (de acuerdo con un comentario de la 

entrevistada en la segunda sesión), lo que refrendó mencionando que inclusive 

realizó un proyecto sobre ella en El Colegio de México (1991-1992), presentó su 

investigación “El periodismo de Rosario Castellanos”. Luego, Elvira al mencionar la 

palabra convertir expresa sentir una gran preocupación en diferentes sentidos que 

claramente son importantes en su vida, porque después menciona: “Tengo miedo 

porque no sé cómo organizaré mi vida, si no me sentiré culpable por dejar al bebé 

en la guardería para seguir haciendo mi vida profesional. No quiero dejar ni la 

escuela ni los libros ni las clases ni los escritos ni los alumnos ni los cafés con mis 

amigas ni las bibliotecas ni los paseos ni el placer ni los deseos ni los anhelos ni mi 

vida ni a mí misma ni a mi amore ni a mi bebé” (Hernández, 1997, p. 154). 

● “Debo callarme, porque una mujer embarazada se supone que es optimista, 

pero eso no es cierto. Sin embargo me callo y practico mi sonrisa de mujer 
feliz” (Hernández, 1997, p. 154). 

Así como menciona al inicio del capítulo, la frase mujer tradicionalmente como 
débil y frágil, y consideramos que hace referencia al imaginario colectivo, piensa 

sobre una mujer que “debe ser” inocente, amable, atenta, entre otros “atributos” que 

Elvira comentó en la segunda sesión, cuando le preguntamos cómo es que visualiza 

la imagen de la mujer en el siglo XXl. 



● “Cuando miro su cunita llena de regalos y juguetes temo que nunca vaya a 

usarlos. Imagino los dolores de parto pero creo que serán mil veces peor. 

Guardo silencio porque parece que esa es la tradición. Durante el 

embarazo si una mujer está temerosa es silenciada de inmediato” 
(Hernández, 1997, p. 154). 

En este párrafo encontramos proyecciones de las restricciones que comentó tener 

en su estancia infantil y la justificación de eliminar estereotipos de género, como 

éste, así lo señaló en la entrevista cuando añadió las ideas que tuvo durante sus 

inicios como colaboradora en la Revista FEM. 

Capítulo: Bienvenido 

● “Cuando mi papá nos mostró un mameluco de tigrecito, y lo hizo caminar por 

la mesa del comedor, ninguna aguantó las lágrimas. Mi madre, mis hermanas 

y yo lloramos y reímos al mismo tiempo” (Hernández, 1997, p. 155). 

Es importante la mención de su padre porque en la primera sesión Elvira comentó 

que su papá siempre defendió al género de la mujer, inclusive los ideales que ella 

tuvo de pequeña y dijo que siempre la involucró en muchas cosas y le hizo sentir 

que ningún escenario era ajeno a ella, la llevaba al futbol, a jugar carreteritas, correr, 

entre otras. Además, consideramos que al mencionar a su mamá y a sus hermanas 

refiere a la familia completa, dando a entender la unión que existe entre ellas. 

● “El sábado 17 de octubre nos levantamos a las siete, veo desayunar a toda 

mi familia y nos vamos en los respectivos coches” (Hernández, 1997, p. 155). 

Baruch nació el 17 de octubre. 

● “La miopía sólo permite que distinga una bolita de carne y unos ojitos 

enormes, beso de inmediato su frente y le digo: ‘Ojalá llegues a ser tan feliz 
como lo soy yo en este momento’” (Hernández, 1997, p. 156). 



En la tercera sesión Elvira mencionó que Baruch fue un hijo muy deseado, lo 

planearon con su marido, lo platicaron y se ilusionaron desde el primer momento en 

que la periodista supo que estaba embarazada. 

● “Estoy emocionada, feliz, tanto que no llego a preocuparme cuando escucho 

que el hilo se acabó y no han podido cerrarme del todo. El ginecólogo regaña 

a la enfermera que corre atolondrada a traer más hilo” (Hernández, 1997, p. 

156). 

En la tercera sesión mencionó lo mismo: “En el proceso de la cesárea se les acabó 

el hilo y me hicieron una costura rara”. Menciona que tiene toda su panza “partida”, 

y durante la tercera sesión donde dio a conocer lo fanática que es de las sirenas 

“Me gustaría tatuarme una sirena para tapar la cesárea”, agregó. 

● “Meche se admira porque mi hijo no lloró en toda la noche. ‘Es un bebé muy 

deseado, sabe que está entre cuates’, responde mi marido orgulloso” 

(Hernández, 1997, p. 157). 

En la tercera sesión Elvira comentó que Alfredo estaba muy emocionado el día en 

que nació Baruch y que inclusive no los dejó solos. Además, nuevamente hizo 

referencia a la planeación consciente que hicieron ella y su marido para concebir a 

Baruch. 

Capítulo: En acción 

● “Busco refugio en las telenovelas” (Hernández, 1997, p. 159). Elvira comentó 

que a su mamá y a sus hermanas les gustaba ver las telenovelas desde que 

ella era muy chica, y que pasaban horas frente al televisor, inclusive conocían 

el nombre de las actrices. 

● “¡Ay doctor! Le juro que si quiere seré una madre abnegada, me llenaré de 

hijos como buena mujer mexicana, pero ya no me torture" (Hernández, 1997, 

p. 159). 

Elvira es consciente del estilo de vida tradicional de algunas mujeres mexicanas. 



Capítulo: Crónica de una maternidad anunciada  

● “Como vivimos en Cuajimalpa, hace un frío tremendo, por lo que decidimos 

acostar al nene en nuestra cama, en medio de los dos, para besarlo y 

abrigarlo, para decirle cuánto lo queremos” (Hernández, 1997, p. 164).  

Con este párrafo nos dimos cuenta que cuando nació Baruch, Elvira vivía en 

Cuajimalpa y que el amor entre ella y Alfredo seguía perdurando con la llegada del 

bebé. 

● “Si se duerme aprovecho para ponerme a escribir” (Hernández, 1997, p. 164).  

Desde la primaria a Elvira le ha gustado escribir. En la secundaria sus maestros le 

decían que era muy buena comentando sobre temas sociales y humanidades. En 

el Colegio de Ciencias y Humanidades sus maestros insistían en que escribía bien 

y eso fue motivación para que Elvira decidiera desenvolverse en trabajos 

periodísticos. 

● “También anoto las sagradas visitas a la pediatra, una excelente mujer, Alma 
de mi alma. Ella revisa a mi hijo desde la punta del cabello hasta el dedo 

gordito del pie. La doctora Alma Carbajal se muestra solidaria conmigo si 

llego llorando a su consultorio porque mi pequeñín tiene calentura o gripa” 

(Hernández, 1997, p. 163). 

