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 “En efecto, la sociedad heterosexual está fundada sobre la necesidad del 
otro/diferente en todos los niveles. [...] Ahora bien, ¿qué es el otro/diferente 
sino el dominado? Porque la sociedad heterosexual no es la sociedad que 
oprime solamente a las lesbianas y a los gays, oprime a todas las mujeres y a 
numerosas categorías de hombres, a todos los que están en la situación de 
dominados. Porque construir una diferencia y controlarla es «un acto de poder 
ya que es un acto esencialmente normativo»” 

(Wittig, 2006: 53) 
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NOTA  DEL  AUTOR  

Sobre  el  uso  del  lenguaje  no  sexista  y  de  género  no  
binario  en  la  tesis  

Asumiendo la academia como un espacio con la responsabilidad no 
sólo de contribuir a la construcción de conocimiento sino también a 
la transformación social, esta tesis apuesta por el uso de un lenguaje 
no sexista y de género no binario, por lo que está redactada 
siguiendo las siguientes pautas: 

a) El uso de formas inclusivas, evitando el uso del masculino 
genérico (lenguaje no sexista). 

b) El uso gramatical de la e como marcador de género 
común, en aquellos casos en que no se conozca o no sea 
relevante el género de la persona a la que se hace referencia 
(lenguaje de género no binario). 

El español es una lengua con flexión de género en la que 
encontramos dos únicos géneros para los sustantivos, el masculino y 
el femenino. Desde una perspectiva lingüística no debemos 
confundir el género gramatical con el sexo. No obstante, el género 
del lenguaje contribuye a clasificar a las personas a las que hace 
referencia en base a una categoría binaria del sexo: machos o 
hembras. Además de esto, la lengua española introduce una 
marcada perspectiva androcéntrica con el uso del masculino 
genérico, es decir, al utilizar las formas correspondientes al género 
masculino para referirse de manera genérica al conjunto de seres 
humanos (Bosque, 2015; Marçal et al., 2011). 

Desde el movimiento feminista se considera que este uso del 
masculino genérico no sólo favorece la masculinización del ideario 
simbólico de la realidad social sino que además contribuye a 
invisibilizar a las mujeres, por lo que es sexista. Desde el 
movimiento LGBT, por su parte, también se manifiesta que el uso 
del género binario en el lenguaje excluye a un gran número de 
personas que no se sienten identificadas por las categorías binarias 
del género, o falla al asignarles erróneamente dentro de una de ellas. 



 x 

Sarmiento (2015) nos recuerda que “a medida que las culturas se 
desarrollan van surgiendo nuevos elementos que exigen una 
respuesta en la lengua para cubrir estas nuevas realidades” 
(Sarmiento, 2015: 863). En este contexto empiezan a aparecer guías 
de lenguaje inclusivo (para evitar el uso sexista, binarista o 
tránsfobo), con el objetivo de poner de manifiesto estas realidades 
en el lenguaje y permitir que todas las personas se puedan sentir 
plenamente reflejadas en él, indiferentemente de su sexo, identidad 
de género o expresión de género (hombres trans, mujeres cis, 
personas intersexuales, hombres cis, mujeres trans, personas no 
binarias o queer). 

Las guías más extendidas son las del lenguaje no sexista. En ellas se 
busca principalmente visibilizar a la mujer en el lenguaje 
centrándose en alternativas al uso del masculino como genérico. 
Entre las recomendaciones se encuentran: el uso explícito de la 
forma femenina cuando se sabe que la persona de la que se habla es 
mujer (la doctora), el uso de fórmulas o expresiones genéricas o 
neutras (el estudiantado), o el desdoblamiento del sustantivo en 
masculino y femenino (los niños y las niñas). 

Por lo general estas estrategias buscan ajustarse a las normas 
lingüísticas establecidas. No obstante, a pesar de que existen 
estrategias lingüísticas que la lengua misma nos ofrece para tener 
alternativas al uso del masculino genérico, no siempre ocurre lo 
mismo a la hora de buscar alternativas al binarismo de género. En 
muchos casos resulta extremadamente complicado introducir 
lenguaje no binario sin realizar modificaciones morfológicas a las 
palabras. Esto supone una necesaria ruptura con las normas de la 
lengua española como la conocemos actualmente. Pero, tal como 
señala la Guía para el uso no sexista del lenguaje en la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Marçal et al., 2011), los usos cambian y lo 
que hasta ahora las gramáticas y los diccionarios consideraban un 
error o desviación se puede acabar convirtiendo en norma. La 
lengua, como realidad cambiante, evoluciona en cada época para 
responder a las necesidades de la sociedad que la utiliza. En una 
sociedad como la nuestra, en la que se pide más igualdad entre los 
sexos y mayor reconocimiento de la diversidad de género, es 
conveniente que la lengua, como producto social y cultural, refleje 
esa igualdad (Marçal et al., 2011: 9). Por ello, desde la comunidad 
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trans (sobre todo) se ha tratado de revitalizar la propuesta de García 
Meseguer (1976) para la creación de un tercer género en español: 

Como las desinencias en o y en a son, en la mayoría de los 
casos, las propias del masculino y el femenino, una solución 
sencilla consiste en asignar la desinencia en e al género 
común, es decir, a la persona (párr. 6). 

García Meseguer manifiesta la necesidad de crear una nueva forma 
gramatical que corresponda a persona, sin importar su sexo, y por 
tanto se pueda utilizar tanto en los casos de plurales relativos a 
grupos mixtos (une para todes y todes para une), así como en los 
casos en que se quiere hacer referencia a una persona sin conocer su 
género, sin que sea necesario hacer referencia a él porque es 
irrelevante (estimade lectore). Estas formas también se podrían 
utilizar para hablar de las personas queer, de aquellas que no se 
identifican con ninguno de los dos sexos, hombre ni mujer, o 
cuando se pretende evitar asignar un género a un persona. De 
acuerdo con su propuesta, el género masculino perdería entonces su 
valor genérico y quedaría reducido, como es el caso del femenino, 
al género específico (los hijos, cuando se sabe que todos ellos son 
varones). 

El uso de la e como marcador de género común es una manera 
sencilla de promover la igualdad, asegurando al mismo tiempo 1) 
respetar el principio de economía del lenguaje, 2) no recurrir a 
fórmulas engorrosas como el desdoblamiento (los niños y las niñas) 
o el uso de fórmulas como la x o la @ (niñxs o niñ@s, que impiden 
la pronunciación), y además, 3) tener ya cierta presencia en el 
castellano actual (dibujante, estudiante, son sustantivos de género 
común que ya usan la e). 

Cabe señalar que esta apuesta tiene antecedentes en otras lenguas en 
las que se han incorporado formas neutras al lenguaje de manera 
exitosa, como por ejemplo en Suecia. En sueco existe el pronombre 
masculino han (él) y el femenino hon (ella). Al igual que ocurre en 
el español, la forma masculina han (él) adquiere también el sentido 
de género neutro (masculino genérico). No obstante, desde los 
movimientos feminista y trans suecos se ha venido introduciendo el 
pronombre hen, como propuesta alternativa de pronombre sin 
género. Su uso fue divulgándose cada vez más en la sociedad hasta 



 xii 

que finalmente en 2015 fue aceptada por la Academia Sueca de la 
Lengua (SAOL) (Moreno, 2015). 

Para aplicar el uso gramatical de la e como marcador de género 
común se suele coger la base de la forma femenina y se sustituyen 
las marcas de género de a por e. Algunos ejemplos de uso serían: 
  
Forma usada En lugar de 

Sus hijes Sus hijos 

Les teóriques Los teóricos 

Le recién nacide ha sido dade a 
luz 

La recién nacida ha sido dada a 
luz 
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Resumen  [castellano]  
 
Esta tesis doctoral está elaborada alrededor de un compendio de 4 
publicaciones. El objetivo es abordar de una manera holística los 
LGBT/Queer Media Studies y contribuir a su desarrollo como 
campo académico. Se trata de un campo emergente que combina los 
estudios sobre la diversidad sexual y de género con los estudios de 
los medios de comunicación. De este modo, en la tesis se explican 
tanto los aportes de la teoría queer y los estudios gays y lesbianos, 
como los que ofrecen las teorías de la comunicación. Las 
publicaciones incluidas en el compendio abordan cuestiones 
relacionadas con la representación de personas LGBT en los medios 
de comunicación, tanto en contenido informativo como en ficción, y 
los efectos que produce en la audiencia, tanto en la general como en 
la LGBT de manera específica. En concreto, recogen algunos de los 
temas más actuales en el estudio de los LGBT/Queer Media 
Studies, como las familias homoparentales formadas por gestación 
subrogada o el Síndrome de la Lesbiana Muerta. Para hacerlo se han 
combinado diversas metodologías cualitativas, incluyendo la 
revisión crítica de la literatura, los focus groups o el análisis de 
contenido cualitativo de redes sociales y foros online. Los 
resultados no pretenden presentar una comprensión integral y 
exhaustiva de los LGBT/Queer Media Studies sino reflejar algunas 
de las múltiples posibilidades de investigación que ofrece este 
campo y dotarle con herramientas para seguir explorándolo. 
 
 
Resum  [català]  
 
Aquesta tesi doctoral està el·laborada al voltant d'un compendi de 4 
publicacions. L'objectiu és abordar d'una manera holística els 
LGBT/Queer Media Studies i contribuir al seu desenvolupament 
com a camp acadèmic. Es tracta d'un camp emergent que combina 
els estudis sobre la diversitat sexual i de gènere amb els estudis dels 
mitjans de comunicació. D'aquesta manera, en la tesi s'expliquen 
tant les aportacions de la teoria queer i els estudis gais i lesbians, 
com els que ofereixen les teories de la comunicació. Les 
publicacions incloses en el compendi aborden qüestions 
relacionades amb la representació de persones LGBT als mitjans de 
comunicació, tant al contingut informatiu com a la ficció, així com 
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els efectes que produeix a l'audiència, tant a la general com a la 
LGBT de manera específica. Més concretament, recullen alguns 
dels temes més actuals en l'estudi dels LGBT/Queer Media Studies, 
com les famílies homoparentals formades per gestació subrogada o 
la Síndrome de la Lesbiana Morta. Per fer-ho s'han combinat 
diverses metodologies qualitatives, incloent la revisió crítica de la 
literatura, els focus groups o l'anàlisi de contingut qualitatiu de 
xarxes socials i fòrums en línia. Els resultats no pretenen presentar 
una comprensió integral i exhaustiva dels LGBT/Queer Media 
Studies sinó reflectir algunes de les múltiples possibilitats de 
recerca que ofereix aquest camp i dotar-lo amb eines per seguir 
explorant-lo. 
 
 
Abstract  [english]  
 
This doctoral thesis is built around a compendium of 4 publications. 
The objective is to holistically address LGBT/Queer Media Studies 
and contribute to its development as an academic field. It is an 
emerging field that combines the studies on sexual and gender 
diversity with media studies. In this way, this thesis explains both 
the contributions of queer theory and gay and lesbian studies, as 
well as those offered by communication theories. The publications 
included in the compendium address issues related to the 
representation of LGBT people in the media, both in informative 
content and in fiction, and the effects it produces on both the 
general audience and the LGBT community. Specifically, they 
collect some of the most current topics in the study of LGBT/Queer 
Media Studies, such as homoparental families formed by surrogacy 
or the Dead Lesbian Syndrome. To do this, several qualitative 
methodologies have been combined, including a critical review of 
the literature, focus groups, and analysis of the qualitative content 
of social networks and online forums. The results are not intended 
to present a comprehensive and exhaustive understanding of 
LGBT/Queer Media Studies, but rather to reflect upon some of the 
multiple research possibilities offered by this field and provide 
scholars with tools to continue exploring it. 
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Prefacio 

La tesis que aquí se presenta es una apuesta firme por contribuir al 
desarrollo académico de un campo de estudio que incardine la teoría 
queer en la investigación en comunicación. Dicho de otro modo, se 
pretende combinar el estudio de la diversidad sexual y de género 
con el estudio de los medios de comunicación. Este es uno de los 
motivos por los que se ha optado por realizar la tesis siguiendo el 
modelo de compendio de publicaciones, en lugar de realizarla según 
el modelo tradicional de tesis monográfica. A diferencia de la tesis 
unitaria (monográfica), más orientada a ofrecer los resultados del 
análisis de una cuestión concreta o de un caso de estudio específico, 
la tesis por compendio de publicaciones propone un modelo de tesis 
que admite múltiples enfoques de análisis al mismo tiempo. El 
hecho de no limitarse al análisis de un tema concreto permite 
generar una propuesta de investigación doctoral que aborde el 
problema de investigación desde un enfoque más amplio, es decir, 
como estudio del fenómeno en lugar de como estudio de caso. Esto 
posibilita la exploración de un campo de investigación de manera 
más holística, entendida en términos de línea de investigación. 
Partiendo de esta idea, podemos decir que la coherencia 
investigadora de esta investigación doctoral gira en torno a un 
campo de estudio, en concreto al “LGBT/Queer Media Studies”. 
Esta tesis ni pretende ni promete ser un documento definitivo sobre 
los LGBT/Queer Media Studies. Por el contrario, la intención de 
esta tesis es ser un punto de partida para la propia carrera 
investigadora del doctorando y, al mismo tiempo, servir como 
material para aquellas personas que tengan interés en iniciarse en el 
área de los LGBT/Queer Media Studies. Por ello, incorpora un 
compendio de publicaciones que, no solo demuestra algunas de las 
posibilidades que ofrecen los LGBT/Queer Media Studies, sino que, 
junto con la introducción y las conclusiones aquí presentadas, puede 
servir para orientar el estudio en esta tarea. 
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Estructura  de  esta  tesis  
 

Las tesis por compendio de publicaciones se presentan como una 
compilación de publicaciones acompañadas por una memoria en la 
cual se explica la coherencia investigadora de la misma. En esta 
tesis estos elementos se ordenan de la siguiente manera: 1) un 
capítulo introductorio, donde se presenta la línea de investigación; 
2) el compendio de publicaciones, que ya han sido publicadas y por 
tanto previamente evaluadas de manera satisfactoria por miembros 
de la comunidad académica (peer-review); 3) unas conclusiones 
finales y 4) las referencias bibliográficas utilizadas. 

El orden de lectura de esta tesis puede realizarse de varias maneras. 
Le lectore puede encontrar oportuno leer toda la tesis como un texto 
lineal, empezando por el capítulo introductorio (1), continuando por 
cada una de las publicaciones que conforman el compendio (2) y 
terminando en las conclusiones finales (3). No obstante, también se 
ofrece la posibilidad a le lectore de ir saltando oportunamente a 
cada una de las publicaciones cuando se las menciona en el cuerpo 
del texto (los encontrará señalados con este símbolo ⟴), ya que 
cada una de ellas se encaja, asimismo, a modo de ampliación de 
contenido dentro de algunos apartados de la memoria. 
 
 



 xx 
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1.  INTRODUCCIÓN  
 
1.1    Los  LGBT/Queer  Media  Studies  

Se trata de un campo de estudio académico reciente, que apenas 
comienza a materializarse como tal a comienzos del siglo XXI. 
Desde entonces se ha desarrollado mayoritariamente en el ámbito 
anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, donde incluso empieza a 
consolidarse dentro de la oferta docente en algunas de sus 
universidades (Stanford University, University of Illinois, San 
Francisco State University, entre otras), que ofrecen asignaturas 
específicas sobre LGBT/Queer Media. 

Los LGBT/Queer Media Studies son un campo de estudio que 
combina el campo de estudio de la Comunicación con el campo de 
estudio de los estudios LGBT/Queer (ver figura 1). Anita Chi-‐Kwan 
Lee (2008) emplea el término LGBT Media Studies (estudios LGBT 
de los medios de comunicación) para definir el campo de estudio 
que examina la representación de personas lesbianas, gay, 
bisexuales y transgénero (LGBT) en los medios de comunicación. 
Por su parte, Dana Heller (2011) propone el término Queer 
Television Studies para referirse al campo de estudio académico 
centrado en analizar la visibilidad LGBTQ en la televisión. En 
concreto, este campo intersecciona las teorías y métodos de los 
Estudios de Comunicación y los Media Studies con los Estudios 
Gays y Lesbianos y la Teoría Queer. De hecho, con frecuencia 
también se emplean términos como Queer Media Studies o Queer 
Communication Studies para referirse a él. De tal modo, aunque la 
mayor parte de la producción se centra en explorar cómo se 
construyen y reproducen en los medios de comunicación las 
identidades "gay", "lesbiana", "bisexual" y/o "transgénero", este 
campo de investigación no restringe su interés únicamente a las 
categorías identitarias LGBT sino que busca explorar cualquier 
mecanismo que permita repensar la realidad desde fuera de los 
marcos normativos de la sociedad heteronormativa. Así, el análisis 
de la representación mediática de las diferentes sexualidades y 
expresiones de género se conecta también con cuestiones 
relacionadas con las estructuras sociales de poder y el papel que 
ejercen los medios a la hora de legitimar una determinada 
cosmovisión (Curran, 2012; Medina-Bravo et al, 2016; Rodrigo-
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Alsina, 2005), en nuestro caso sobre el género y la sexualidad 
(Signorile, 2003). 

Figura 1: Intersección de campos de estudio académico 

Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los propósitos centrales de los LGBT/Queer Media Studies 
es precisamente el análisis y la crítica de las “prácticas y discursos 
[mediáticos] que producen conocimientos sexuales y la forma en 
que organizan la vida social, atendiendo en particular a la forma en 
que estos conocimientos y prácticas sociales reprimen las 
diferencias” (Seidman, 1996: 13). Por ello, mucho del interés 
académico de los LGBT/Queer Media Studies se centra en la 
visibilidad de las diferentes realidades de género y sexuales en el 
discurso mediático (Heller, 2011). Desde este enfoque se realizan 
estudios a partir del análisis de los distintos mecanismos de 
representación mediática y sus consecuencias, sobre todo en 
términos de normalización social y de los procesos de construcción 
identitaria de las personas LGBT (Campbell & Carilli, 2013). 

Entre las compilaciones más ambiciosas que combinan la teoría 
queer con la disciplina de la comunicación se encuentra el libro 
Queer theory and communication: From disciplining queers to 
queering the discipline(s), editado por Gust Yep, Karen E. Lovaas y 
John P. Elia (2014). En él reúnen una serie de trabajos con el 
propósito de examinar la homosexualidad y la orientación sexual 
como fenómenos de comunicación, es decir, examinar la retórica, 
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los símbolos, las decisiones y las estrategias utilizadas durante los 
procesos y en los contextos de comunicación en los que intervienen 
referencias a la configuración del género y la sexualidad, incluso de 
las maneras más sutiles o implícitas. Para ello hacen especial 
hincapié en la importancia del concepto de heteronormatividad, 
como concepto teórico paraguas que recoge el conjunto de 
fenómenos y experiencias relacionadas con el enfoque 
LGBT/Queer. De hecho, el concepto de heteronormatividad ha sido 
muy útil para abordar el estudio de lo LGBT/Queer dentro del 
campo de la comunicación, como se muestra en la publicación 2 del 
compendio de esta tesis (Ventura, 2016). 

 

El contenido de de este apartado se amplía de manera más 
detallada en la siguiente publicación que forma parte de esta tesis 
por compendio: 

 

⟴   VER PUBLICACIÓN 2 

Ventura, R. (2016). Tendencias de investigación sobre la 
heteronormatividad en los medios de comunicación. Opción: : 
Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 32(10), 932-952. ISSN: 
10121587. 

 

a) Las etapas de la representación LGBTQ en los medios 
de comunicación 

Uno de los principales ejes en los que se han centrado los 
LGBT/Queer Media Studies ha sido la visibilidad. De hecho, entre 
los intereses del movimiento LGBTQ ha destacado el de conseguir 
visibilidad en los medios de comunicación. En este sentido, como 
ya señalaban Fejes y Petrich (1993), las personas homosexuales han 
pasado de la invisibilidad completa a una mayor visibilidad en los 
medios. Sin embargo, Raley y Lucas (2006) se cuestionaban qué 
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tipo de visibilidad entendemos por positiva, ya que, aunque se haya 
incrementado notablemente la visibilidad en los últimos años, ésta 
tiende a caer en representaciones fuertemente estereotipadas en gran 
parte de los casos. Tal como reflexionaba Gross (2001), la presencia 
de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero se ha 
hecho relativamente más familiar en la cultura mediática actual. 
Pero esta visibilidad no está necesariamente desproblematizada, ya 
que esas apariciones se producen casi siempre en el contexto de 
alguna controversia centrada en su diferencia con respecto a la 
heterosexualidad, la cual sigue teniendo un lugar privilegiado en los 
medios. Ya más en la actualidad, Carratalá (2011) considera que la 
visibilidad de las relaciones homosexuales ha logrado una cobertura 
relativamente digna en los medios de comunicación social. 

De este modo, desde los LGBT/Queer Media Studies se perciben 
varias etapas por las que atraviesa el proceso de visibilización, que 
pueden ser entendidas como logros dentro de su contexto histórico o 
cultural. Así, si hace unas décadas la mera aparición de 
personas/personajes LGBTQ en los medios ya podía considerarse 
un logro, en la actualidad esta simple presencia ya no es suficiente y 
se exige que se haga de una manera digna. Es decir, se ha pasado de 
la fase de medir la visibilidad en términos de frecuencia de 
aparición a medirla en términos de la calidad con que se hace y sus 
consecuencias culturales. En este sentido, es oportuno retomar las 
teorías de Clark (1969), que establecía cuatro etapas en la 
representación mediática de cualquier grupo minoritario: no-
representación, ridiculización, normalización y respeto. En nuestro 
caso, y aplicadas a los LGBT/Queer Media Studies, proponemos el 
uso de tres etapas (ver figura 2), que van desde la invisibilización 
(ausencia de representación, censura, omisión, infrarrepresentación, 
etc.), pasando por la representación imperfecta (estereotipificación, 
representaciones únicamente negativas, ridiculización/parodia, 
representaciones simplistas y poco realistas, personajes secundarios 
o apariciones puntuales, abuso de tropos, queerbaiting, 
homonormativización, etc.), hasta llegar a la representación 
normalizada (representación de la complejidad, existencia de 
modelos positivos y de roles protagonistas, personajes diversos y 
realistas, narrativas elaboradas, diversidad de roles, pluralidad de 
identidades, de cuerpos y de expresiones de género, etc.). 
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Figura 2: Las etapas de la representación LGBTQ en los medios de 
comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

b) Los LGBTQ Internet Studies 

De manera específica, y como subsección dentro de los 
LGBT/Queer Media Studies, se ha generado un creciente interés 
académico en torno a la relación entre la realidad LGBTQ y el rol 
social de Internet y los social media (Berry et al., 2003; O’Riordan 
& Phillips, 2007; Pullen & Cooper, 2010). Łukasz Szulc (2014) usa 
la etiqueta de “LGBTQ Internet studies” para denominar a este 
campo de estudio. Las investigaciones que contribuyen al avance 
del conocimiento en el campo de los LGBTQ Internet studies 
incluyen, entre otras: la relación entre el uso de Internet y los social 
media y la formación/desarrollo de la identidad sexual (Dhoest & 
Szulc, 2016; Masanet & Buckingham, 2015; Mehra et al., 2004; 
Pullen & Cooper, 2010), incluyendo la búsqueda de información 
(Bond et al., 2009) y su auto-presentación virtual o disclosure 
(proceso de salir del armario o revelar su identidad LGBTQ) (Craig 
& McInroy, 2014; Szulc & Dhoest, 2013), la formación de 
comunidades y redes de apoyo LGBTQ online (Hillier et al., 2012), 
la creación de contenidos o canales específicos sobre temática o de 
interés LGBTQ (Kang & Yang, 2009), el despliegue de campañas 
de sensibilización y soporte LGBTQ (Waggoner, 2017), el uso de 
las tecnologías móviles y de geolocalización (dating apps) para 
generar encuentros entre personas LGBTQ fuera del ciberespacio 
(Blackwell et al., 2015), o la creación de escenarios de resistencia, 
entre los que se encuentran la divulgación de slash o femslash 
fanfiction (Dhaenens, 2012; Dhaenens et al., 2008), como 
alternativa queer a las narrativas heteronormativas de los productos 
culturales mainstream, o el despliegue del ciberactivismo 
(Guerrero-Pico et al., 2017; McCaughey & Ayers, 2013), para 
lograr diferentes objetivos políticos o sensibilizar sobre 
problemáticas LGBTQ. 
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El contenido de este apartado se amplía de manera más detallada 
en la siguiente publicación que forma parte de esta tesis por 
compendio: 

 

⟴   VER PUBLICACIÓN 4 

Ventura, R., Guerrero-Pico, M., & Establés, M.J. (aceptado). 
Ciberactivismo fan lésbico: acciones de protesta no violenta frente a 
las representaciones heteronormativas de personajes LGBTQ en 
televisión. En A. Iranzo & A. Farné (Eds.), Comunicación para el 
cambio social: propuestas para la acción. Valencia: Tirant lo Blanch. 

 
 
1.2      Aporte   de   los   Estudios   Gay   y   Lesbianos   y   la  
Teoría  Queer  

Uno de los dos ejes que estructuran los LGBT/Queer Media Studies 
es precisamente el componente LGBT y Queer. Este componente se 
enriquece teórica y metodológicamente de los Estudios Gay y 
Lesbianos (más tarde se ha usado también la terminología “Estudios 
LGBT”) y de la Teoría Queer. Como punto de partida tanto los 
Estudios Gay y Lesbianos como la Teoría Queer exploran la 
homosexualidad, sin embargo la relación entre ambos es más 
compleja. Mientras que la Teoría Queer adquiere una postura 
foucaultiana de la homosexualidad entendiéndola como una 
categoría construida de conocimiento, los Estudios Gays y 
Lesbianos consideran la homosexualidad como una identidad 
descubierta (Spargo, 2007).  

Los Estudios Gays y Lesbianos se asientan teóricamente sobre la 
base de las políticas de identidad gay generadas de manera 
estratégica desde el movimiento LGBT. Por motivos de 
representación política ha resultado oportuno establecer la lucha 
LGBT en torno a categorías identitarias que definan a los sujetos 
que sufren la opresión heteronormativa, ya que éstas resultan 
necesarias para conceptualizar la opresión como un proceso 
sistemático, estructurado e institucional y poder así luchar de 
manera efectiva contra ella (Kollman & Waites, 2009; Paternotte, 
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2016, 2018). El dilema de las políticas de identidad gira alrededor 
del hecho de que las identidades tienden a construirse en torno a 
categorías estáticas, universalistas, biologicistas y esencialistas 
(Rodrigo-Alsina & Medina-Bravo, 2006). Les teóriques queer 
consideran problemático el esencialismo de género que se 
desprende de un análisis académico que tiene como punto de partida 
estas políticas de identidad, por ello buscan deconstruir la 
sexualidad y el género desde fuera de los límites que imponen las 
identidades estáticas LGBT. Opuesta a este esencialismo de género, 
la teoría queer considera la sexualidad como una construcción 
social discursiva, fluida, múltiple y continuamente negociada, en 
lugar de una identidad natural, fija, esencial y estable (Chandler & 
Munday, 2011; Yep et al., 2014). 

En la práctica, los Estudios Gays y Lesbianos realizan un estudio de 
la homosexualidad desde un enfoque multidisciplinar en la historia, 
la política, la sociedad, la cultura, el arte, la literatura y la 
psicología, entre otros campos. Al partir de una noción de la 
sexualidad fundamentada en las identidades LGBT, examinan cómo 
afectan a éstas las cuestiones legales, derechos civiles, políticas 
públicas, y exploran la representación de estas identidades LGBT en 
el arte, la literatura y los medios de comunicación. La Teoría Queer, 
por otra parte, está más interesada en cuestionarse cómo se articulan 
las relaciones entre sexo, género, deseo y sexualidad. Y, si bien lo 
hace del mismo modo que los Estudios Gays y Lesbianos desde un 
enfoque multidisciplinar explorando diferentes campos de las 
humanidades y las ciencias sociales, no se interesa tanto por las 
identidades estables LGBT, sino que las cuestiona al mismo tiempo 
que pone en duda la identidad heterosexual (Warner, 2000). En la 
praxis, no obstante, los Estudios Gays y Lesbianos y la Teoría 
Queer funcionan como parte de una red dinámica y la mayoría de 
las personas que investigan sobre la diversidad sexual y de género 
en la academia se desplazan entre los dos campos, adoptando unos 
términos u otros de manera estratégica (Spargo, 2007). 

 

a) La teoría queer 

La teoría queer se origina en la academia a principios de la década 
de 1990, en gran medida gracias al aporte teórico que realiza la 
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filósofa Judith Butler en su libro El género en disputa (2007). 
Aunque es la teórica feminista Teresa de Lauretis quien acuña el 
término de "teoría queer". El Diccionario Oxford define la teoría 
queer (Queer theory, 2017) como “una aproximación al estudio 
social y cultural que busca desafiar o deconstruir las ideas 
tradicionales de sexualidad y género, especialmente la aceptación de 
la heterosexualidad como normativa y la percepción de una 
dicotomía rígida de las características masculinas y femeninas”. La 
intención de Butler en su libro El género en disputa (2007) era 
precisamente la “desarticulación de las normas que rigen 
sexo/género/deseo” (Butler, 2007: 82). Para ello parte de los aportes 
del postestructuralismo, el feminismo y los estudios LGBT. Así, la 
influencia de las ideas postestructuralistas de Foucault ha sido de 
importancia central para el desarrollo de la teoría queer, con sus 
contribuciones sobre el discurso, el conocimiento y el poder en su 
propuesta de análisis genealógico de la sexualidad, que desarolla 
sobre todo en su obra titulada Historia de la sexualidad (Foucault, 
2006). De acuerdo con Spargo (2007), la teoría queer emplea, 
asimismo, otros aportes teóricos del postestructuralismo, incluyendo 
los modelos psicoanalíticos de la identidad descentrada de Lacan y 
la deconstrucción de las estructuras conceptuales binarias de 
Derrida. Butler se basa igualmente en feministas lesbianas, como 
Adrienne Rich (1980) y Monique Wittig (2006), para relacionar la 
heterosexualidad con la perpetuación del sistema sexo/género. De 
hecho, el concepto de Rich de heterosexualidad obligatoria se ha 
considerado como un precursor del concepto de heteronormatividad 
(Jackson, 2006), que posteriormente se empleará extensamente 
desde los estudios queer. Judith Butler, por su parte, hace uso del 
concepto matriz heterosexual para ayudarse en su propósito de 
desestabilizar las categorías binarias mutuamente excluyentes que 
establece el género, tales como mujer / hombre, femenino / 
masculino, homosexual / heterosexual, cisgénero / transgénero, etc. 
Según la autora, en su análisis parte de la idea del contrato 
heterosexual de Monique Wittig y, en menor medida, de la 
heterosexualidad obligatoria de Adrienne Rich para describir la 
matriz heterosexual como:  

Un modelo discursivo/epistémico hegemónico de 
inteligibilidad de género, el cual da por sentado que para que 
los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un 
sexo estable expresado mediante un género estable 
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(masculino expresa hombre, femenino expresa mujer) que se 
define históricamente y por oposición mediante la práctica 
obligatoria de la heterosexualidad (Butler, 2007: 292).  