Elvira escribió un artículo titulado “Alma de mi alma” (1997, p. 44-45) para la Revista 

FEM, en donde presenta a la pediatra de su hijo Baruch, y menciona la empatía que 

generan durante las visitas mensuales y la confianza que tiene con la doctora Alma. 

● “El próximo semestre regreso, pero descubrí que soy terriblemente 

aprehensiva, madre abnegada en potencia y no quiero dejar a mi bebé en 

una guardería, ni con mi suegra, ni con una niñera” (Hernández, 1997, p. 

163). 



Elvira Hernández comentó en la primera sesión que en su estancia educativa fue 

una persona exigente consigo misma y además perseverante con el objetivo de 

desarrollar al máximo su carrera profesional; en esta ocasión Elvira menciona que 

cuando retomó su trabajo como docente, después de haber estado en cuarentena 

por el nacimiento de su bebé, comenzó a sentirse presionada porque señala (más 

adelante se muestra) cómo fue que Alfredo había comenzado a dejar de apoyarla 

cuidando a Baruch. 

● “Cuando vuelvo a mis actividades, soy la clásica madre mexicana rumbo al 

Metro de la ciudad: Niño en ‘canguro’ -bien apretadito, no me lo vayan a 

querer robar” (Hernández, 1997, p. 163). 

Elvira es consciente del estilo de vida de muchas madres mexicanas, en la primera 

sesión comentó que en el lugar de origen de su madre, Oaxaca, es muy común que 

las madres carguen al bebé de esta manera. 

● “He aprendido a ganar lugar aunque el camión no esté detenido, a empujar 

para bajar a tiempo en la estación indicada sin que nadie toque a mi hijo, a 

fingir sufrimiento para que alguien me dé el lugar, a soportar las miradas 

inquisitivas si a mi bebé le da por llorar de Centro Médico a Zapata. También 

soy una experta en amamantarlo ya sea en un asiento del Metro, en una 

incómoda combi, en un tranquilo taxi o en cafre Ruta 100. Así, tres días a la 

semana, voy y vengo, de Tacubaya a Universidad, de Universidad a 

Tacubaya” (Hernández, 1997, p. 164). 

Elvira es una mujer que como muchas va con el bebé y se transporta de la casa al 

trabajo y viceversa. En este párrafo conocemos la valentía de la periodista para 

seguir siendo madre y profesionista a la vez. Además, en la segunda sesión 

mencionó que existen mujeres periodistas que se dedican exclusivamente a la labor 

de la comunicación, pero algunas otras se sienten confundidas, pues consideran 

que el periodismo es una profesión que requiere de tiempo, para conocer la 

información de primera mano. Y que no sería fácil dejar encargado a un bebé y verlo 

en horas espontáneas, así como en días diferentes. 



● “Por suerte, cuando voy a cobrar a la universidad, mis alumnos y alumnas 

me hacen sentir la de siempre, exigen desesperados que vuelva porque los 

otros maestros son un fracaso y urge mi presencia” (Hernández, 1997, p. 64). 

En la tercera sesión Elvira comentó que durante el regreso a la docencia acudía 

con Baruch, y sus alumnos la ayudaban a cargarlo y a cuidarlo. También, en la 

columna “Clases con sana distancia” (2020, p. 1) menciona la rutina a la que ha 

tenido que adaptarse debido a la contingencia por el COVID-19. Elvira agregó 

que extrañaba a sus alumnos y el salón de clases, es decir, definió que 

realmente le gusta la docencia y el ambiente estudiantil. 

 

● “Mis alumnos comprenden que si el nene se enferma no puedo ir y soportan 

heroicamente a mis adjuntos. Incluso son tan solidarios que si me llevo al 

bebé a la clase se turnan para cargarlo. Acudo a conferencias con mi 

pequeñín en el regazo, salgo temprano de alguna junta porque no quiero 

abusar de la solidaridad de mi mamá. Escribo a máquina al mismo tiempo 

que lo arrullo con un pie en su carriola. Califico trabajos entre mamilas, 

papillas, pañales y juguetitos, por eso no resulta extraño que en alguna 

ocasión en mi portafolio aparezca un gatito de peluche o una sonaja” 

(Hernández, 1997, p. 164). 

En este párrafo retomamos la información de los dos anteriores, pues Elvira no 

menciona la división de actividades entre Alfredo y ella. En este capítulo conocimos 

que, con la llegada de Baruch a la familia, ocurrió un distanciamiento temporal entre 

los esposos. 

● “Soy mamá de tiempo completo y al mismo tiempo lucho por no dejar de ser 

profesionista, profesora, estudiante, periodista, escritora, colaboradora, 

reportera, hija agradecida, nuera reservada y ... ¿Esposa, amante, mujer? 

¿En qué instante perdí ese rol?” (Hernández, 1997, p. 164). 



Elvira es todo aquello por lo que ha luchado, es una mujer segura, dispuesta a 

hacerse escuchar, ver, notar; es una mujer que creció con ideales de familias 

tradicionalistas y que consideramos que en su pensamiento como descripción de sí 

misma aún quedan latentes esas costumbres, pero que las modificó para formar su 

propio estilo de vida y perseguir la ruta de vida que se marcó desde antes de tener 

un bebé. Pero que aún el colectivo social la hace sentir que debe ser muchas cosas 

y, sobre todo, que necesita ser la mejor, aunque ella sepa que no es así. 

Capítulo: Algo más 

● “No es el sueño interrumpido, las noches en vela, las visitas a la pediatra, las 

canciones de cuna, el instinto materno, o la certeza femenina, tiene que ser 

algo más …” (Hernández, 1997, p. 165). 

En este capítulo Elvira se pregunta por qué del distanciamiento de ella con su 

esposo Alfredo. 

● “No es el cansancio absoluto, la incipiente frigidez, el hartazgo materno, la 

envidia por la vida despreocupada de padre, tiene que ser algo más …” 

(Hernández, 1997, p. 165). 

En el capítulo anterior Crónica de una maternidad anunciada, Elvira 

menciona “Estoy muy sentida con mi marido, ahora trabaja tiempo 
completo, entonces toda la responsabilidad del bebé es mía, absolutamente 

mía. Creo que he sido traicionada, el pacto no se cumplió de su parte” 

(Hernández, 1997, p. 166). 

Elvira dice querer ocupar la vida despreocupada de padre, pues menciona que fue 

difícil ser madre y profesionista a la vez, en cambio su marido mantenía actitudes 

tradicionalistas y una conducta de no interés en cuanto al apoyo físico y moral hacia 

Elvira. 