Con esta idea Butler pretende explicar que la construcción de las 
categorías mujer/hombre no tiene sentido fuera del contexto de 
dicha matriz heterosexual, puesto que el sexo de los individuos 
únicamente adquiere importancia dentro de este sistema de 
ordenación social, basado en la reproducción, que se define como 
heterosexual. Por tanto, las categorías de mujer y hombre son el 
resultado de estas relaciones, es decir, de la necesidad de la 
complementariedad heterosexual. De hecho, Butler considera que 
las propias categorías de sexo no son naturales sino que responden 
al ordenamiento del género: “Quizás esta construcción denominada 
“sexo” esté tan culturalmente construida como el género; de hecho, 
quizá siempre fue género” (Butler, 2007: 55). Además, al hacer esto 
permite dar cabida a la realidad intersexual en el discurso 
académico. Tal y como expuso anteriormente Monique Wittig, “la 
categoría de sexo es la categoría política que funda la sociedad en 
tanto que heterosexual. En este sentido, no se trata de una cuestión 
de ser, sino de relaciones” (Wittig, 2006: 70). Esta consideración, 
que pretende poner en duda el sistema social esencialista basado en 
el binarismo de género, permite además incorporar al debate otros 
factores que determinan las cuestiones de género y que van más allá 
del encasillamiento en la diferencia sexual binaria (mujer/hombre). 
En esta tesis se genera la propuesta de denominar linealidad 
heteronormativa al conjunto de normas que conforman el sistema 
de género, como se explica a continuación, y que pueden servir de 
eje a la hora de establecer focos de investigación en el área de los 
LGBT/Queer Media Studies que vayan más allá de atender 
exclusivamente a la orientación sexual. 

 

b) Linealidad heteronormativa 

Un punto de partida interesante que vertebra la perspectiva 
deconstructiva de la teoría queer, pero que también puede ser usado 
para llevar a cabo estudios basados en las identidades LGBT, es el 
concepto de heteronormatividad, como ya hemos visto. Este 
concepto incorpora el cuestionamiento a la normatividad sexual, 
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inherente a los estudios queer, a la vez que posibilita el 
reconocimiento de categorías identitarias situadas en los márgenes 
de la heterosexualidad para su uso estratégico, más propio de las 
necesidades de los Estudios Gays y Lesbianos (o LGBT). De 
manera paralela se ha venido empleando también el concepto 
heteropatriarcado, sobre todo desde el feminismo de la tercera ola. 
Aunque se suele emplear de manera análoga al concepto de 
heteronormatividad, el término heteropatriarcado integra el 
concepto de patriarcado, más utilizado desde los estudios 
feministas de las primeras olas, por lo que evidencia aún más la raíz 
común y la alianza necesaria entre la causa LGBTQ y la feminista 
(Valdes, 1996). 

La heteronormatividad es un concepto acuñado por Warner (1991) 
que se usa desde la teoría queer y los estudios de género para 
explicar y evidenciar la existencia de un sistema social, cultural e 
ideológico que magnifica la heterosexualidad. La 
heteronormatividad presenta como normal y, más aún, necesaria la 
continuidad que se cree que existe entre el sexo y el género y todo 
lo que de ello se desprende. Al mismo tiempo, este hecho infiere 
que cualquier otra forma de conducta u orientación sexual contraria 
a la heteronorma supone una desviación y una anomalía, 
desplazando el resto de posibilidades y percepciones relativas a la 
sexualidad y al género a un segundo término, invisibilizado, 
rechazado y excluido.  

En consecuencia, la linealidad heteronormativa se apoya en 5 
elementos que estructuran el género y la sexualidad dentro del 
sistema heteronormativo: sexo biológico, identidad de género, 
expresión de género, orientación sexual y roles de género. Estos 5 
elementos se establecen en base a los aportes, sobre todo, de 
Elisabeth Badinter (1993), Simone de Beauvoir (2005), Judith 
Butler (2003; 2007), R.W. Connell (2005), Betty Friedan (2009), 
Michel Foucault (2006), J. Halberstam (2005), Michael Kimmel 
(2004), Adrienne Rich (1980), Gayle Rubin (1984), Eve Kosofsky 
Sedgwick (1990), Michael Warner (1993, 2000) y Monique Wittig 
(2006), entre otres. 

Partiendo de las normas de género de Butler (dimorfismo ideal, 
complementariedad heterosexual de los cuerpos, ideales y dominio 
de la masculinidad y la feminidad adecuadas e inadecuadas), que de 
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acuerdo con la autora “determinan lo que será inteligiblemente 
humano y lo que no, lo que se considerará «real» y lo que no” 
(Butler, 2007: 28), se establece un escenario social que en el que se 
marcan los límites de lo permitido en cuanto al género y la 
sexualidad. Gayle Rubin (1984) hizo uso del diagrama que 
denomina charmed circle para ilustrar los límites de lo normativo, 
lo aceptable y lo permitido sexualmente en nuestra sociedad y que 
le sirvió también para explicar cómo se nos verá como malos, locos, 
peligrosos o incorrectos en la medida en que nos alejamos de ellos. 

 

Figura 3: Diagrama del charmed circle propuesto por Gayle Rubin  

 

Fuente: Gayle Rubin (1984) 
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En relación a este planteamiento, el sexólogo Richard Green expuso 
en 1975, desde una concepción heteronormativa, que la identidad 
sexual humana tiene al menos tres componentes: la identidad 
morfológica (la conciencia que tiene el individuo de pertenecer a 
una de dos categorías de individuos humanos: hombre o mujer), el 
comportamiento de rol genérico (comportamiento sexual dimórfico: 
masculinidad y feminidad), y la orientación sexual (anatomía de la 
pareja sexual, descrita en términos de heterosexualidad, 
homosexualidad y bisexualidad). Así, según Green, un hombre 
homosexual es “normal” en el primer componente (identidad 
morfológica), puede ser normal o anormal en el comportamiento de 
rol genérico y es anormal en cuanto a la orientación sexual 
(MacCulloch & Feldman, 1977: 107). Vemos cómo se va 
definiendo una linealidad de elementos que viene marcada por el 
sexo asignado al nacer y en la cual se involucrarán los 5 elementos 
que conforman esta propuesta de linealidad heteronormativa. Por 
ejemplo, la linealidad heteronormativa de un individuo al que se le 
asigna el sexo hombre al nacer, normalmente en base a la 
percepción observada de sus genitales externos (pene y testículos), 
pasa necesariamente por que se sienta/identifique como un hombre 
(identidad de género), exteriorice esa identidad conforme a las 
características de la masculinidad (expresión de género), sienta 
atracción hacia las mujeres, es decir, que sea heterosexual 
(orientación sexual), y se comporte y socialice como un hombre 
(roles de género). Como vemos, la linealidad heteronormativa se 
define por la catalogación de las personas dentro de un sistema de 
“binarismos de género que organizan sus prácticas y deseos desde el 
modelo de la pareja heterosexual reproductiva” (Pino, 2007: 160). 
En la figura 3 se explica de manera gráfica la linealidad 
heteronormativa y límites de lo permitido. Se puede observar cómo 
hemos ubicado la orientación sexual en primer lugar, antes que el 
sexo, para evidenciar la propuesta queer de que la propia 
catalogación de los seres humanos en las categorías mujer/hombre 
viene previamente definida por la necesidad de construir sujetos que 
se adapten al modelo de pareja heterosexual reproductiva. Al mismo 
tiempo, pone en duda la idea de que el sexo es el lugar sobre el que 
se piensa que se construye el género, como apuntaba Butler (2007). 
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Figura 4. Linealidad heteronormativa y límites de lo permitido 

Fuente: elaboración propia 

En este modelo heteronormativo no solo quedan fuera del límite de 
lo permitido todas aquellas orientaciones sexuales que no sean 
heterosexuales (homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, 
asexualidad...), sino que no se permite a los sujetos circular 
libremente por la identidad de género (sentirse mujer, hombre o 
fuera de este binarismo), la expresión de género (apariencia o 
aspecto externo de mujer, hombre, andrógina, queer o no binaria, 
mediante el cual se nos atribuye un género –atribución de género–) 
y/o los roles de género. Además, únicamente reconoce la existencia 
de dos categorías de sexo estables (mujer/hombre), por lo que la 
existencia de la intersexualidad se invisibiliza por ser considerada 
una aberración, fuera de los límites de lo normal, que por lo tanto 
hay que corregir. De acuerdo con Josefina Fernández, “la diferencia 
de género era igual a la diferencia entre los géneros, masculino y 
femenino, pero solo dos” (Fernández, 2006: 276). Cabe explicar que 
la intersexualidad es una condición de algunas personas que nacen 
con alguna variación de los elementos biológicos que definen a las 
personas como hombre o mujer: ya sea genética (cromosomas XY 
en el hombre y XX en la mujer), gonadal (testículos en el hombre y 
ovarios en la mujer), genital (pene en el hombre y vagina en la 
mujer) y/o hormonal (andrógenos en el hombre y estrógenos en la 
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mujer). Dicho de otro modo, la persona neonata puede presentar 
unos genitales externos ambiguos, o genitales definidos pero 
cromosomas o gónadas sexuales internas intercambiadas, es decir, 
características genéticas y fenotípicas propias de hombres y 
mujeres, en grados variables (Kitzinger, 1999). En otras palabras, 
las personas intersexuales no responderían a la norma ideal de 
cuerpos binaria establecida por el sistema heteronormativo, pues no 
serían ni hombre ni mujer. En cierto modo, su existencia desmonta 
la veracidad de ese sistema. 

 

c) Homoparentalidad 

Tal y como nos recuerdan Riggs y Due (2013), la reproducción a 
través del sexo heterosexual sigue siendo la forma de reproducción 
más valorada socialmente. En este sentido, la paternidad está 
estrechamente vinculada con la pareja heterosexual, conformando lo 
que se denomina el modelo de familia nuclear (Bengtson, 2001). 
Recordemos que la familia nuclear es aquel modelo de familia 
formado por una pareja heterosexual (mujer cis y hombre cis) y su 
descendencia biológica directa. Con este modelo se institucionaliza 
la heterosexualidad como eje de articulación de la unidad familiar: 
“Con el fin de asegurar el control de la producción y de la 
reproducción ordenada del grupo, la familia nuclear se convierte en 
la célula básica” (Amorós, 2000: 260). En consecuencia, el 
desarrollo paralelo de una ideología en torno a la monogamia, la 
mística de los mitos de la fecundidad, la heterosexualidad 
obligatoria, la división sexual del trabajo, el cuidado, la protección, 
la actividad laboral, etc., constituirá, de acuerdo con esto, la 
materialización de la ideología heteropatriarcal. 

En este contexto, las personas LGBTQ han sido socialmente 
construidas como sujetos secundarios dentro del sistema de 
relaciones familiares (Bertone & Pallotta-Chiarolli, 2014), alejadas 
de la posibilidad de ser agentes activos en el discurso de la 
construcción de una familia, ya que cualquier otro tipo de relaciones 
reproductivas y familiares fuera de la pareja heterosexual normativa 
se ha considerado extraño y anormal. En este punto hacemos 
hincapié en las familias homoparentales, es decir, aquellas formadas 
por parejas del mismo sexo (Pichardo Galán, 2009). En concreto, la 
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homopaternidad masculina (dos padres gay) resulta especialmente 
inapropiada dentro del orden heteronormativo, ya que sobre ella se 
cruzan dos escenarios sobre los que se fundamenta este sistema: la 
compulsory motherhood –maternidad obligatoria– (Gordon, 1976), 
la idea de que el valor de las mujeres en la sociedad se define por su 
habilidad de ser madres, y la compulsory heterosexuality –
heterosexualidad obligatoria– (Rich, 1980), que asume la 
heterosexualidad como única sexualidad válida. Como vemos en la 
figura 4, tanto el rechazo a las sexalidades no normativas, por un 
lado, como la mística de la maternidad (Medina-Bravo et al., 2014) 
creada alrededor de la reproducción como función esencial de la 
mujer (y por tanto no del hombre), por otro, contribuyen a situar a 
las parejas de hombres homosexuales al fondo de la jerarquía de la 
reproducción. 

Figura 5: La jerarquía heteronormativa de la reproducción. 

 

Elaboración propia a partir de DiLapi (1989) y Santos (2017). 
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La búsqueda de recursos para deslegitimar este orden social ha 
llevado a problematizar el proceso de institucionalización de la 
familia nuclear como elemento clave en la formación de la 
ideología heteropatriarcal (Amorós, 2000). Por eso, desde los 
estudios queer se busca examinar en mayor profundidad los roles y 
los límites de la biología, la sexualidad y la tecnología en el marco 
de la reproducción humana (Roseneil et al., 2013). Riggs y Due 
(2013) usan el concepto vulnerabilidad reproductiva para 
evidenciar cómo el acceso a la reproducción se ve condicionado por 
los patrones socio-político-culturales del sistema heteronormativo. 
Esta vulnerabilidad reproductiva, que afecta especialmente a las 
personas LGBTQ, es consecuencia de ubicarse fuera de la norma, es 
decir, como familias formadas fuera de un sistema basado en el 
sexo heterosexual reproductivo. Entre otras cosas, este enfoque 
sirve para explicar cómo el uso de las tecnologías para la 
reproducción no genera tanta inquietud cuando se trata de 
infertilidad médica (heterosexuales incapaces de reproducirse), en 
cambio, el foco de atención se centra de manera casi obsesiva en la 
infertilidad social (homosexuales incapaces de reproducirse) 
(Boivin et al., 2001), es decir, cuando aquellas personas que no se 
involucran en la heterosexualidad pretenden hacer uso de las 
posibilidades tecnológicas para reproducirse y formar familias. 

 

El contenido de este apartado se amplía de manera más detallada 
en la siguiente publicación que forma parte de esta tesis por 
compendio: 

 

⟴   VER PUBLICACIÓN 3 

Ventura, R., Rodríguez-Polo, X.R., & Roca-Cuberes, C. (2018). 
‘Wealthy gay couples buying babies produced in India by poor 
womb-women’: Audience interpretations of transnational surrogacy 
in TV news. Journal of Homosexuality. DOI: 
10.1080/00918369.2017.1422947 
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1.3    Aporte  de  los  Estudios  de  Comunicación 
 
Los LGBT/Queer Media Studies se encuadran dentro de un 
paradigma de pensamiento sociológico de la comunicación, esto es, 
un paradigma que aborda los fenómenos de la comunicación desde 
un razonamiento sociológico. Por lo general, los LGBT/Queer 
Media Studies se inscriben dentro de la perspectiva crítica de la 
comunicación. Esto quiere decir que su análisis se basa en una 
reflexión crítica del papel de los medios de comunicación, 
examinando cómo construyen una ideología a partir de sus 
discursos y cómo esto incide en la sociedad (Rodrigo-Alsina, 2001). 
Según señala Miquel Rodrigo-Alsina (2001) en el manual de 
referencia en español sobre las teorías de la comunicación, titulado 
Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas, la 
teoría crítica parte del análisis marxista de la relaciones de poder y 
las clases sociales que señala cómo la clase dominante genera un 
sistema cultural que a su vez estructura una serie de valores para 
perpetuarse. En consecuencia, los medios de comunicación, 
controlados por esta clase dominante, transmiten su ideología a 
través de sus contenidos, de modo que sirven de herramienta para la 
perpetuación de su modelo cultural hegemónico. De acuerdo con 
esta perspectiva, los medios de comunicación son concebidos como 
una herramienta para el control social, es decir, entendidos como 
institución encargada de mantener un determinado statu quo. En 
palabras de Scott (1990), “el discurso público (public transcript) es, 
para decirlo sin rodeos, el autorretrato de las élites dominantes 
donde éstas aparecen como quieren verse a sí mismas” (Scott, 1990: 
42). Esta idea conecta con los LGBT/Queer Media Studies en 
relación al concepto de heteronormatividad. De hecho, Jones (2006) 
define la heteronormatividad en términos gramscianos como la 
“heterosexualidad culturalmente hegemónica”, es decir, indica que 
el sistema ideológico y cultural dominante es heteronormativo. 
Recordemos que Gramsci (2010) emplea el concepto de hegemonía 
cultural para explicar cómo la ideología dominante crea escenarios 
de dominación-subordinación en base a su cosmovisión a través de 
lo que él denomina estructuras sociales de poder, entre las que 
destacan los medios de comunicación. En el contexto de la 
comunicación se ha usado también el concepto de hegemonía 
mediática (media hegemony) (Altheide, 1984; Artz, 2013) para 
explicar, entre otras cosas, cómo los medios de comunicación 
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ejercen como estructura social que difunde la cultura, valores e 
ideología hegemónica de la sociedad a la audiencia. Los efectos 
ideológicos de esta hegemonía mediática tienen resultados directos 
sobre la producción de los contenidos mediáticos, como veremos a 
continuación.  
 
 
a) Nivel de producción: contenidos 
 

Por una parte, “la cultura ofrece el marco interpretativo y referencial 
desde el cual uno se sitúa frente al resto de individuos” (Medina-
Bravo y Rodrigo-Alsina, 2012: 22). Además, según nos recuerdan 
Medina-Bravo y Rodrigo-Alsina (2012), una de las funciones 
básicas de la cultura es transmitir a los individuos aquel modelo de 
identidad que considera más apropiado y, por tanto, será más 
enfatizado y valorado. De tal modo, la socialización de les 
periodistes y guionistes (y en general las personas encargadas de la 
creación de contenidos mediáticos) estará muy influenciada por la 
cultura heteronormativa. Pese a que aseguren objetividad e 
imparcialidad es innegable que la ideología subyacente impregna 
los puntos de vista y las maneras de tratar los contenidos mediáticos 
que produzcan (Rodrigo-Alsina, 2005). Por otra parte, tendrán 
mayor predisposición a seleccionar e informar sobre aquellos 
asuntos que concuerdan con el statu quo y la cosmovisión 
dominante de la ideología heteronormativa. En este sentido, algunes 
autores han empleado el concepto heterosexual script (Kim et al, 
2007; Kirsch & Murnen, 2015; Frohard-Dourlent, 2012) para 
evidenciar la existencia de ese “guión heterosexual” o, dicho de otro 
modo, discurso dominante sobre la sexualidad que transmite 
narrativas heteronormativas a través de los medios de 
comunicación. La idea de la socialización heteronormativa de les 
periodistes y guionistes junto con la del guión heteronormativo 
implícito, nos permiten poner en consideración algunas de las 
teorías de la comunicación en relación a los LGBT/Queen Media 
Studies, a partir de su implicación con la producción de contenidos. 
A continuación exploraremos la apropiación que se puede hacer 
desde los LGBT/Queer Media Studies de teorías como: la espiral 
del silencio, el gatekeeping, el framing, la agenda setting y la 
agenda de atributos. 
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En su teoría sobre la espiral del silencio Elisabeth Noelle-Neumann 
(1995) explica que dada nuestra condición de seres sociales nos 
resultará difícil arriesgarnos a introducir opiniones nuevas si no 
sabemos si alguien las comparte o pensamos que van a ser 
rechazadas por la mayoría, precisamente por el miedo al 
aislamiento. Así, la percepción predominante sobre lo que es 
aceptable y lo que no tenderá a silenciar cada vez más al resto de 
posturas minoritarias. De acuerdo con esto, los comportamientos no 
heteronormativos también tenderán a ser silenciados dentro de esta 
dinámica, por el miedo a ser aislados por no ser “normales”. Pese a 
que la teoría de Noelle-Neumann esté más orientada a explicar la 
formación de la opinión pública y el rol de los medios de 
comunicación en este proceso, es igualmente útil para explicar los 
motivos que pueden llevar a les periodistes y guionistes a evitar la 
elaboración de discursos alternativos, fuera de la heteronorma, 
sobre el género y la sexualidad. En una investigación sobre los 
dibujos infantiles de la televisión, Summers (2011) argumentaba 
que se trata de contenidos producidos por adultos, con arraigadas 
ideologías heteronormativas, de modo que la identidad de los 
menores se forma sujeta a esta misma ideología. Igualmente, 
Lippmann (1965) ya subrayó el importante papel que desempeñan 
los medios informativos al “definir” nuestro mundo. Desde los 
LGBT/Queer Media Studies la teoría de la espiral del silencio sirve 
para evidenciar un primer filtro, previo a la propia elaboración del 
contenido mediático, que de un modo u otro impide que la 
diversidad sexual y de género se visibilice en los medios de 
comunicación y por tanto se normalice dentro de la opinión pública. 

Si atendemos ahora a las decisiones sobre el contenido mediático 
conviene revisar en primer lugar la teoría de la agenda setting 
(también traducida como fijación, configuración o establecimiento 
de la agenda). Esta teoría tiene relación con la idea anterior, ya que 
sugiere que los medios no reflejan la realidad tal como es, sino que 
la filtran y la configuran (McCombs & Shaw, 1972). La teoría de la 
agenda setting parte de la idea de que “los mass media son capaces 
de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la sociedad” 
(McCombs, 1996: 17). Esto explica cómo la agenda mediática, es 
decir, el conjunto de contenidos que difunden los medios 
diariamente, influye en la opinión pública. En otras palabras, la 
inclusión o exclusión de determinados temas en los contenidos 
mediáticos puede trasladar a la audiencia una visión distorsionada 
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de la realidad a partir de la relevancia dada a los temas. Aunque esta 
teoría se haya desarrollado sobre todo desde el análisis del 
contenido informativo (noticias) y la formación de opinión política 
(intención de voto), puede igualmente ser aplicada al conjunto de 
contenidos mediáticos (incluida la ficción) y la formación de 
opinión sobre lo que es normal o no en términos de género y 
sexualidad. De hecho, la construcción de la agenda mediática 
(media agenda building) tiene mucho que ver con los procesos de 
invisibilización de la diversidad sexual y de género que se estudian 
desde los LGBT/Queer Media Studies. El hecho de que la 
diversidad sexual y de género no aparezca representada en los 
medios no significa que no exista, sino que no es de interés para la 
agenda heteronormativa. Este razonamiento está, asimismo, 
vinculado con el concepto de gatekeeping. El concepto de 
gatekeeping juega un importante papel en los procesos selectivos de 
la construcción de las noticias, ya que les periodistes seleccionan 
aspectos específicos y muestran sólo ciertas imágenes que 
confirman sus propios criterios para juzgar una noticia específica, 
mientras que ignoran los que no coinciden o están en contra de este 
punto de vista (Griffin, 2011; Shoemaker & Vos, 2009). 

Avancemos un paso más en el análisis de los procesos de 
elaboración del contenido mediático y pasemos a atender a aquellos 
temas que logran trascender en la agenda mediática y llegan a 
formar parte de la cobertura de los medios. En este punto la teoría 
del encuadre (framing) nos puede marcar un itinerario de análisis 
interesante para los LGBT/Queer Media Studies. Entman (1993) 
explicó que encuadrar (to frame) es seleccionar ciertos aspectos de 
una realidad percibida y hacerlos más destacados en un texto 
mediático, de tal manera que promueva una definición particular del 
problema, una interpretación causal, una evaluación moral, y/o una 
recomendación de tratamiento. Dicho de otro modo, los encuadres 
(frames) son esquemas creados por les periodistes que guían la 
manera en que se entienden y narran los eventos en una noticia. En 
este sentido, el papel de los medios de comunicación es decisivo ya 
que, al tiempo que explican los hechos a la audiencia, están ya 
definiendo la realidad fijándola dentro de unos límites o marcos de 
discusión pública determinados (Sádaba et al., 2012). Además, 
Stuart Hall sostenía que el modo en que se encuadra un tema de 
manera inicial define el modo en que se encuadrará ese tema en los 
tratamientos posteriores y establece los términos de referencia 
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dentro de los cuales se llevará a cabo la cobertura o el debate 
adicional (Hall et al., 1978). Por su parte, Shanto Iyengar (1994) 
exploró los usos de los encuadres y los efectos que pueden tener 
sobre la audiencia y encontró que contribuyen a generar un esquema 
mental en la audiencia que promueve y guía las atribuciones de 
responsabilidad. La importancia sobre esta atribución de 
responsabilidad reside en que se constituye como una de las piezas 
más importantes de formación de opinión pública (Chavero, 2015). 
Como vemos, el enfoque del framing permite explorar el modo en 
que se enmarca la diversidad sexual y de género en los discursos 
mediáticos. Por ello, desde los LGBT/Queer Media Studies resulta 
útil para abordar cuestiones como la problematización y la 
estereotipación. Como recuerdan Aguiló y Santos (2012), en el 
discurso social los homosexuales han sido históricamente 
considerados pecadores, enfermos y delincuentes. De igual modo, 
Fejes y Petrich (1993) indicaron que el discurso mediático 
dominante se ha caracterizado por definir la homosexualidad como 
perversión, enfermedad y/o crimen. Es decir, se ha encuadrado la 
homosexualidad como cuestión problemática a partir de un uso 
estratégico de los discursos religioso, médico y judicial. En esta 
misma línea, Yep (2003: 23) señala que “en los medios, los 
individuos y grupos que viven fuera del orden heteronormativo 
están representados de manera diferente”. Los marcos culturales 
heteronormativos influyen en cómo les periodistes encuadran los 
temas, aflorando los prejuicios e impidiendo que aparezcan 
encuadres interpretativos que se salgan de la heteronorma. 
Numerosos estudios sobre la representación LGBT en los medios 
apuntan en esta dirección, resaltando la manera estereotipada en que 
se presenta la realidad LGBT en los medios (Bond, 2014; Carratalá, 
2016; Chung, 2007; Gomillion & Giuliano, 201; Gross, 2012; 
Marini, Medina-Bravo & Rodrigo-Alsina, 2010; Raley & Lucas, 
2006; Ventura, 2013, 2014). 

Si la teoría de la agenda setting nos proponía que los medios nos 
influyen en sobre qué pensar (what to think about), la teoría del 
framing nos propone que los medios nos influyen en cómo pensarlo 
(how to think about) (McCombs & Shaw, 1993). No obstante, un 
segundo nivel de la agenda setting, denominado agenda de atributos 
(attribute agenda setting), también busca examinar el modo en que 
los medios influyen en la opinión pública desde la perspectiva de 
cómo pensar las noticias (McCombs & Evatt, 1995). De acuerdo 
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con esta teoría, el hecho de que la cobertura mediática destaque 
ciertos atributos conlleva que también sean destacados en las 
mentes de la audiencia, por lo que tiene implicaciones importantes 
en la formación de la opinión pública (Kim et al., 2012; McCombs 
& Estrada, 1997). En este sentido, la terminología utilizada para 
describir un asunto en particular sería un ejemplo de asignación 
intencional de atributos, ya que, como apuntaba Pearce (1994) 
desde una perspectiva del contruccionismo, el lenguaje construye el 
mundo, no lo representa, por lo que tiene un aspecto formativo: 
“Decir cómo se llama algo no es simplemente nombrarlo o hablar 
sobre eso: es, en un sentido muy real, convocarlo a ser como uno lo 
ha nombrado” (Pearce, 1994: 270). De este modo, como veremos en 
la publicación 3, no es lo mismo usar el concepto de vientres de 
alquiler que el de gestación subrogada. El uso de cada término 
construye un significado diferente de una misma realidad. La 
elección de palabras implica el uso de un frame semántico que 
enmarca los atributos que la audiencia asociará al asunto narrado, 
guiando así su interpretación. En consecuencia, los medios pueden 
promover un discurso público de no aceptación sobre un tema en 
particular al presentarlo como un problema social (Best, 2010): 
seleccionando y presentando la noticia mediante el uso de un 
encuadre que enfatice los elementos negativos —problem frame 
(Altheide, 1997)—, planteando un escenario de víctimas y 
culpables, y eliminando posibles soluciones o alternativas del 
debate (Happer & Philo, 2013). 

 
 
b) Nivel de recepción: audiencia 
 

Las teorías que hemos visto hasta ahora se centraban en analizar los 
fenómenos de la comunicación desde el punto de vista del 
contenido, es decir, atendiendo a aquellos elementos que configuran 
una construcción determinada de los contenidos, y no otra. En cierto 
modo, estas teorías presentan la relación entre los medios y la 
audiencia como una relación de causa-efecto directa. Así, se 
concibe a los medios como esa superestructura de poder gramsciana 
que controla y produce mensajes ideológicos que penetran 
directamente en la sociedad. En consecuencia, se percibe a la 
audiencia bajo una relación de sometimiento, como una masa 
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homogénea vulnerable a los medios. Por lo tanto, este enfoque, 
aunque resulta útil para concienciar del poder de los medios y de la 
construcción de la realidad que hacen a través de sus contenidos, no 
atiende a las posibilidades de reacción y resistencia ante estos 
contenidos por parte de esa supuesta masa homogénea que es la 
audiencia. 