Capítulo: La peor de todas 



● “En mi vocabulario no existe el tiempo verbal ‘si hubiera’… Miro con 

agrado mi futuro, recuerdo emocionada mi mención honorífica, las 

felicitaciones por las tesis, las becas para seguir estudiando, mis 

alumnos peleándose por conseguir lugar en mi grupo, la primera plana 

a mis escritos periodísticos, las invitaciones para dar conferencias, las 

nuevas investigaciones por realizar…” (Hernández, 1997, p. 191). 

Dentro de este capítulo final, Elvira expone en un párrafo la misma información que 

fue compartida en las tres sesiones de la entrevista a profundidad realizada para 

este proyecto. Elvira es una mujer visionaria y decisiva sobre su futuro, el  empeño 

con el que buscó diferentes métodos para seguir estudiando pese a su situación 

económica, la inspiración que transmite a sus alumnos a través de su experiencia 

como docente y como periodista, el significado que tuvo para ella comenzar en una 

revista que aborda principalmente temas de género, en donde se dio cuenta que a 

través de ese medio de comunicación podía escribir sobre cualquier cosa que 

ayudara de una forma solidaria a las mujeres. Elvira es una mujer de lucha y de 

valor. 

3.3.2 Un peldaño más en la vida; para subir o bajar según se quiera ver: 
Josefina Hernández Téllez 

Por ser este documento el único donde Josefina expresa temas personales e 

íntimos a diferencia de los publicados en sus columnas y artículos, interpretaremos 

los condicionantes que se pueden ver en los capítulos que mencionamos a 

continuación. 

Capítulo: Presentación del libro La menopausia en la vida de las mujeres. 

● “Es difícil hablar de cuestiones personales, sin embargo, recuerdo la 

sentencia feminista que me ha obligado a no dejar de lado temas del ámbito 

privado: lo personal es político. Y vaya que este tema es político porque es 

acallado, ignorado, usado contra nosotras mismas: la menopausia como 

estigma nos descalifica y nos invisibiliza como mujeres, suele utilizarse como 



una ofensa, como un adjetivo signado por lo negativo porque perdemos 

nuestro máximo valor, según las ideas más convencionales, es decir, la 

capacidad reproductiva” (Hernández, 2019, p. 9). 

Como veremos en el desarrollo de este análisis sobre el texto de Josefina, en este 

documento en comparación de los artículos que serán revisados en FEM, Mujeres 

Net y El Independiente de Hidalgo, es considerado como el único que se aproxima 

a la vida íntima y que muestra proyecciones de sus condicionantes individuales. Es 
difícil hablar de cuestiones personales es la frase con la que comienza la 

presentación del libro ya mencionado, y quiero mencionar que aceptar las 

características personales es algo muy propio de Josefina, en la segunda sesión 

cuando se le preguntó sobre su familia, hijos y esposo, ella contestó cosas muy 

concretas y mencionó que éste es el único texto donde describe situaciones de 

carácter personal. 

Una palabra importante que menciona Josefina es me ha obligado, probablemente 

hace referencia a tratar de cambiar ideas tradicionalistas que fueron dejadas a un 

lado en su familia, como el tema de la menstruación que ella cuenta más adelante. 

● “Y vaya que este tema es político porque es acallado, ignorado, usado 
contra nosotras mismas: la menopausia como estigma nos descalifica y 
nos invisibiliza como mujeres, suele utilizarse como una ofensa, como un 

adjetivo signado por lo negativo porque perdemos nuestro máximo valor, 

según las ideas más convencionales, es decir, la capacidad 
reproductiva” (Hernández, 2019, p. 10). 

En algunos de los artículos de FEM Josefina escribió sobre las condiciones 

laborales, culturales y personales de la mujer. “¿Cuándo nos preocupa la condición 

de las mujeres?: las mujeres de Afganistán y las mujeres mexicanas”, “Las mujeres 

como objeto y sujeto en el periodismo: el periodismo de mujeres”, “Mujeres en la 

élite política: testimonio y cifras”, “Nuevos paradigmas para las mujeres y los 

hombres ‘modernos’...”, entre otros artículos que muestran el interés de Josefina 



por brindar un nuevo panorama de lo que hoy somos las mujeres y cómo defender 

las decisiones que ejercemos hoy en día. 

Por último, menciona según las ideas más convencionales, es decir, la 
capacidad reproductiva, más adelante, en el capítulo escrito por ella “Un peldaño 

más en la vida; para subir o bajar, según se quiera ver” (2019, p.3), Josefina habla 

sobre la diferencia de visiones de género en las etapas de la vida. Ella menciona 

que la sociedad considera que cuando una mujer llega a la menopausia pierde lo 

valioso de la fémina, pero cuando un hombre tiene la misma edad que una mujer 

cuando tiene andropausia, y además tiene canas, es considerado como atractivo y 

no se le juzga por la apariencia. 

● “Si a esto sumamos la mentalidad patriarcal que mira y usa los cuerpos de 

las mujeres como objetos, entonces tenemos que todo se cifra en la juventud, 

y lo que se asocia a ella: la reproducción, y en ese sentido se mide nuestra 

valía” (Hernández, 2019, p.10). 

 

● “Este proceso biológico, inaplazable, va del miedo a la negación, de la 

aceptación a la resignación, pero también en algunas mujeres (las menos) 

con otra cosmovisión y conciencia, de la compresión a una nueva realización” 

(Hernández, 2019, p.11). 

En el capítulo “Un peldaño más en la vida, para subir o bajar, según se quiera ver”, 

Josefina cuenta su testimonio sobre su primer periodo, menciona que su madre 

evitó hablar del tema con ella y dejó de responsable a su hermana mayor para que 

le explicara. Existen preguntas de Josefina sobre por qué su madre nunca le contó 

sobre el asunto siendo del mismo género y una dama con experiencia. 

Sin embargo, señala que después de 36 años que presenció el periodo y después 

de su formación académica hasta ser Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, 

ahora lo reconoce como un proceso biológico. 



● “De aquí la necesidad de dejar constancia de cómo vivimos, vemos, 
sentimos y presentimos esta etapa. Para ello convoqué a una treintena de 

mujeres a hablar de este estado de nuestras vidas” Hernández, 2019, p.10). 

Cierta inclinación de los temas que escribe Josefina está orientada hacia el 

feminismo. Además, en la primera sesión Josefina expresó que le ha gustado 

expresar ideas, reseñas críticas, escribir crónicas y notas informativas sobre 

mujeres (principalmente). 

● “El objetivo es escucharnos, dejar constancia de nuestra experiencia y voz, 

porque el mundo médico se ha apropiado de nuestros cuerpos hasta 

quitarnos el derecho de hablar desde el conocimiento de lo que vivimos y 

cómo lo hacemos” (Hernández, 2019, p.11). 