Desde los LGBT/Queer Media Studies resulta necesario ese 
enfoque que aporta la perspectiva crítica, la cual busca “denunciar 
las estrategias de manipulación y de persuasión de los medios de 
comunicación” (Rodrigo-Alsina, 2001: 195). Es decir, es necesario 
visualizar el poderoso rol de los medios analizando sus contenidos 
para visibilizar la existencia de discursos que construyen y 
legitiman la ideología heteronormativa. No obstante, para los 
LGBT/Queer Media Studies resulta igualmente necesario considerar 
los efectos de los medios a nivel de su recepción: observando cómo 
influyen en la formación de identidades, en los usos y consumo 
mediáticos, e incluso en el impacto sobre la opinión pública y las 
actitudes sociales hacia la diversidad sexual y de género. Por ese 
motivo, el aporte de los Cultural Studies para los LGBT/Queer 
Media Studies es fundamental, ya que permite centrar la atención 
allí donde los efectos ideológicos se evidencian (Hall, 1980). Esto 
interesa para abordar la relación entre la cultura y la comunicación 
desde un enfoque centrado en las consecuencias culturales de los 
productos mediáticos sobre la audiencia. Para la perspectiva crítica 
“lo que caracteriza a los medios de comunicación es que son 
instrumentos ideológicos” (Rodrigo-Alsina, 2001: 195) al servicio 
de las fuerzas hegemónicas del sistema social. En cambio, el 
enfoque sociocultural de Escuela de Birmingham (cultural studies) 
propone dar el paso de esa perspectiva basada en el espectador 
como sujeto pasivo a una perspectiva en la que el espectador se 
convierte en un sujeto con un rol activo en el ecosistema mediático. 
Es decir, que toma decisiones y es capaz de seleccionar, evaluar y 
construir un significado propio de los mensajes que recibe, más allá 
de limitarse a asumir el discurso ofrecido. En relación a esto, 
Martín-Barbero (1998) considera que ningún actor tiene el control 
absoluto de la construcción de significados, sino que el ecosistema 
comunicativo es un terreno de negociaciones en el que intervienen 
multitud de elementos, actores e instituciones que componen la 
sociedad. De todos modos, no debemos olvidar que el papel de los 
medios de comunicación sigue siendo muy importante en los 
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procesos de interpretación del mundo (Rodrigo, 2001: 180). Ya que, 
a pesar de que lo que ofrecen los medios de comunicación puede no 
influir automática y causalmente a la audiencia de una manera 
predecible, sí que influye de algún modo en les receptores. Los 
medios refuerzan maneras específicas de percepción, introducen 
estilos de vida y construcciones de realidades sociales, políticas o 
culturales que pueden servir de modelos y provocar consenso u 
oposición (Schmidt, 1991: 15-16). Desde los cultural studies 
también se atiende a la capacidad que tiene la audiencia de influir 
sobre el propio producto mediático. La publicación 4 del compendio 
de publicaciones de esta tesis explora en mayor profundidad este 
aspecto. Además, investigaciones más recientes en la línea de los 
cultural studies abordan la función de la audiencia no sólo como 
consumidores sino como prosumidores, es decir, también como 
creadores de contenidos (Dezuanni & Monroy-Hernandez, 2012). 

La teoría del construccionismo social es igualmente importante 
dentro de los cultural studies, ya que consideran que lo fundamental 
es la construcción de sentido (Rodrigo, 2001). Por ello, al aplicarlo 
a los estudios de comunicación consideran que la realidad social 
que se construye a nivel de la producción del contenido no adquiere 
su significado sino a nivel de la atribución de sentido que le otorga 
la audiencia. Es por ello que se destaca el análisis de la recepción y 
la investigación sobre los efectos de los medios de comunicación. 
Las principales investigaciones sobre los efectos de los medios de 
comunicación han tenido una notable influencia de la psicología 
social. Estudios desarrollados desde el enfoque de la Hipótesis del 
Contacto Parasocial (Schiappa et al., 2006) y la Teoría Social 
Cognitiva (Bandura, 2001) señalan la importancia que tiene la 
representación mediática de personas y personajes LGBTQ, por los 
efectos positivos que genera en la sociedad. Por un lado, indican 
que ver personajes LGBTQ puede influir en las actitudes de la 
audiencia heterosexual/cisgénero hacia las personas LGBTQ, 
disminuyendo el prejuicio y la LGBTfobia (Bonds-Raacke et al., 
2007; Madžarević & Soto-Sanfiel, 2018). Y, por otro lado, destacan 
su importancia en la socialización de los individuos LGBTQ en 
contextos sociales marcados por la falta de referentes positivos. La 
representación mediática de personas LGBTQ puede ofrecer 
modelos de referencia sobre los que identificarse. Esto les dota de 
herramientas para hacer frente a la intimidación y el rechazo en su 
entorno cotidiano (Gomillion & Giuliano, 2011), a la vez que 
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contribuye a desarrollar su identidad de una manera positiva y a 
alcanzar bienestar psicológico (Bond & Compton, 2015; Gillig & 
Murphy, 2016; McInroy & Craig, 2017). Como vemos, estos 
enfoques centrados en la audiencia otorgan un rol a los medios 
como agentes socializadores, ya que desempeñan una importante 
función en la construcción de las identidades personales y culturales 
(Rodrigo-Alsina, 2000). 

 

El contenido de este apartado se amplía de manera más detallada 
en la siguiente publicación que forma parte de esta tesis por 
compendio: 

 

⟴   VER PUBLICACIÓN 1 

Ventura, R. (2016). Audiencia LGBT y sus percepciones sobre los 
"media safe spaces". En AE-IC (Ed.), Libro de Comunicaciones del 
V Congreso Iberoamericano de Comunicación “Comunicación, 
Cultura y Cooperación” AE-IC Madrid 2016 (pp. 423-431). 
Madrid: AE-IC. 
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1.4    Objetivos  
 

Los objetivos aquí explicados hacen más bien referencia a los 
propósitos de la tesis, ya que los objetivos de investigación, 
propiamente dichos, son diferentes para cada una de las 
publicaciones que forman parte del compendio de esta tesis y por 
tanto se incorporan dentro de cada una de ellas. Por otra parte, los 
objetivos que se señalan a continuación entienden esta tesis como 
punto de partida, no como meta final, por tanto deben ser 
comprendidos como una hoja de ruta que se inicia con esta tesis. De 
tal modo, el objetivo principal de esta tesis es integrar y difundir el 
conocimiento académico LGBT/Queer dentro del ámbito de la 
comunicación, en concreto en el espacio académico español. Los 
objetivos concretos de la tesis se inspiran en la propuesta de Gust 
Yep, editor del libro Queer theory and communication: From 
disciplining queers to queering the discipline(s), junto con Karen E. 
Lovaas y John P. Elia (2014), quien me recibió como supervisor en 
la San Francisco State University durante mi estancia de 
investigación predoctoral y me animó a impulsar los estudios queer 
de comunicación en el ámbito académico español. 

1.   Acercar los LGBT/Queer Media Studies al ámbito 
académico español (visibilización del campo de 
investigación); 

2.   Examinar las potencialidades de la teoría queer en el campo 
de investigación de la comunicación a través de contextos 
variados (contribución científica al campo de investigación); 

3.   Estimular el diálogo entre les académiques queer en la 
disciplina de comunicación (fomento de redes de 
investigación); 

4.   Explorar las implicaciones de la investigación académica en 
las políticas públicas y la transformación cultural 
(transferencia de conocimiento) 
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2.  COMPENDIO  DE  PUBLICACIONES  
 
Esta tesis se ajusta a la normativa para la presentación de Tesis por 
compendio de publicaciones del Programa Oficial de Postgrado del 
Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra 
(Doctorado en Comunicación), descrita en el Acuerdo de la 
Comisión del Programa Oficial de Postgrado del Departamento de 
Comunicación de 7 de julio de 2010, modificada por la Comisión 
Académica de Doctorado, de 13 de octubre de 2015, y que está 
sujeta a su vez a la normativa establecida por la Universitat Pompeu 
Fabra. 
 
La normativa establece que una tesis por compendio requiere un 
conjunto de cuatro publicaciones, de las cuales: 
 

1.   Como mínimo dos de ellas deben ser artículos de revistas 
académicas con las características siguientes: 

•   Los artículos deben haberse publicado (o estar aceptados 
para su publicación) en revistas  académicas evaluadas que 
formen parte de los repertorios Web of Science (ISI) o 
Scopus. 

•   En todos los artículos el doctorando debe ser el primer 
firmante. 

•   Como mínimo un artículo debe estar publicado en lengua 
inglesa. 

 
2.   Las otras dos publicaciones en esta modalidad pueden ser: 

•   Artículos publicados en revistas académicas evaluadas que 
formen parte de los repertorios aceptados por las agencias de 
evaluación (CARHUS plus+, MIAR, RESH, DICE, JCR, 
SJR). 

•   Capítulos de libro publicados por editoriales de carácter 
académico. 

•   Comunicaciones presentadas en congresos de carácter 
académico, siempre  que la comunicación haya sido 
aceptada para ser publicada como parte de las actas del 
Congreso. 
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En la siguiente tabla se presentan las publicaciones que forman 
parte del compendio de esta tesis y se indica cómo se ajustan a los 
requisitos establecidos en la normativa. 
 

	   Título   Tipo  de  
publicación  

Publicado  en   Idioma  

1	   Audiencia LGBT y 
sus percepciones 
sobre los "media 
safe spaces" 

Actas 
Congreso 

AE-IC 

 
Libro de Actas 

Español 

2	   Tendencias de 
investigación sobre 
la 
heteronormatividad 
en los medios de 
comunicación 

Artículo 
SCOPUS 

Revista Opción 

 
SJR Q4 

Español 

3	   ‘Wealthy gay 
couples buying 
babies produced in 
India by poor 
womb-women’: 
Audience 
interpretations of 
transnational 
surrogacy in TV 
news 

Artículo 
ISI-WOK 

Journal of 
Homosexuality 

 
JCR Q2 

SJR Q1 

Inglés 

4	   Ciberactivismo fan 
lésbico: acciones 
de protesta no 
violenta frente a 
las 
representaciones 
heteronormativas 
de personajes 
LGBTQ en 
televisión 

Capítulo de 
libro 

Tirant lo Blanch 
 

4º posición de 
editoriales 
españolas 
(ranking SPI) 

Español 
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Ventura,  R.,  Guerrero-Pico,  M.,  &  Establés,  M.J.  

(aceptado).  Ciberactivismo  fan  lésbico:  acciones  de  
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Ciberactivismo fan lésbico: acciones de protesta no 
violenta frente a las representaciones 

heteronormativas de personajes LGBTQ en televisión 
 

Rafael Ventura, Universitat Pompeu Fabra 
Mar Guerrero-Pico, Universitat Pompeu Fabra 
María-José Establés, Universitat Pompeu Fabra 

 
1. Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo analizar las estrategias de 

protesta no violenta que las fans lesbianas y bisexuales llevan a 

cabo de manera activa a través de Internet y las redes sociales como 

reacción al tratamiento que reciben los personajes femeninos no 

heterosexuales por parte de la industria televisiva. La representación 

de personajes lésbicos, gays, bisexuales, transexuales y queer 

(LGBTQ) en los productos mediáticos cumple una importante 

función en la socialización de las personas LGBTQ, sobre todo en 

contextos sociales caracterizados por la escasez de otros referentes 

positivos que les doten de herramientas para hacer frente al acoso y 

el rechazo (Bond  y Miller, 2017; Gomillion y Giuliano, 2011). El 

activismo que empodera a las fans surge precisamente de una 

situación en que los productores de televisión convierten en 

recurrente un cliché televisivo conocido como “Síndrome de la 

Lesbiana Muerta” (SLM) (adaptado del inglés “Dead Lesbian 

Syndrome”). En él, la representación de personajes lésbicos, y en 

concreto las parejas lésbicas, termina con la muerte o el asesinato, 

suprimiendo así cualquier posibilidad de alcanzar un final feliz y 

obteniendo a cambio finales trágicos y violentos (Anderson, 2013; 
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Millward et al., 2017). Según un informe realizado por LGBT Fans 

Deserve Better (2016a) sobre la representación en las cadenas 

comerciales estadounidenses durante la temporada 2015-2016, el 

porcentaje de personajes lésbicos o bisexuales muertos ascendió al 

26,5%. 

Las fans, en un proceso de empoderamiento, se organizan y 

crean comunidad a través de las redes sociales para llevar a cabo 

acciones colectivas con el objetivo de transformar la situación de 

injusticia que produce el cliché del SLM. Entre las acciones que 

desarrollan se incluyen: boicots a las series de televisión, negándose 

a ver el programa en directo para bajar la audiencia; protestas 

simbólicas, generando ruido en redes sociales (p.ej.: Twitter) para 

sensibilizar sobre la representaciones negativas y exigir cambios 

que mejoren las condiciones de los personajes LGBTQ; y campañas 

de recaudación de donaciones para organizaciones que dan soporte 

a jóvenes LGBTQ en riesgo de suicidio (p.ej.: The Trevor Project). 

Tales acciones conforman tácticas de protesta no violenta dentro del 

ecosistema televisivo (Juluri, 2005), donde un sector de la audiencia 

socialmente segregado toma medidas para hacerse con el poder 

simbólico de los productos de ficción frente a una estructura 

mediática que, si bien, en los últimos años ha mejorado su 

visibilización, continúa propagando representaciones estereotipadas 

que afectan de un modo negativo al desarrollo psico-afectivo de las 

jóvenes lesbianas y bisexuales. 

En este capítulo se analiza el desarrollo de las acciones y las 

razones del éxito de la campaña contra el Síndrome de la Lesbiana 
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Muerta, junto con su importancia para la acción futura para lograr 

un cambio social en cuanto a la representación mediática de 

personajes LGBTQ. Teniendo en cuenta la importancia de la 

tecnología digital y redes sociales para la organización de acciones 

de protesta y la difusión de los movimientos sociales (Bock, 2012; 

Castells, 2015; Fernández-Planells et al., 2014; Iranzo y Farné, 

2013; McCaughey y Ayers, 2013; Pérez-Altable, 2015), este 

capítulo aplica técnicas de análisis del discurso para ofrecer un 

estudio de las tácticas de protesta no violentas utilizadas por las fans 

activistas contra el SLM: desde las primeras protestas en Internet 

impulsadas por las fans de Xena, la princesa guerrera y Buffy 

Cazavampiros hasta el movimiento #LGBTFansDeserveBetter en 

redes sociales, nacido a raíz de la muerte de un personaje lésbico en 

la serie juvenil de ciencia-ficción The 100. El análisis muestra un 

aumento de la sensibilización de la problemática entre las fans 

lesbianas y bisexuales, y en los medios de información televisiva, 

que colaboran en la detección, visibilización y condena del cliché. 

Asimismo, destacan la progresiva autorregulación de las propias 

comunidades online de fans activistas, encaminada a neutralizar 

posibles formas de resistencia violenta dentro de sus campañas. 

 

2. La violencia de la heteronormatividad 
La heteronormatividad es un concepto que se usa desde la 

teoría queer y los estudios de género para explicar y evidenciar la 

existencia de un sistema social, cultural e ideológico creado 

alrededor de la idealización de la heterosexualidad (Warner, 1991). 
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Por un lado, constituye la heterosexualidad como la única 

sexualidad válida, es decir, la presenta como la sexualidad normal, 

natural, correcta, deseada y que se da por sentado. Por otro lado, 

invisibiliza, estigmatiza y margina todas aquellas sexualidades no 

heterosexuales, al considerarlas formas no válidas de sexualidad. 

Por tanto, se constituye como un sistema de privilegios para unas 

personas, y restrictivo, excluyente y opresivo para otras. De acuerdo 

con Chambers (2003), el concepto de heteronormatividad desvela 

las restricciones, demandas y expectativas que se producen cuando 

la heterosexualidad se toma como normativa en una sociedad. De 

tal modo, de este sistema se desprenden, además, otra serie de 

concepciones vinculadas a él que van más allá de la orientación 

sexual, como el binarismo de género, la familia nuclear, los roles de 

género y el sistema de sexos. 