En la segunda sesión, Josefina comentó que ha logrado llegar hasta donde está 

gracias a su convicción y su firmeza en las metas que se propone. En esta ocasión 

logró reunir a varias mujeres para que pudieran hablar acerca de lo que es vivir la 

menopausia. 

Capítulo: Un peldaño más en la vida; para subir o bajar, según se quiera ver 

● “Todavía recuerdo mis doce añitos, con tanta ignorancia como inocencia” 

(Hernández, 2019, p 63). 

Josefina señaló que a los 12 años tuvo su primer periodo. 

● “Era el año de 1972, sí, los años posteriores al cisma político que significó la 

represión al movimiento estudiantil de 1968, los previos a las manifestaciones 

públicas y ‘escandalosas’ de las feministas con motivo de los certámenes de 

belleza, de la libertad sexual, la maternidad voluntaria, y a tres años del Año 

Internacional de la Mujer celebrado en México” (Hernández, 2019, p. 63). 

Considero que para Josefina significó mucho esta fecha, a pesar de que no tenía 

conocimiento alguno sobre lo que sería su periodo, fue una representación donde 



se sintió rodeada de eventos que marcaron al país y que trató de hacerlo pasar de 

forma no significativa conmemorando fechas históricas y probablemente haya sido 

su forma de afrontarlo inconscientemente, debido al rechazo que presentó su madre 

por no querer hablar de ello. 

● “Años clave, con la modernidad arribando en todos los ámbitos y yo tan 

analfabeta de mi cuerpo…” (Hernández, 2019, p. 63). 

Josefina mencionó en la primera sesión que su mamá fue muy conservadora, quizá 

esto haya provocado que no le diera información sexual. Además, consideramos 

que este párrafo la periodista lo escribe con sentimiento de angustia, porque hace 

referencia a que ya se encontraba en un periodo donde se tenía un conocimiento 

diferente a la época en la que vivió su madre y que aun así ella se define como 

“analfabeta de su cuerpo”. 

● “Mis dos hermanas mayores no estaban, mi mamá trabajaba todos los días, 

salía a las 6:00 de la mañana y regresaba a las 8:00 de la noche”. Hernández, 

2019, p 64).  

En la primera sesión Josefina mencionó que su mamá enviudó muy joven y trabajó 

mucho en comercio y mercería. Estuvo 33 años trabajando para que a ella y a sus 

hermanas nunca les faltara el sustento. 

● “Así que pensé en una amiga-prima que seguro me consolaría porque 

éramos de la misma edad y era mi compañera de saltos y 

‘marimachomerías’’’. Hernández, 2019, p. 64). 

En la segunda sesión le preguntamos a Josefina qué era lo que entendía por la 

palabra marimachomerías, a lo que respondió que es cuando una mujer no tiene 

vergüenza de preguntar o informarse acerca de un tema, además de que es 

caracterizada por la valentía que tiene. 

● “Tengo cinco hermanas mayores, yo soy la más chica, nunca nadie me habló 

de esto. Mi hermano el mayor y 17 años más grande que yo, entiendo que 



nunca me hablaría de estos temas, pero ¿mis hermanas? ¿mi mamá?” 

(Hernández, 2019, p. 64). 

Josefina comentó en la primera sesión que su familia en total hubo seis mujeres y 

un hombre (el más grande). Ella es la más chica. 

● “Por la noche esperé a mi mamá y le dije que sangraba y sangraba. Me miró 

y sonrojada le dijo a mi hermana Beatriz, 12 años mayor que yo: ‘Explícale y 

dile qué hacer’’’. (Hernández, 2019, p. 64). 

Su mamá no quiso hacerse responsable de explicarle a Josefina lo que ocurrió; 

prefirió cederle la palabra a su hermana. En este párrafo entra una gran duda acerca 

de por qué Josefina considera que su mamá no fue la indicada para responder, pero 

su hermana sí. 

● “Mi hermana me llevó a una habitación y me dijo que era porque ya iba a ser 

‘señorita’, que me tenía que cuidar” (Hernández, 2019, p.11). 

Josefina consideró en la segunda sesión que los apodos como “señorita” se refieren 

de una forma despectiva, o en este caso al que tradicionalmente se conoce como 

“niña en desarrollo a ser mujer” (Hernández, 2019, p. 64). 

● “Me ilustró sobre ese ‘cuidarse’, se referían a no ‘estar’ con hombres, es 

decir, a no besarlos porque te podías embarazar. ¡Jajaja! y, por supuesto, le 

creí, así que hasta los 13 años de edad, en el primer año de secundaria, me 

enteré que los besos no embarazan” (Hernández, 2019, p. 64). 

Josefina muestra la desinformación que existió en su familia, el conservadurismo 

que mantenían sus padres y, las creencias ideológicas (“con besos te podías 

embarazar”). 

● “De ese ‘oscurantismo’ informativo en las familias provincianas como la mía, 

pasamos a una omisión de ‘temas y cosas de mujeres’ en el mundo 

universitario y urbano” (Hernández, 2019, p. 64). 



Josefina comentó en la primera sesión que hubo un tiempo en donde fue 

vegetariana y atea en la universidad, porque dice que la UNAM tiene otra crítica 

diferente. Ella desde la secundaria tuvo profesores normalistas, quienes hablaban 

de la actitud política, sin embargo, menciona que su familia siempre fue muy 

conservadora. En la universidad leyó a Carlos Marx. 

● “Nunca renegué de ser mujer, ni de las menstruaciones, ni de los cólicos…” 

(Hernández, 2019, p. 65). 

Consideramos que al mencionar “nunca renegué de ser mujer” era como una 

justificación propia, que ella se reprendía por pensar que era normal que las féminas 

debían quejarse. 

● “Pronto entendí que su ausencia significaba embarazo y con éste coartabas 

como mujer tus objetivos, tus sueños, tu realización” (Hernández, 2019, p. 

65). 

No me queda ninguna duda de que Josefina siempre ha sido una mujer organizada, 

así como lo comentó en la primera y segunda sesión: “Siempre he logrado sentirme 

firme. Con la ayuda de mucha convicción he logrado estar en donde estoy”. 

● “Mi primera experiencia sexual fue a los 27 años, mis amigas defensoras de 

las mujeres se espantaban y se ofrecían a apoyarme para terminar con esta 

‘situación’; sin embargo, el problema fue mi estúpida confianza con el ritmo y 

quedar embarazada a los nueve meses de mi relación con quien fue mi 

pareja por 20 años. Situación que me replanteó la posible maternidad que 

tenía claramente descartada de mi vida desde siempre, por lo que interrumpí 

el embarazo, y a los dos años decidimos volver a embarazarnos y tuve a 

Raquel y cuatro años después a Carlos” (Hernández, 2019, p. 65). 

En este párrafo localizamos situaciones que desconocíamos porque nunca fueron 

mencionadas en las entrevistas, únicamente en la segunda sesión donde Josefina 



explica que cuando sus hijos estaban pequeños acostumbraba a hacer la tarea y al 

terminar los llevaba al parque. 

● “De los 27 a los 47 años tuve una vida sexual regular. A los dos años de 

Raquel decidimos otro embarazo y a las tres semanas terminó en aborto 
espontáneo. Esta experiencia me confrontó con mi cuerpo y su 

expropiación desde todos los ámbitos: primero el desconocimiento y la 

falta de información, luego la falta de credibilidad por parte de los ‘expertos’, 

porque el ginecólogo en la visita negó mi embarazo, dijo que sólo era un 

retraso” (Hernández, 2019, p. 65). 

Parece que Josefina al haber tenido un aborto espontáneo vislumbró conocimiento 

sobre su cuerpo, porque después agrega la palabra confrontó, por no tener 

conocimiento de las situaciones que le pueden ocurrir a una mujer embarazada. 

● “Así me encontró mi pareja que no atinaba más que a apapacharme y darme 

un té” (Hernández, 2019, p. 66). 

Son escasas las veces que Josefina menciona a su pareja, sobre todo en los 

artículos, columnas y textos producidos por ella. En esta ocasión menciona 

apapacharme, una palabra proveniente del náhuatl y muy utilizada en México, la 

cual su significado de acuerdo con Luis Cabrera (1982) se entiende como sobar el 

espíritu, esto es, dar muestras de apoyo y cariño. 

● “Seis meses después me embaracé de mi segundo hijo. Como en el primer 

embarazo, éste fue también sin malestares, tranquilo, maravilloso” 

(Hernández, 2019, p. 66). 

En las sesiones de Josefina nunca mencionó un sentido afectivo hacia alguna 

persona, tampoco ha nombrado la relación que existe entre ella y sus hijos. 

● “Ambos embarazados fueron una maravilla, un estado físico y emocional 

pleno” (Hernández, 2019, p. 66). 



Aunque uno de los dos hijos no fue planeado, Josefina mencionó sentirse 

agradecida con sus dos hijos, además de su sentir como embarazada. 

● “Me sentía muy bien, de excelente apetito y humor. Era feliz y tenía a mi 

lado al mejor compañero de aventura: me mimaba, me amaba. Quizá por 

eso mis partos fueron felices y rápidos. En el primero recuerdo bien que llegó 

mi pareja con casetes de música clásica para Raquel, era un jueves, a eso 

de las once de la noche. Dispuesta a escuchar algo antes de ir a la cama 

decidí pasar al baño” (Hernández, 2019, p. 66). 

Era, tenía, mimaba, amaba, son terminaciones en copretérito las cuales indican 

sucesos en el pasado; consideramos que Josefina remarca la situación en la que 

se encontraba en 2019, de acuerdo con la publicación de este libro. En la segunda 

sesión Josefina comentó: “Tuve una vida de pareja de 20 años, hace 10 terminó esa 

relación”. 

Josefina dijo en la segunda sesión que la sociedad nos enseña que nosotras las 

mujeres no podemos estar solas. Citó a Simone de Beauvoir y Freud, mencionó que 

ellos afirman que “nosotras somos el otro, no estamos completas” y eso no es 

verdad. Josefina piensa que tenemos tanto por descubrir, tanto por conocer, 

reconstruirnos y autodescubrirnos. Pero que contradice con la frase: “Quizá por eso 

mis partos fueron felices y rápidos” y podría interpretarse que tuvo una maternidad 

plena y satisfactoria por la ayuda de su pareja, porque menciona “me mimaba, me 

amaba”. 

● “Esta indicación me alarmó y le dije que de acuerdo con lo que había leído 

el sangrado indicara la ruptura de membranas” (Hernández, 2019, p. 66). 

Josefina comentó en la segunda sesión que siempre fue dedicada con el estudio. 

Actualmente es investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y 

consideramos que siempre le ha gustado documentarse, y en este párrafo cuando 

menciona “había leído”, demuestra la preparación de información acerca del parto 

que tendría. 



● “La crianza fue de ensueño: una hermosa niña en todos los sentidos. 

Tranquila, serena, con quien solía hablar horas y horas” (Hernández, 2019, 

p. 67). 

Josefina mostró un gesto afectivo hacia su hija, situación que no ocurrió en las 

entrevistas a profundidad. 

● “Raquel no sólo me acompañó en el vientre durante el primer semestre de la 

Especialidad en Estudios de la Mujer que estudié en El Colegio de México, 

sino que los dos últimos fue mi fiel hija-compañera que escuchó las lecturas 

de mis materias en tono de cuento sin protestar, porque la dormía con amor 

y así leía mis textos mientras estaba con ella” (Hernández, 2019, p. 67). 

Ahora sabemos que mientras Josefina estudiaba la maestría estaba embarazada. 

“Escuchó las lecturas de mis materias en tono de cuento sin protestar”; regresamos 

a la segunda sesión, en donde Josefina mencionó que sus alumnos en ocasiones 

expresaban mensajes negativos durante sus clases y ella les preguntó que quién 

los obligaba a asistir a la escuela y nadie respondió, así que ella les contestó que si 

no querían ir que no fueran. 

“La dormía con amor”, menciona un sentimiento afectivo hacia su hija Raquel. 

● “Raquel también me acompañó, me aligeró y me apoyó en mi segundo 

embarazo. Al igual que en el primero, fue sin problemas, sin malestares, con 

todo el cariño rodando en mi vientre: ahora no sólo estaba su padre, sino 
mi niña de dulce y miel” (Hernández, 2019, p. 67). 

Josefina comenta tener dos apoyos para su segundo parto. Además, menciona “mi 

niña de dulce y miel”, consideramos que en este párrafo plasma un lenguaje 

diferente al que suele utilizar en sus columnas de El Independiente de Hidalgo, 

Mujeres Net y FEM. 



● “El parto de mi hijo fue todavía más rápido, inicié trabajo de parto a las 6:00, 

mientras hacía las compras del kínder de Raquel, y a las 8:20 del jueves 31 

de agosto de 1995 nació” (Hernández, 2019, p. 67). 

Es relevante conocer la memoria que mantiene Josefina respecto al nacimiento de 

sus hijos, en este caso de Carlos. 

● “Enseguida entré al quirófano y nació sin anestesia, con todo mi esfuerzo y 

amoroso deseo de tenerlo fuera y cerca” (Hernández, 2019, p. 68). 

Nuevamente reiteramos lo mencionado anteriormente. Es algo no común que 

Josefina exprese sus sentimientos en sus colaboraciones como periodista. 