Este sistema involucra actitudes negativas y manifestaciones 

violentas contra las minorías sexuales, tales como la LGBTfobia 

(que incluye la lesbofobia, la homofobia, la bifobia y la transfobia) 

y el heterosexismo. Es decir, aplica la ideología heteronormativa 

para oprimir y discriminar a todas aquellas personas que no se 

adaptan a ella o no cumplen sus normas. El heterosexismo se ha 

reconocido como un problema social desde que el movimiento 

LGBTQ pusiera de manifiesto (Kitzinger, 2005) que en el sistema 

heteronormativo la orientación sexual y la identidad de género se 

convierten en motivos de rechazo, ataques, acoso, abuso, insultos, 

crímenes de odio, discriminación, prejuicios, humillación, 

exclusión, discursos de odio, marginalización, estigmatización, 
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persecución, censura, infrarrepresentación, invisibilización, 

criminalización, negación de derechos, privación de protección, y 

un largo etcétera. Yep (2003), haciendo alusión a Foucault, advierte 

que la heteronormatividad está siempre presente en todas partes, 

tanto a nivel individual como colectivo, en las instituciones 

sociales, las prácticas culturales y los sistemas de conocimiento. De 

hecho, Jones (2006) lo define en términos gramscianos como la 

heterosexualidad culturalmente hegemónica. Gramsci (2010) 

desarrolla el concepto de hegemonía cultural para explicar las 

estructuras sociales de poder y cómo la ideología dominante crea 

escenarios de dominación-subordinación en base a su cosmovisión. 

Así, la ideología heteronormativa convierte la heterosexualidad en 

una norma culturalmente aceptada como natural, válida y universal 

que se aplica al conjunto de valores, creencias, instituciones, 

costumbres y moral de la sociedad, en lugar de cuestionarla como 

una construcción social artificial. A su vez, este sistema tiene un 

fuerte impacto sobre todas aquellas personas no heterosexuales, al 

convertir ese escenario social en un entorno hostil hacia ellas. Las 

personas LGBTQ son una de las minorías con más riesgo a ser 

objeto de bullying (Elipe et al, 2017), crímenes de odio (Herek, 

2017; Pew Research Center, 2014) y exclusión social (Takács, 

2006). Además, como advierte Bourdieu (1991), la violencia 

simbólica no es menos real y efectiva que la violencia directa, ya 

que también tiene efectos reales sobre el individuo. De hecho, las 

personas LGBTQ se encuentran también entre los grupos con más 

riesgo de sufrir depresión (Baams et al., 2015) o cometer suicidio 
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(Haas et al, 2015), con cifras que destacan sobre todo al 

compararlas con las de las personas heterosexuales (Marshal et al., 

2011). 

Analizar la heteronormatividad desde la perspectiva 

gramsciana de la hegemonía cultural nos permite exponer formas de 

violencia no percibidas ejercidas desde las estructuras sociales, al 

comprender que las consecuencias de esta ideología van más allá de 

las manifestaciones de violencia directa. Bourdieu (1991) utiliza el 

concepto de violencia simbólica para describir y evidenciar la 

existencia de aquellas formas de violencia indirecta, invisible, 

subyacente, implícita, que no se ejercen de manera física o 

verbalmente directa y que incluso interiorizan las personas 

sometidas. Galtung (1996) también explora los diferentes tipos de 

violencias al teorizar sobre el concepto de paz y plantea tres tipos de 

violencia: directa, estructural y cultural. Galtung parte de la 

afirmación de que la paz es la ausencia de violencia. Sin embargo, 

diferencia entre la paz negativa entendida como la ausencia de 

violencia directa, y la paz positiva entendida como la ausencia de 

violencia indirecta (estructural y cultural), que significa al mismo 

tiempo la presencia de la justicia social. De acuerdo con Galtung 

(1996), la violencia cultural legitima las otras formas de violencia, 

perpetuando y justificando su sistema ideológico.  

En este contexto, podemos decir que la heteronormatividad 

plantea un conflicto violento al infligir sufrimiento a un colectivo 

concreto de seres humanos. Por tanto, con tal de alcanzar una 

situación de justicia social que garantice un entorno seguro y 
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respetuoso para todas las personas, independientemente de su 

orientación sexual o su identidad de género, se hace necesaria una 

transformación del conflicto heteronormativo que produzca un 

cambio social encaminado a una cultura de paz. La transformación 

del conflicto tiene como objetivo alterar la dinámica del conflicto 

minimizando o incluso eliminando por completo todas sus formas 

de violencia (Lederach, 2015). En este capítulo en concreto nos 

centraremos en la violencia cultural, una forma simbólica e 

indirecta de violencia. Siguiendo a Lederach, en el nivel cultural de 

la transformación de conflictos, el objetivo principal es identificar y 

comprender los patrones culturales que legitiman y perpetúan la 

violencia y desarrollar mecanismos para responder al conflicto de 

una manera constructiva y no violenta. El nivel cultural es el más 

complejo, ya que en él intervienen todos los niveles de la 

superestructura social: la religión, el sistema educativo, la familia y 

los medios de comunicación, entre otros muchos elementos. 

 

3. Heteronormatividad en la representación mediática: 

de la invisibilidad al Síndrome de la Lesbiana Muerta 

(SLM) 
La heteronormatividad se construye socialmente, se reproduce 

en el imaginario colectivo y se promociona culturalmente a través 

de los distintos aparatos culturales de la sociedad. Entre ellos, los 

medios de comunicación juegan un papel destacado en este 

propósito. Varios investigadores han explorado los modos en que se 

reproduce la heteronormatividad a través de los medios de 
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comunicación (De Ridder et al., 2011; Ventura, 2016; Yep, 2003). 

Multitud de estudios desarrollados desde el enfoque de la Hipótesis 

del Contacto Parasocial (Schiappa et al., 2006) y la Teoría Social 

Cognitiva (Bandura, 2001) señalan la importancia que tiene la 

representación de personas y personajes LGBTQ, por los efectos 

positivos que genera en la sociedad. Por un lado, indican que ver 

personajes LGBTQ puede influir en las actitudes de la audiencia 

hetersexual/cisgénero hacia las personas LGBTQ, disminuyendo el 

prejuicio y la LGBTfobia (Bonds-Raacke et al., 2007; Madžarević y 

Soto-Sanfiel, 2018). Y, por otro lado, destacan su importancia en la 

socialización de los individuos LGBTQ en contextos sociales 

marcados por la falta de referentes positivos. La representación 

mediática de personas LGBTQ puede ofrecer modelos de referencia 

sobre los que identificarse. Esto les dota de herramientas para hacer 

frente a la intimidación y el rechazo en su entorno cotidiano 

(Gomillion y Giuliano, 2011), a la vez que contribuye a desarrollar 

su identidad de una manera positiva y a alcanzar bienestar 

psicológico (Bond y Compton, 2015; Gillig y Murphy, 2016; 

McInroy y Craig, 2017). 

No obstante, la representación mediática de las personas 

LGBTQ se ha caracterizado históricamente por una absoluta 

invisibilización (Gross, 2012). Tras esta etapa de inicial, han pasado 

a ser infrarrepresentadas y ridiculizadas durante décadas (Croteau y 

Hoynes, 2013). En la actualidad esta situación está cambiando y 

comienzan a incorporarse en mayor medida los contenidos 

mediáticos y de maneras más diversas. Sin duda, uno de los 
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mayores logros ha sido la progresiva desvinculación de las 

identidades LGBTQ de las definiciones ligadas a la perversión, 

enfermedad y/o crimen (Fejes y Petrich, 1993), logrando incluso 

revertir el discurso hasta presentar la homofobia como el problema 

social (Carratalá, 2017). Aun así, en muchos casos la visibilidad 

existente sigue estando formulada bajo narrativas negativas o 

fuertemente estereotipadas que distan todavía mucho de una 

representación normalizada. Los medios convencionales siguen 

representando a las personas LGBTQ como unidimensionales y 

estereotipadas, ignorando muchos subgrupos LGBTQ y limitando al 

modelo heterosexual tradicional las formas dentro de las cuales es 

posible percibir y pensar las relaciones LGBTQ, frente a modelos 

alternativos más igualitarios (Francisco Amat et al., 2016; González 

de Garay y Francisco Amat, 2016; McInroy y Craig, 2017). En este 

orden de ideas, podemos comprender la representación mediática de 

las personas LGBTQ como un proceso que transita por tres etapas: 

invisibilización (ausencia de representación, censura, omisión, 

infrarrepresentación...), representación imperfecta 

(estereotipificación, representaciones negativas, ridiculización, 

representaciones simplistas, queerbaiting...) y representación eficaz 

(representación efectiva y normalizada, existencia de modelos 

positivos, personajes complejos y realistas, narrativas elaboradas, 

diversidad de roles, pluralidad de identidades...).  

Uno de los fenómenos más actuales en los que manifiesta la 

violencia heteronormativa en la representación mediática es el 

denominado queerbaiting (Brennan, 2016; Ng, 2017). El 
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queerbaiting es una práctica de los productos de ficción donde se 

presenta, o simplemente se insinúa, una relación sexoafectiva entre 

personajes del mismo sexo. Sin embargo, la característica principal 

del queerbaiting es que la inclusión de tramas o personajes LGBTQ 

en las narrativas de ficción suele responder a estrategias de 

marketing pinkwashing dirigidas a aparentar ser inclusivos (gay-

friendly) y a atraer a la audiencia LGBTQ, por lo que una de las 

consecuencias se produce cuando los productores y guionistas 

deciden no desarrollar narrativamente la trama o los personajes 

LGBTQ y los ignoran o se deshacen de ellos. El recurso más 

empleado para hacerlo suele ser a través de una innecesaria muerte 

violenta (asesinato o suicidio). Como resultado, los personajes 

LGBTQ son "castigados" recurrentemente en narraciones de ficción 

por mostrar abiertamente su (homo)sexualidad, no permitiéndoles 

tener finales felices. 

Ante esta situación, el fandom LGBTQ se pregunta por qué 

mueren tantos personajes LGBTQ, sobre todo teniendo en cuenta la 

ya de por sí reducida representación existente. Según el informe 

anual de GLAAD (2016) "Where We Are On TV Report" sobre la 

inclusión LGBTQ en la televisión, en la temporada 2016-2017 hubo 

895 personajes principales en los programas de televisión 

primetime, de los cuales únicamente 43 (el 4,8%, siendo este el 

porcentaje más alto jamás reportado) fueron identificados como 

gay, lesbiana, bisexual, transgénero o queer. De este modo, para 

visibilizar este problema de representación y el uso recurrente de la 

muerte innecesaria de los personajes LGBTQ el fandom de mujeres 
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lesbianas y bisexuales ha desplegado campañas de sensibilización 

en torno al cliché denominado Síndrome de la Lesbiana Muerta 

(SLM) (originalmente “Dead Lesbian Syndrome” en inglés), que se 

desarrolla sobre todo a través de internet y las redes sociales. Se 

trata de una campaña complementaria a la del cliché Entierra a tus 

Gays (originalmente “Bury Your Gays” en inglés) (Waggoner, 

2017) y que se centra concretamente en los casos de personajes de 

mujeres lesbianas y bisexuales. 

La representación de las mujeres lesbianas y bisexuales en las 

ficciones televisivas se ha caracterizado en gran medida por la 

perpetuación de diversos clichés. Si bien en algunas series de 

televisión los creadores han jugado con la ambigüedad a través del 

subtexto sobre el lesbianismo de sus protagonistas, como es el caso 

de Xena: la Princesa Guerrera (Universal Television, 1995-2001), 

en otras se han explicitado las relaciones amorosas lésbicas (Collier 

et al., 2009). Al Síndrome de la Lesbiana Muerta se suele sumar el 

Cliché de la Lesbiana Maligna, ambos muy relacionados entre sí. 

Uno de los casos más polémicos de este doble estereotipo fue el de 

los personajes Tara (interpretada por Amber Benson) y Willow 

(Alyson Hannigan) de la serie Buffy, Cazavampiros (The WB, 

1997-2003). Según señala Anderson (2013), esta relación lésbica 

supuso un fuerte vínculo emocional para muchas jóvenes LGBTQ 

que vieron representados sus anhelos afectivos en una serie de 

televisión para adolescentes. Sin embargo, la decepción de las fans 

no tardó en llegar debido a la muerte, cruel y sin aparente sentido 

narrativo, de Tara en el episodio Seeing Red (6x19), tras haber 
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mantenido una relación sexual con Willow. Una bala perdida, 

dirigida a Buffy, acaba con su vida, provocando que Willow 

materialice su impotencia y rabia convirtiéndose en una bruja 

asesina. Se perpetuaban así ambos clichés en sendos personajes: el 

Síndrome de la Lesbiana Muerta en Tara y el Cliché de la Lesbiana 

Maligna en Willow. 

Si el caso de Tara y Willow supuso un antes y después en la 

percepción de las fans lesbianas de sus relaciones sexuales y 

afectivas en una serie de televisión, otras series posteriores han 

intentado captar la atención de este público. Una de ellas es The 100 

(The CW, 2014-). A pesar de los más de diez años que separan a 

ambas ficciones, la serie cuenta con ciertos paralelismos con Buffy, 

Cazavampiros: está destinada al público adolescente, al menos uno 

de las dos integrantes de una pareja lésbica había mantenido 

relaciones sexuales con un hombre y la otra integrante muere por 

una bala perdida una vez se ha consumado la relación íntima entre 

ambas mujeres. La importancia de The 100 en este capítulo radica 

precisamente en la relación entre Lexa y Clarke, apodada por las 

fans como 'Clexa', y cómo la trágica muerte de Lexa desencadenó la 

ira de las fans lesbianas contra el productor Jason Rothenberg y el 

resto de guionistas bajo acusaciones de queerbaiting (Bourdaa, 

2018; Deshler, 2017; Ng, 2017; Waggoner, 2017). Pero, ¿cómo 

empezó la polémica? 

La introducción del romance entre Clarke (interpretada por 

Eliza Taylor) y Lexa (Alycia Debnam-Carey) en la segunda mitad 

de la segunda temporada vino acompañada del apoyo unánime de 
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críticos y público. Primero, por la representación normalizada de la 

sexualidad femenina no heteronormativa; segundo, por tener un 

personaje LGBTQ como protagonista; y tercero, por la 

representación multidimensional y no estereotípica de sus 

personajes femeninos. Estos son logros particularmente importantes 

considerando que la serie se dirige a un público joven (16-24 años). 

No obstante, las alabanzas finalizaron en marzo de 2016, tras la 

emisión de Trece (3x07). En este capítulo, Lexa muere por una bala 

perdida apenas unos instantes después de haber tenido sexo con 

Clarke, en una escena íntima que The CW había promocionado 

intensamente en los días previos al estreno del episodio. Aunque la 

decisión de asesinar a Lexa se debió a las obligaciones laborales de 

la actriz Alycia Debnam-Carey con una serie en la que aparece 

como personaje principal (Fear the Walking Dead, AMC, 2015-), 

las fans pronto agregaron a Lexa a la creciente lista de mujeres 

LGBTQ víctimas del Síndrome de la Lesbiana Muerta (LGBT Fans 

Deserve Better, 2016a). La tendencia no pasó desapercibida para la 

prensa especializada que, poco a poco, también empezó a criticar el 

uso del cliché por parte de los productores de televisión (Butler, 

2016; Ryan, 2016). 

 

4. Ciberactivismo: empoderamiento fan en Internet y 

estrategias para la transformación del conflicto del 

SLM 
Internet tiene un enorme potencial para lograr una mayor 

equidad, empoderamiento social y mejorar la vida cotidiana de 
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quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad (Mehra et al., 

2004). En concreto, Internet adquiere una gran importancia en la 

construcción y desarrollo de la comunidad LGBTQ, ya que se trata 

de un colectivo invisibilizado socialmente, segregado 

geográficamente y que se encuentra frecuentemente aislado debido 

a su orientación sexual o identidad de género. En este escenario, 

Internet supone un espacio seguro de encuentro en el que poder 

crear comunidad y manifestarse de forma conjunta, 

independientemente de la distancia o las fronteras físicas. De hecho, 

las comunidades online son una importante fuente de apoyo social, 

especialmente para los miembros de grupos minoritarios, como las 

personas LGBTQ, ya que pueden beneficiarse de tener una red 

social de apoyo mientras enfrentan los desafíos de formar su 

orientación sexual o identidad de género (Baams et al., 2011). Así, 

Internet y las redes sociales se convierten en un escenario 

empoderador para las fans lesbianas (Mehra et al., 2004), que los 

utilizan para informarse, organizarse, hacer lobby, construir 

comunidad e incluso para recaudar de fondos; posibilitando la 

creación de escenarios de resistencia y el ciberactivismo 

(McCaughey y Ayers, 2013). 