● “Después del segundo embarazo mi pareja se comprometió a que se 

realizaría la vasectomía. En una cita médica, le comentamos al ginecólogo 

nuestra intención. Su ‘consejo’ fue que no era recomendable porque era una 

intervención irreversible y si, por azares, decidíamos tener más hijos, ya fuera 

por separación o con otras parejas, o bien, la muerte de alguno de nuestros 

dos hijos, eso ya no sería posible” (Hernández, 2019, p. 69). 

Al poner entre comillas en la palabra consejo, puede interpretarse como algo que le 

molestó. 

● “Por supuesto, yo no daba crédito a su argumento que ‘protegía’ o 

salvaguardaba a mi pareja de una intervención definitiva. Lo vi y entendí 
como solidaria de género, que no habría aplicado su recomendación si 

hubiéramos llegado diciendo que quería yo la salpingoclasia” (Hernández, 

2019, p. 69). 

Josefina en sus columnas de El Independiente de Hidalgo escribe sobre los 

derechos de las audiencias, y también por los derechos civiles, además es 

considerada como una “mujer de lucha de corazón” que considera querer poner en 

marcha la equidad de género. 



● “A mi pareja le incomodaba y protestaba, y yo argüía que él no se operó y 

esto era consecuencia de su falta de decisión” (Hernández, 2019, p. 69). 

Esta protesta pudo haber sido causa de la separación de Josefina con su esposo. 

● “En 2012 comenzaron los bochornos, ese calorcito interno que te invade y te 

hace sudar. Con todo, no es la gran cosa. Un año más tarde, 2013, la retirada 

fue definitiva y triunfal. Todo sigue su curso y no hay rechazo, ni 

cuestionamiento, ni lamentación. Esto es parte de la vida y agradezco no 

tener más ese malestar de temperatura ocasional. No me ha variado el 

carácter ni me he vuelto malhumorada o enojona, por el contrario, me siento 

relajada y serena. La menopausia no es como la ‘pintan’, ni como la usan 

para denigrarnos. Es un peldaño más en la vida, para subir o bajar, según se 

quiera ver…” (Hernández, 2019, p. 71). 

La interpretación de los condicionantes individuales de Josefina no hubieran sido 

posibles sin este documento, como se mencionó anteriormente, debido a la forma 

de ser de la periodista, tomó un poco más de tiempo obtener la información 

necesaria; dicha comunicación se logró establecer a través de meses de 

investigación por medio de diferentes colaboraciones realizadas desde los inicios 

periodísticos y laborales de nuestra entrevistada. 

Con el trabajo escrito localizamos la proyección de Hernández Téllez con su género, 

edad, clase social, ideología política, valores religiosos, valores profesionales y, 

rutinas de trabajo en el capítulo del libro “Un peldaño más en la vida; para subir o 

bajar según se quiera ver” (Hernández, p. 63-72), cuyo documento fue señalado 

específicamente como el principal que describía características personales. 

 



 

CONCLUSIONES 
 

Para esta investigación se eligieron dos mujeres periodistas como caso de estudio, 

ambas son doctoras en Ciencias Políticas y Sociales; durante su formación laboral 

participaron en medios de comunicación similares y colaboraron juntas en algunos 

otros. 

Decidimos elegir a Elvira Hernández Carballido y Josefina Hernández Téllez, puesto 

que nosotras ya contábamos con información periodística de ambas, además de 

que mostraron disponibilidad para trabajar en esta tesis de licenciatura, así como 

interés por hacer que este proyecto trascienda para futuras investigaciones. 

El trabajo de campo está conformado por historias de vida recuperadas a través de 

entrevistas a profundidad; fueron cinco sesiones de entrevista en total, tres se 

realizaron con la doctora Elvira Hernández Carballido y dos con la doctora Josefina 

Hernández Téllez (por razones que se definieron durante las conclusiones del 

apartado de dichas entrevistas). 

En los anexos de esta tesis se incluyeron algunos trabajos periodísticos de cada 

una de estas mujeres, con la intención de ofrecer un panorama más amplio sobre 

las preguntas realizadas a las periodistas. La mayoría de los documentos 

presentados en dichos anexos proyectan condicionantes individuales que 

complementan la información que localizamos durante el trabajo analizado de cada 

una, en el caso de Elvira Hernández Téllez, con el capítulo “Desde el Castillo del 

Maternazgo” (Hernández, 1997, p.141-195) y Josefina con “Un peldaño más en la 

vida, para subir o bajar según se quiera ver” (Hernández, p. 63-72). 

En esta investigación sí se cumplió nuestro objetivo general, ya que logramos 

identificar los condicionantes individuales que se proyectan en la producción de 

mensajes periodísticos que conforman a la mujer periodista. 



Identificamos cómo impacta el género dentro de los mensajes periodísticos, por la 

manera de concebir la realidad y de plasmarla en notas informativas, comunicados, 

crónicas, testimonios, artículos, libros, entre otros. Éstos nos hicieron distinguir los 

diferentes escenarios de Elvira y Josefina en una de las profesiones donde 

predomina el género masculino, a pesar de las similitudes académicas que existen 

entre las personas. 

El género jugó una gran parte en esta investigación para poder llevarse a cabo. En 

muchas ocasiones y como investigamos en nuestros antecedentes, el género puede 

reprimir cuestiones laborales, profesionales y académicas, entre muchas otras que 

descartaron en sus entrevistas y en los textos nuestros dos casos de estudio, Elvira 

y Josefina. 

Elvira creció con un padre que apoyaba enteramente al género mujer y una madre 

que tenía ideales totalmente diferentes, sin embargo, ambos le ofrecieron apoyo a 

todas sus decisiones tomadas y la impulsaron a defender y confiar en los estudios 

de género. 

Desde que Elvira decidió involucrarse en la Revista FEM, previsualizó un espacio 

para comunicarse con mujeres, de esta manera decidió seguir adelante y fue 

cuando comenzó a escribir periodismo para compartir experiencias que podían 

ayudar a otras mujeres como un acto de sororidad. 

Josefina Hernández creció con una madre trabajadora, honrada y en compañía de 

seis mujeres y un hombre que demostraron la perseverancia en los ideales y la 

convicción que podría crecer sin hacer que ningún escenario fuera ajeno a ellos 

mismos. 

Identificamos muy poco cómo impactó la edad dentro de sus mensajes 

periodísticos, pues a pesar de que durante las entrevistas a profundidad no 

mencionaron el número exacto, lo deducimos a través de los documentos 

analizados de cada una. Los temas y la forma de abordar diferentes tópicos 

claramente revelaron la importancia de este condicionante dentro de los trabajos 



seleccionados, el de Elvira, “Desde el Castillo del Maternazgo” (Hernández, 1997, 

p.141-195), habla del momento en que decidió planear y concebir un hijo, en el cual 

menciona que tenía 30 años cuando optó por procrear. 

La menopausia en la vida de las mujeres (Hernández, p. 63-72), escrito por Josefina 

Hernández Téllez, lo dice a través del nombre, pues lo escribió cuando se 

encontraba en una de las principales etapas de su vida como mujer, así lo señaló 

en la tercera sesión, además muestra que después de 26 años de labor periodística 

y colaborativa decidió escribir por primera vez una pequeña parte de su vida, en su 

caso donde explicó la experiencia afortunada de pertenecer a este género. 

Llegamos a la conclusión de que tal vez Josefina tuvo la noción de describir su 

contexto para reconocer la trayectoria de su vida y para que las mujeres que reunió 

para su investigación confiaran en responder las preguntas que ella cuestionaba. 

Josefina nunca escribió relatos personales en sus trabajos periodísticos, y podemos 

reconocer que esta estrategia la ayudó para evitar que sus condicionantes 

individuales fueran proyectados. 

Sólo bastó un condicionante, el de la edad, para que produjera la historia más íntima 

de ella, donde habló acerca de la relación amorosa y afectiva de su ex pareja y de 

la vida de sus hijos, y que sirvió como documento principal del estudio de esta 

investigación. “Un peldaño más en la vida; para subir o bajar según se quiera ver” 

(Hernández, p. 63-72), fue considerado para nosotras como un valioso texto para 

interpretar los condicionantes individuales de la producción de mensajes de 

Hernández Téllez. 

La doctora Elvira, en cambio, durante toda su trayectoria periodística escribió 

artículos y columnas donde habló de su edad:  “Mis años maravillosos”, dentro del 

libro Fem: Siempre entre nosotras, en donde comparte la anécdota de su primer 

trabajo como colaboradora y algunas experiencias personales, así como el que fue 

analizado en esta investigación: “Desde el Castillo del Maternazgo” (Hernández, 

1997, p.141-195), cuenta el proceso antes (desde que fue egresada de la 

licenciatura) y después del embarazo (algunos sucesos ocurridos). 



Descubrimos cómo impactó la clase social y el nivel educativo en la producción de 

los mensajes periodísticos de Elvira y Josefina; Elvira creció en un departamento 

con dos cuartos, siendo siete integrantes en la familia, sin embargo, eso nunca fue 

un impedimento para su educación. Elvira logró terminar su licenciatura y con el 

apoyo de una beca fue la primera Doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Su 

desarrollo en el periodismo comenzó con colaboraciones (sin pago monetario) en la 

Revista FEM. En el caso de Josefina, su madre viuda trabajó durante 33 años para 

mantener a siete personas en la casa y, también concluyó con licenciatura, maestría 

y doctorado. En los textos de Josefina mostró abogar por los derechos de las 

audiencias, la sociedad, servicios para la comunidad, entre otros en los que 

proyectó su experiencia socioeconómica tratando de atender las necesidades de 

los diferentes sectores. 

Ella pareció hablar siempre desde un nivel impredecible, sus temas al escribir fueron 

muy alternativos. Consideramos que tuvo similitud con la conducta de sus padres, 

quienes siempre se mostraron abiertos a cualquier tema. 

El nivel socioeconómico no es el principal condicionante que incidió en los trabajos 

periodísticos, pero ambas mostraron a través de la historia de vida una perspectiva 

diferente de concebir los hechos. 

Evaluamos cómo impactaron los valores profesionales y creencias religiosas en la 

producción de mensajes periodísticos de Josefina y Elvira. 

Considerado uno de los condicionantes más importantes para la Teoría de la 

Sociología de la Producción de Mensajes (Lozano, 1996), estas características son 

instituciones que imponen códigos de conducta y aspiraciones de profesionalismo 

a sus comunicadores. Los valores se encuentran acompañados de nuestro núcleo 

familiar y nuestro desarrollo profesional. 

Elvira creció en una familia tradicional, papá, mamá y cinco hermanos, a pesar de 

las precariedades que existieron económicamente en su familia, su mamá se mostró 

bondadosa con las personas, lo cual transmitió a Elvira. Sin embargo, los ideales y 



las creencias no siguieron presentes durante su vida, la madre de Elvira le inculcó 

durante todo su crecimiento que se casara y tuviera hijos dentro de una “familia 

tradicional” (así como ella lo menciona en Desde el Castillo del Maternazgo), y Elvira 

tomó una decisión totalmente diferente en su familia, aunque finalmente realizó los 

objetivos que su madre le decía. En algunos de sus trabajos periodísticos mencionó 

la valentía de mujeres que sobresalieron solas, gracias a sus estudios, a sus 

conocimientos y eso impulsó a Elvira a salir adelante sin seguir con los ideales de 

su madre. En el documento analizado se localizan varios párrafos donde muestra la 

individualidad que la formó en el proceso de maternidad y, que si hubiera continuado 

con las creencias de su madre no podría siquiera considerarlo. 

A Josefina, su familia siempre le inculcó los valores de: fortaleza, disciplina, 

capacidad, autoridad y control sobre ella; esto la ayudó a concebir pensamientos 

que se volverían después en creencias diferentes a las de su madre. 

El primer periodo menstrual, como lo vimos en el análisis del documento La 

menopausia en la vida de las mujeres (Hernández, p. 63-72), era un tema que su 

madre no podía mencionar por situaciones personales e ideas generacionales, en 

cambio Josefina convocó a 30 mujeres para hablar de ello, y sus respuestas fueron 

plasmadas en este libro. Consideramos que todo esto hizo énfasis en el tema para 

desfogarse sobre lo que nunca pudo contar o escribir dentro de las colaboraciones 

periodísticas. 

Comprendimos cómo impactó la actitud política en la producción de los mensajes 

periodísticos de nuestros dos casos de estudio. 

La ideología política es considerada como un condicionante de carácter riesgoso, 

de acuerdo con Lozano (1998) es imposible que los periodistas se autodenominen 

“objetivos”, lo correcto es ser imparcial. No se puede tener una crítica sin formularla 

de acuerdo con cierta inclinación. 

Aunque una persona por muy profesional que sea intente reportar notas 

informativas, crónicas y artículos de opinión, no puede dejar a un lado su manera 



de percibir la realidad y emitirla sin criterio propio; lo que puede cambiar son las 

decisiones políticas, que poco a poco se proyectan en la labor periodística. 