La trágica muerte de Tara en Buffy, cazavampiros traería 

como consecuencia que muchas fans lesbianas protestaran 

enérgicamente contra la decisión de los creadores. Si bien cuando se 

emitía en televisión Buffy, Cazavampiros no existían las redes 
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sociales, las fans de Tara y Willow se valieron del foro The Kitten, 

the Witches and the Bad Wardrobe1 para desarrollar una campaña 

de protesta a favor de la representación positiva en la serie de las 

relaciones lésbicas en la serie (Anderson, 2013). En concreto, este 

foro continúa activo en la actualidad y sigue ejerciendo su función 

como lugar digital de encuentro seguro (safe space) para debatir 

sobre relaciones no heteronormativas. Esta campaña de protesta 

tenía dos ejes: la publicación de las preguntas más frecuentes sobre 

qué es el Lesbian Cliché2 y la creación de fanfics protagonizados 

por Tara y Willow, en los cuáles ambos personajes no mueren y se 

mantienen juntas como pareja. 

De hecho, el caso de la muerte de Tara no ha sido el único en 

el que las fans se han organizado a través de plataformas digitales 

para protestar por la perpetuación de los clichés en relación a los 

personajes lésbicos. Tras la emisión del capítulo Trece (3x07) de 

The 100, en el que Lexa muere, comenzó en Twitter una campaña 

de boicot contra la serie para forzar su cancelación, bajo la etiqueta 

#LGBTFansDeserveBetter. La campaña dio lugar en la creación de 

la plataforma LGBT Fans Deserve Better3, con el objetivo de 

proporcionar datos que puedan ayudar a productores de televisión y 

a la audiencia a conocer más sobre los clichés y la situación actual 

de la representación LGBTQ en televisión (LGBT Fans Deserve 

Better, 2016b). La campaña se propuso conseguir tres objetivos: 1) 

Reducir los índices de audiencia de The 100 y su presencia en las 

                                                   
1 El foro se puede consultar en http://thekittenboard.net/thekitt/  
2 El Lesbian Cliché FAQ (2002) se puede consultar aquí: http://archive.is/BZqLO  
3 www.lgbtfansdeservebetter.com  
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redes sociales para forzar su cancelación; 2) Recaudar donaciones 

para The Trevor Project, una plataforma que apoya a los jóvenes 

LGBTQ en riesgo de suicidio; 3) Evidenciar la representación 

inapropiada de personajes femeninos LGBTQ en los productos 

mediáticos. 

El protocolo de boicot4 incluyó un unfollow masivo al 

productor de la serie, Jason Rothenberg, produciendo que su cuenta 

de Twitter descendiera de 121.000 a 107.000 seguidores en los 

cinco días posteriores a la muerte de Lexa. La estrategia global 

implementada buscó sacar partido de las métricas de Twitter para 

evitar que #The100 o hashtags relacionados figurasen en las listas 

de trending topics. Como se muestra en los casos de fans que 

aplican estrategias en Twitter para renovar series de televisión 

(Establés-Heras y Rivera-Pinto, 2015; Guerrero-Pico, 2017), los 

trending topics se generan por un uso repentino de hashtags poco 

frecuentes en un momento específico, unido al número y la 

ubicación de los participantes que usan dicho hashtag. Por lo tanto, 

las fans activistas buscaron exactamente lo contrario de esta lógica 

al negarse a etiquetar a The 100 o al equipo durante la transmisión 

de los episodios posteriores al 3x07. A pesar de estos esfuerzos, la 

campaña de boicot no cumplió el objetivo de cancelar la serie y The 

CW anunció la renovación del espectáculo para una cuarta 

temporada. 

                                                   
4 El protocolo del boicot se puede consultar (en inglés) en el foro The L Chat a 
través del siguiente enlace: 
http://s1.zetaboards.com/L_Anon/single/?p=19450386&t=5959752 
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No obstante, dos años después del inicio de la campaña, las 

fans están cerca de alcanzar los 200.000 dólares que se habían 

puesto como meta para el proyecto The Trevor Project (LGBT Fans 

Deserve Better, 2016b). Pero, tras el caso de Lexa, muchas fans 

lesbianas de la serie quisieron poner de manifiesto cuán importante 

debe ser la imagen que se muestre de las mujeres LGBTQ en la 

pequeña pantalla. Por eso, aprovechando la injusta muerte de este 

personaje y la campaña de queerbaiting de la serie, con la ayuda de 

las redes sociales pudieron ponerse en contacto con los productores. 

Esta facilidad para contactar con los creadores de cualquier ficción 

a través de las plataformas digitales puede convertirse en un arma 

de doble filo, ya que, por un lado, facilita vías de comunicación 

entre ambos pero, por otro, pueden ser un canal muy efectivo para 

mostrar el descontento por sucesos como, por ejemplo, los de la 

muerte de Lexa. En este orden de cosas, durante ese mes tuvieron 

lugar tanto debates argumentados como ejemplos de prácticas 

tóxicas y de acoso, siendo las más graves las amenazas de muerte 

contra el productor Jason Rothenberg, lo que le obligó a abandonar 

sus perfiles en las redes sociales. La reflexión en torno cuáles son 

los límites de las acciones que pueden llegar a realizar el fandom en 

internet, sobre lo que se considera "normal" y "aceptable", forma 

parte de la idiosincrasia de cualquier fandom como demuestran 

trabajos previos (Busse, 2013; Gonzalez 2016; Stanfill 2013), 

aunque las estrategias y reglas específicas de autocontrol varían 

según las particularidades de cada comunidad y las acciones que se 

llevan a cabo (Guerrero-Pico et al., 2017). 
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Asimismo, algunas fans de The 100 conociendo que el 

personaje de Lexa es asesinado en la serie porque la actriz que la 

interpreta, Alycia Debnam-Carey, tiene una nueva relación 

contractual en la serie Fear the Walking Dead, deciden crear fanfics 

para mantener vivo al personaje. Así, sugieren un crossover 

ficcional (Guerrero-Pico y Scolari, 2016) entre ambas series 

denominado Queer The Walking Dead (Waggoner, 2017). Se 

trataría de otro mecanismo de protesta no violento de las fans, a 

semejanza de la realizada por las fans de Tara y Willow de Buffy, 

Cazavampiros, a través de los fanfics escritos y publicados para el 

foro The Kitten, the Witches and the Bad Wardrobe. Esto va en la 

línea de los hallazgos de Frederik Dhaenens sobre el Slash-

fanfiction como forma de resistencia queer que desafía los límites 

de la heteronormatividad mediática (Dhaenens, 2012; Dhaenens et 

al., 2008). 

 

5. Hacia una comunicación desde la noviolencia: auto-

regulación dentro del fandom ciberactivista 
Como Nos Aldás y Pinazo (2013) señalan, estos escenarios de 

comunicación pueden convertirse en procesos de empoderamiento 

cuando se definen desde la agencia de los individuos y se orientan 

hacia la justicia social. En este sentido, al explorar el ciberactivismo 

lésbico desde un enfoque para una comunicación para el cambio 

social desde la no-violencia encontramos una serie de estrategias de 

autocontrol que van orientadas en esta línea. 

En concreto, para examinar qué tipo de estrategias de 
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autocontrol llevaron a cabo las fans de The 100 durante la campaña 

de sensibilización contra el SLM, se realizó un análisis del discurso 

de uno de los hilos de conversación dedicados a la serie en uno de 

los foros anónimos más activos y reconocidos dentro de la 

comunidad lésbica: The L Chat. El hilo, publicado a lo largo del 

mes de marzo de 2016, ha sido elegido por haberse producido en 

plena eclosión del debate mediático alrededor de la utilización del 

cliché del SLM. Tres grandes estrategias se desprenden del análisis 

realizado, que ilustran de los mecanismos puestos en marcha por las 

fans para salvaguardar la reputación de la campaña: a) uso del 

discurso del miedo; b) uso del pensamiento estratégico; y c) 

apelación al bien común. 

En relación al uso del discurso del miedo, el temor a las 

represalias por parte de la industria mediática protagonizó una 

porción considerable de los comentarios. En ellos se puede apreciar 

cómo algunas fans se basan en la situación de discriminación de 

mujeres y de minorías sexuales y raciales para ejercer censura sobre 

la actitudes adoptadas por otras fans. De este modo, si bien se 

asumen las desigualdades asociadas al hecho de ser mujeres y 

pertenecer al colectivo LGBTQ, las fans utilizan esta circunstancia 

para promover una política de no agresión en la que una campaña 

demasiado hostil podría desembocar en exactamente lo contrario a 

lo buscado. En otras palabras, que los productores mediáticos no 

vuelvan a introducir personajes LGBTQ en sus ficciones seriadas 

por miedo a la reacción airada de las fans. Prueba de ello es el 

siguiente mensaje anónimo en el que, incluso, se alude a posibles 
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consecuencias laborales para los responsables:  

Como guionista lesbiana y afroamericana dentro de esta 
industria (un triple estigma– negra, mujer y lesbiana), no me 
sorprendería que todo este lío llevara a los hombres hetero 
(que son mayoría en el negocio) a pasar de poner otro 
personaje LGBTQ con semejante protagonismo. Yo misma 
tendría miedo de escribir uno no vaya a ser que cayera sin 
querer en un cliché (...) Porque ese es el mensaje que estáis 
mandando: si abordas un personaje LGBTQ y escribes una 
trama insensible, vamos a ir a por ti y vamos a presionar para 
que te cancelen la serie y todo el mundo pierda su trabajo 
[Traducción propia] (The 100 Part VI, The L Chat, 2016) 
 

Con respecto al pensamiento estratégico, las fans difundieron 

indicaciones de forma periódica entre la comunidad con el fin de 

aumentar el impacto de la campaña y mitigar los efectos del acoso 

online a los productores de la serie. Los posts sugiriendo actitudes 

menos impulsivas y más calculadas, y aludiendo al valor económico 

del fandom de The 100, son típicos de esta clase de mecanismo de 

autocontrol. Al mismo tiempo, se apela al carácter transnacional del 

fandom para convencer de la necesidad de contar con un número 

importante de seguidores que apoyen la acción: 

Tenéis que recordar que, para lograr el objetivo, debéis ser 
inteligentes y sutiles. Dad caña en Tumblr, Twitter, traeros a 
las brasileñas, las europeas y a cualquiera que esté 
comprometida y cabreada por lo que ha pasado y darle, darle, 
darle hasta que hundamos los ratings. En lugar de quedaros 
ahí con la rabia, lloriqueando, o posteando basura, poneos a 
ellos y conseguid a tanta gente como podáis para que se una al 
Apagón. Debéis recordar que es el público quien genera 
dinero a la cadena– sin nosotros los ratings se van a 
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desplomar y será el caos [Traducción propia] (The 100 Part 
VI, The L Chat, 2016)  
 

Después de que The CW anunciara la renovación de la serie, 

tanto en Twitter como en The L Chat se observaron posts de fans 

decepcionadas. Las fans contrargumentaron entonces que conseguir 

la cancelación de la serie nunca fue una prioridad, sino que el 

objetivo principal era denunciar la pobre representación de los 

personajes LGBTQ, una misión que iba más allá de The 100 y el 

deceso de la Comandante Lexa. Así, las fans pudieron levantar la 

moral del fandom tras un revés relativamente inesperado a la vez 

que lograron contener el torrente de ataques hacia los productores 

de la serie:   

Nada se puede hacer ya para reparar el daño causado por el 
asesinato de Lexa. O sois todavía fans y seguís viendo la 
serie, o no lo sois. Genial por los actores y equipo que tienen 
un añito más para hacer dinero. Lo que podemos hacer, no 
obstante, es continuar sensibilizando acerca del uso 
indiscriminado de clichés de lesbianas y de la explotación 
económica de la comunidad queer sin que ello tenga ningún 
tipo de consecuencia [Traducción propia] (The 100 Part VI, 
The L Chat, marzo 2016) 
 

Miedo, estrategia y bien común son, por tanto, los temas 

principales que vertebran los mecanismos de autorregulación 

utilizados por las fans de The L Chat para proteger los valores de la 

campaña contra el SLM y asegurar la continuación de la misma en 

el tiempo. 
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6. Conclusiones 

El fandom organizado es concebido, en general, como una 

comunidad influyente y grupo de presión que puede llegar a incidir 

en el control de textos televisivo. Esto permite que el rechazo a los 

clichés relativos a personajes que están infrarrepresentados y que 

forman parte de minorías sexuales se haya convertido en una 

cuestión de relevancia que une las agendas del fandom organizado y 

del ciberactivismo LGBTQ. Con respecto a los casos presentados en 

relación al SLM, la toma de decisiones estratégicas dentro de las 

campañas para la transformación de este conflicto se caracteriza por 

su enfoque circular, participativo, así como dinámico, adaptativo y 

funcional (Lederach, 2015).  

De hecho, destaca también la función de Internet y las redes 

sociales como un espacio virtual seguro que puede favorecer el 

empoderamiento de muchas personas que no podrían hacerlo en el 

espacio real. Aquí, las fans lesbianas se convierten en agentes 

sociales de cambio, siendo ellas mismas quienes lanzan y lideran las 

campañas de reivindicación. No en vano, las acciones llevadas a 

cabo en el entorno virtual tienen efectos reales en el mundo no-

virtual. Como hemos visto, las campañas ciberactivistas pueden 

influir en la estabilidad de los productos mediáticos y forzar a que 

se produzcan cambios en las dinámicas de producción de series de 

televisión, además de generar conciencia ciudadana sobre la 

problemática que plantea la violencia de la heteronormatividad, más 

allá de la mediática. 

Paralelamente, entre estos procesos e iniciativas se pueden 
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distinguir acciones a corto plazo, sin perder de vista el objetivo a 

largo plazo. Las fans se organizan y coordinan en distintos foros, 

páginas web y redes sociales y buscan mantener sus metas con 

mayor perspectiva temporal y de una forma estratégica, 

produciendo y difundiendo información detallada sobre la 

dimensión global del conflicto que genera el SLM. 

 Esta creación de conciencia también se produce en el 

epicentro de la comunidad de fans como muestra el cambio de 

rumbo tomado por las fans ante los primeros síntomas de 

discordancia dentro del movimiento desplegado en torno al SLM. 

Al contraargumentar que la cancelación de The 100 nunca fue una 

prioridad, las fans hicieron visible y explicaron a sus compañeras 

dentro de la comunidad el alcance real del problema, que no es otro 

que la históricamente pobre y denostada representación de los 

personajes LGBTQ en los productos mediáticos y las consecuencias 

que ello puede tener sobre las vidas de las personas LGBTQ. No 

obstante, algunos de los mecanismos utilizados para promover 

actitudes no violentas, como el discurso del miedo, plantean una 

situación paradójica dentro de este contexto. Tales argumentos 

deben ser examinados con más detenimiento en futuros análisis, ya 

que podrían suponer formas latentes de violencia simbólica anti-

LGBTQ ejercida por los propios individuos LGBTQ. 