En el caso de Elvira, en la primera sesión mencionó que su padre siempre tuvo 

inclinación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero una ocasión 

cuando tuvo familia de visita en su casa, se percató que abogaban por un partido 

diferente, Acción Nacional (PAN), y comentó que fue muy interesante para ella 

conocer las diferentes ideologías que tenían, intentó adoptarlas, pero al final decidió 

que no. 

En “Desde el Castillo del Maternazgo” (Hernández, 1997, p. 141-195) Elvira 

mencionó que la muerte de Colosio fue la reconciliación de ella y su esposo Alfredo, 

porque se dieron cuenta de lo corta que puede ser la vida. Entonces, ella recordó 

los valores que le habían inculcado en su hogar y se identificó con la relación de 

sus padres. Señaló que durante la pena que embargaba a México, Elvira mostró la 

actitud política con la que creció (PRI). 

La familia de Josefina fue muy conservadora, sin embargo, en la primera sesión 

mencionó que tuvo muchos maestros tradicionalistas y que, cuando entró a la 

universidad, leyó a Carlos Marx y fue ahí cuando cambió su ideología política. 

Mencionó que como universitario te vuelves crítico debido a las diferentes 

perspectivas de los compañeros con quienes compartes opiniones a diario. 

La Teoría de la Sociología de la Producción de Mensajes ayudó a responder las 

preguntas de investigación por medio del análisis realizado en los documentos de 

Josefina y Elvira. 

Al final cuestionamos a nuestros dos casos de estudio, a Elvira y Josefina, sobre si 

concebían cada una de las características proyectadas en los trabajos periodísticos 

mencionados y de los que se encuentran en el apartado de Anexos, a lo que 

respondieron que no es un periodismo para mujeres, son las mujeres dentro del 

periodismo existente. 



ANEXOS 

Anexos de Elvira Hernández Carballido 
 

“Alma de mi alma” (1997) es un artículo de la periodista Elvira Hernández Carballido, 

donde presenta a la pediatra de su hijo Baruch, menciona la empatía que generan 

durante las visitas mensuales y la confianza que se da con la doctora Alma. 

 

 



 

  



“Panorama femenino en 1910”, (Hernández Carballido, Hernández Téllez, y Flores 

Guevara, 2013), Elvira Hernández expone la situación de la mujer en el ámbito 

social y político durante el año del positivismo; en este capítulo señala a grandes 

rasgos el tipo de comportamiento que la sociedad asignaba según el género.  



  



“Análisis feminista” (1995, p. 4-6) es un trabajo periodístico producto de una 

conferencia que Elvira Hernández presenció en el año 2000. En este texto señala 

que de acuerdo al género, los medios de comunicación designan los 

comportamientos que serán presentados ante la sociedad. Elvira considera que 

muchos de ellos desarrollan situaciones de violencia hacia la mujer, un caso que 

ella conoce porque durante su infancia consumía programas de televisión 

mexicana, pone como ejemplo el de Verónica Castro, en la novela “Mi pequeña 

soledad”, dentro de este texto describe la situación del personaje en el desarrollo 

de la telenovela. 



  



 



En el artículo “Gracias Josefina… Gracias Adelina Zendejas” (2002, p. 43), Elvira 

Hernández escribe sobre el proyecto de tesis de maestría realizado por Josefina 

Hernández Téllez, quien fue su compañera colaboradora en la Revista FEM. 

Como se cuestionó en la segunda sesión, Josefina describió la importancia que tuvo 

dicho trabajo de investigación en beneficio de futuras periodistas que deseaban 

conocer la historia de las mujeres que lucharon por hacer que nuestro género se 

escuchara a través del periodismo en el siglo XX. 



  



Y se enamoraron de la noticia: las mujeres periodistas en México a finales del 

milenio (1999, p. 28-32), en este artículo Elvira desarrolla de una forma cronológica 

la historia de las mujeres en el periodismo, en este caso de algunas que participaron 

en la Revista FEM. 

Este texto es relevante para esta investigación puesto que menciona a su hijo 

Baruch y a Rosario Castellanos, quien de acuerdo con una de las entrevistas 

realizadas para esta investigación, es considerada por Elvira como una de sus 

principales escritoras mexicanas. 



  



Anexos de Josefina Hernández Téllez 

Adelina Zendejas: precursora de la escritura y el periodismo femeninos (2001, p. 1-

2), es la el tema de investigación de maestría de la periodista Josefina Hernández. 

Durante la segunda sesión cuestionamos a la entrevistada sobre la relación e 

interés por conocer la vida profesional de Adelina Zendejas, pues desde sus inicios 

como colaboradora en la Revista FEM comenzó a perseguir la historia de una de 

las mujeres sobresalientes en el periodismo de género, de acuerdo con Josefina. 

Además, dentro de los agradecimientos en esta tesis se localizan palabras 

dedicadas a su círculo familiar, a su esposo Carlos y a sus hijos, cosa que no es 

común que Josefina escriba en algún trabajo periodístico. 

  



 



Una mujer, una vocación: Adelina Zendejas Gómez (2006, p. 8-9), es un subcapítulo 

dentro del artículo “El género y la escritura femenina”, donde Josefina presenta un 

breve repaso de los estudios sobre la categoría de género, haciendo énfasis 

especial en las disertaciones que se han hecho de la escritura y el género; pone de 

ejemplo la vida de Adelina Zendejas. Dentro de esta opinión señala los privilegios 

que han tenido algunas mujeres periodistas y que en estos momentos son lideresas 

de opinión, situación que comentó durante la segunda sesión de la entrevista. 



 



En el capítulo “Clichés femeninos sobre igualdad y modernidad en nuestro siglo XXl” 

(2013, p. 21-25), Josefina expone la visión de la mujer en el siglo XXl a través del 

imaginario colectivo, así como las estadísticas de los cargos en los que se localiza 

al género de la fémina dentro de las diferentes áreas en los trabajos. También 

describe los porcentajes de la presencia de las mujeres en los medios de 

comunicación, ya sea como noticia informativa o en la labor periodística. 



 



  



 



  



 



En la colaboración “Las mujeres como objeto y sujeto en el periodismo: el 

periodismo de mujeres” (2001, p. 1-3), Josefina Hernández Téllez desarrolla la 

historia del género mujer desde su incorporación en el mundo de la escritura, 

posteriormente a las publicaciones, así como las primeras periodistas y la 

incorporación de éstas en el periodismo para escribir noticias con perspectiva de 

género. 



 



 



“Me gusta mi soledad” (1989, p. 23-24), Josefina describe la decisión que toma a 

sus 26 años respecto a estar en una relación. Menciona que decide estar sola 

porque considera ser una persona realista y con metas de ‘diaria lucha’ que sólo 

puede lograr si permanece en su soledad”. 

 



 



Elvira Hernández Carballido 

  

Josefina Hernández Téllez 
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