Finalmente, este capítulo contribuye en el desarrollo de la 

investigación sobre la Comunicación para el Cambio Social al 

incorporar la perspectiva LGBTQ. Se detecta una una escasez de 

trabajos que consideren la perspectiva LGBTQ desde el ámbito de 
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los Estudios de Paz, tanto a nivel teórico, profundizando en marcos 

conceptuales, como a nivel empírico y experimental, aportando 

metodologías y casos de estudio no habituales dentro de esta 

disciplina. 

 

Referencias 

Anderson, K. J. (2013). Seeing Green: Willow and Tara Forever. En 
J.K. Stuller, Fan Phenomena Buffy the Vampire Slayer (pp. 
102-111). Bristol: Intellect Books.  

Baams, L., Grossman, A. H., y Russell, S. T. (2015). Minority stress 
and mechanisms of risk for depression and suicidal ideation 
among lesbian, gay, and bisexual youth. Developmental 
Psychology, 51(5), 688-696. 

Baams, L., Jonas, K. J., Utz, S., Bos, H. M. y Van Der Vuurst, L. 
(2011). Internet use and online social support among same sex 
attracted individuals of different ages. Computers in Human 
Behavior, 27(5), 1820-1827. 

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass 
communication. Media psychology, 3(3), 265-299. 

Bock, J. G. (2012). The technology of nonviolence: Social media 
and violence prevention. Cambridge: MIT Press. 

Bond, B. J. y Compton, B. L. (2015). Gay on-screen: The 
relationship between exposure to gay characters on television 
and heterosexual audiences' endorsement of gay equality. 
Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59(4), 717-732. 

Bond, B. J. y Miller, B. (2017). From Screen to Self: The 
Relationship Between Television Exposure and Self-
Complexity Among Lesbian, Gay, and Bisexual Youth. 
International Journal of Communication, 11, 94-112. 

Bonds-Raacke, J. M., Cady, E. T., Schlegel, R., Harris, R. J. y 
Firebaugh, L. (2007). Remembering gay/lesbian media 
characters: Can Ellen and Will improve attitudes toward 
homosexuals?. Journal of Homosexuality, 53(3), 19-34. 

Bourdaa, M. (2018). “May We Meet Again”: Social Bonds, 
Activities, and Identities in the #Clexa Fandom. En P. Booth 
(Ed.), A Companion to Media Fandom and Fan Studies (pp. 



 

 119 

385-400). Oxford: Wiley Blackwell. 
Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Cambridge: 

Harvard University Press. 
Brennan, J. (2016). Queerbaiting: The ‘playful’ possibilities of 

homoeroticism. International journal of cultural studies. 
Recuperado de https://doi.org/10.1177/1367877916631050  

Busse, K. (2013). Geek hierarchies, boundary policing, and the 
gendering of the good fan. Participations: Journal of 
Audiences and Reception Studies, 10(1). Recuperado de 
http://www.participations.org/Volume%2010/Issue%201/6%2
0Busse%2010.1.pdf 

Butler, B. (4 de abril de 2016). TV Keeps Killing Off Lesbian 
Characters. The Fans of One Show have Revolted. The 
Washington Post. Recuperado el 20 de febrero de 
https://washingtonpost.com/news/arts-and-
entertainment/wp/2016/04/04/tv-keeps-killing-off-lesbian-
characters-the-fans-of-one-show-have-revolted/  

Carratalá, A. (2017). La participación de la prensa de Cataluña en la 
construcción de la homofobia como problema social (2012-
2014). Prisma Social: revista de investigación social, 18, 365-
392. 

Castells, M. (2015). Networks of outrage and hope: Social 
movements in the Internet age. Cambridge: Polity Press. 

Chambers, S. A. (2003). Telepistemology of the Closet; Or, the 
Queer Politics of Six Feet Under. Journal of American 
Culture, 26(1): 24–41. 

Collier, N. R., Lumadue, C. A. y Wooten, H. R. (2009). Buffy the 
vampire slayer and Xena: warrior princess: Reception of the 
texts by a sample of lesbian fans and web site users. Journal 
of homosexuality, 56(5), 575-609. 

Croteau, D. y Hoynes, W. (2013). Media/society: Industries, 
images, and audiences. London: Sage. 

De Ridder, S., Dhaenens, F. y Van Bauwel, S. (2011). Queer theory 
and change. Towards a pragmatic approach to resistance and 
subversion in media research on gay and lesbian identities. 
Observatorio (OBS*), 5(2), 197-215. 

Deshler, K.M. (2017). Not Another Dead Lesbian: The Bury Your 
Gays Trope, Queer Grief, and The 100. Tesis de grado. 
Whitman College, Washington, Estados Unidos. 



 

 120 

Dhaenens, F., Van Bauwel, S. y Biltereyst, D. (2008). Slashing the 
fiction of queer theory: Slash fiction, queer reading, and 
transgressing the boundaries of screen studies, 
representations, and audiences. Journal of Communication 
Inquiry, 32(4), 335-347. 

Dhaenens, F. (2012). Queer cuttings on YouTube: Re-editing soap 
operas as a form of fan-produced queer resistance. European 
Journal of Cultural Studies, 15(4), 442-456. 

Elipe, P., de la Oliva Muñoz, M. y Del Rey, R. (2017). Homophobic 
bullying and cyberbullying: study of a silenced problem. 
Journal of homosexuality, 65(5), 672-686. 

Establés-Heras, M.J. y Rivera-Pinto, D. (2015). ‘Ministéricos’ en 
Twitter y Whatsapp, o cómo el poder de los fans puede mover 
montañas. En C. Cascajosa Virino (Ed.), Dentro de El 
Ministerio del Tiempo (pp. 211-218). Madrid: Léeme 
Editores. 

Fejes, F. y Petrich, K. (1993). Invisibility, homophobia and 
heterosexism: Lesbians, gays and the media. Critical Studies 
in Mass Communication, 10(4), 396-422. 

Fernandez-Planells, A., Figueras-Maz, M. y Pàmpols, C. F. (2014). 
Communication among young people in the 
#spanishrevolution: Uses of online–offline tools to obtain 
information about the #acampadabcn. New media & society, 
16(8), 1287-1308. 

Francisco Amat, A., González de Garay, B., Lozano, M. y Traver, J. 
(2016). "Te quiero, maldita sea". Lectura crítica de los 
discursos mediáticos del amor lésbico en Tierra de lobos 
(Telecinco: 2010-14). Lectora: revista de dones i textualitat, 
22, 165-183. 

Galtung, J. (1996). Peace by peaceful means: Peace and conflict, 
development and civilization. London: Sage. 

Gillig, T. y Murphy, S. (2016). Fostering support for LGBTQ 
youth? The effects of a gay adolescent media portrayal on 
young viewers. International Journal of Communication, 10, 
3828–3850. 

GLAAD (2016). Where We Are on TV 2016-2017. GLAAD’s 
annual report on LGBTQ inclusion. Recuperado de 
https://www.glaad.org/whereweareontv16 

Gomillion, S. C. y Giuliano, T. A. (2011). The influence of media 



 

 121 

role models on gay, lesbian, and bisexual identity. Journal of 
homosexuality, 58(3), 330-354. 

Gonzalez, V. M. (2016). Swan Queen, shipping, and boundary 
regulation in fandom. Transformative Works and Cultures, 
22. Recuperado de  
journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/6
69/717 

González de Garay, Beatriz y Francisco Amat, Andrea (2016). 
Análisis crítico de los discursos mediáticos en torno al amor 
desde la experiencia lésbica: violencia, amor romántico y 
roles de género. Revista Periódicus, 1(4), 192-208. 

Gramsci, A. (2010). Cartas desde la cárcel. Madrid: Veintisiete 
Letras. 

Gross, L. (2012). Up from invisibility: Lesbians, gay men, and the 
media in America. New York: Columbia University Press. 

Guerrero-Pico, M. (2017). #Fringe, Audiences, and Fan Labor: 
Twitter Activism to Save a TVShow from Cancellation. 
International Journal of Communication, 11. Recuperado de: 
http://www.ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4020 

Guerrero-Pico, M., Establés, M. J. y Ventura, R. (2017). La 
Síndrome de la Lesbiana Morta: mecanismes d’autoregulació 
del «fandom» LGBTI en les polèmiques fan-productor de la 
sèrie «The 100». Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, 
57, 29-46. 

Guerrero-Pico, M. y Scolari, C. (2016). Transmedia storytelling and 
user-generated content: A case study on crossovers. 
Cuadernos.info, 38, 183-200. 

Haas, A. P., Lane, A. y Working Group for Postmortem 
Identification of SO/GI. (2015). Collecting sexual orientation 
and gender identity data in suicide and other violent deaths: A 
step towards identifying and addressing LGBT mortality 
disparities. LGBT health, 2(1), 84-87. 

Herek, G. M. (2017). Documenting hate crimes in the United States: 
Some considerations on data sources. Psychology of Sexual 
Orientation and Gender Diversity, 4(2), 143-151. 

Iranzo, A. y Farné, A. (2013). Occupy movements in the media. 
Peace Review, 25(3), 384-391. 

Jones, A. (2006). Straight as a rule: Heteronormativity, gendercide, 
and the noncombatant male. Men and Masculinities, 8(4), 



 

 122 

451-469. 
Juluri, V. (2005). Nonviolence and media studies. Communication 

Theory, 15(2), 196-215. 
Kitzinger, C. (2005). Heteronormativity in action: Reproducing the 

heterosexual nuclear family in after-hours medical calls. 
Social problems, 52(4), 477-498. 

Lederach, J. (2015). Little book of conflict transformation: Clear 
articulation of the guiding principles by a pioneer in the field. 
New York: Good Books. 

LGBT Fans Deserve Better (2016a). Broadcast Network: 2015-
2016. Recuperado el 20 de febrero de 2018 de  
http://www.lgbtfansdeservebetter.com/broadcast-network-tv-
2015-2016 

LGBT Fans Deserve Better (2016b). Fundraiser. Recuperado el 20 
de febrero de 2018 de:  
http://www.lgbtfansdeservebetter.com/fundraiser/ 

Madžarević, G. y Soto-Sanfiel, M.T. (2018). Positive 
Representation of Gay Characters in Movies for Reducing 
Homophobia. Sexuality & Culture. Recuperado de 
https://doi.org/10.1007/s12119-018-9502-x  

Marshal, M. P., Dietz, L. J., Friedman, M. S., Stall, R., Smith, H. 
A., McGinley, J., Thoma, B. C., Murray, P. J., D'Augelli, A. 
R. y Brent, D. A. (2011). Suicidality and depression 
disparities between sexual minority and heterosexual youth: A 
meta-analytic review. Journal of Adolescent Health, 49(2), 
115-123. 

McCaughey, M. y Ayers, M. D. (Eds.). (2013). Cyberactivism: 
Online activism in theory and practice. London: Routledge. 

McInroy, L. B. y Craig, S. L. (2017). Perspectives of LGBTQ 
emerging adults on the depiction and impact of LGBTQ 
media representation. Journal of Youth Studies, 20(1), 32-46. 

Mehra, B., Merkel, C. y Bishop, A. P. (2004). The internet for 
empowerment of minority and marginalized users. New media 
& society, 6(6), 781-802. 

Millward, L., Dodd, J. G. y Fubara-Manuel, I. (2017). Killing Off 
the Lesbians: A Symbolic Annihilation on Film and 
Television. Jefferson: McFarland. 

Ng, E. (2017). Between text, paratext, and context: Queerbaiting 
and the contemporary media landscape. Transformative 



 

 123 

Works & Cultures, 24. Recuperado de 
https://doi.org/10.3983/twc.2017.0917  

Nos Aldás, E. y Pinazo, D. (2013). Communication and engagement 
for social justice. Peace review, 25(3), 343-348. 

Pérez-Altable, L. (2015). The Arab Spring before the Arab Spring. 
A case study of digital activism in Tunisia. Global Media 
Journal (Arab Edition), 4(1-2), 19-32. 

Pew Research Center (2014). More Hate Crimes Motivated by 
Victims’ Ethnicity. Recuperado de http://pewrsr.ch/1e09mE2
  

Ryan, M. (14 de marzo de 2016).  What TV Can Learn from The 
100 Mess. Recuperado de 2018 de 
http://variety.com/2016/tv/opinion/the-100-lexa-jason-
rothenberg-1201729110  

Schiappa, E., Gregg, P. B. y Hewes, D. E. (2006). Can one TV 
show make a difference? A Will & Grace and the parasocial 
contact hypothesis. Journal of Homosexuality, 51(4), 15-37. 

Stanfill, M. (2013). “They’re Losers, but I Know Better”: Intra-
Fandom Stereotyping and the Normalization of the Fan 
Subject. Critical Studies in Media Communication, 30(2), 
117-134. 

Takács, J. (2006). Social exclusion of young lesbian, gay, bisexual 
and transgender (LGBT) people in Europe. Brussels: ILGA 
Europe. 

Ventura, R. (2016). Tendencias de investigación sobre la 
heteronormatividad en los medios de comunicación. Opción: 
Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 32(10), 932-952. 

Waggoner, E.B. (2017). Bury Your Gays and Social Media Fan 
Response: Television, LGBTQ Representation, and 
Communitarian Ethics. Journal of Homosexuality. 
Recuperado de 
https://doi.org/10.1080/00918369.2017.1391015  

Warner, M. (1991). Introduction: Fear of a queer planet. Social text, 
29, 3-17. 

Yep, G. A. (2003). The violence of heteronormativity in 
communication studies: Notes on injury, healing, and queer 
world-making. Journal of homosexuality, 45(2-4), 11-59. 

 

 
 



 

 124 



 

 125 

3.  CONCLUSIONES 
 
3.1    Discusión  

En este apartado se discuten las decisiones tomadas en cada una de 
las publicaciones y se busca ponerlas en común con los propósitos 
generales de la tesis. En cierto modo, el objetivo esencial de una 
tesis doctoral no deja de ser el demostrar las aptitudes como 
investigador de le doctorande. En el caso de una tesis por 
compendio la demostración de esta capacidad no se retrasa hasta la 
presentación final de un trabajo monográfico, como ocurre en las 
tesis tradicionales, sino que los resultados se van presentando y 
evaluando a lo largo del proceso de aprendizaje doctoral. Este 
hecho hace que en una tesis por compendio se pueda observar el 
progreso de le doctorande, entendido como un trayecto que se 
recorre desde la inseguridad investigadora inicial y se desarrolla 
paulatinamente hacia la madurez académica. Paralelamente, este 
modelo de tesis por compendio ha permitido indagar en los 
mecanismos de reproducción y recepción de la heteronormatividad 
en los medios de comunicación explorando los diferentes formatos 
de publicación considerados desde la comunidad científica: 
artículos de revistas científicas, capítulos de libro y participación en 
congresos internacionales con su publicación en las actas.  

La primera publicación que se incluye en el compendio corresponde 
con las actas del Congreso Iberoamericano de Comunicación 
organizado por la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación (AE-IC) y que lleva por título Audiencia LGBT y sus 
percepciones sobre los ‘media safe spaces’. Se trata de una primera 
toma de contacto con la comunidad científica. En esta primera 
publicación se recoge una aproximación inicial, desde mi proceso 
de investigación doctoral, al área de los LGBT/Queer Media 
Studies. Surge como propuesta de investigación tras detectar una 
carencia de investigaciones que aborden el análisis de la realidad 
LGBT desde una perspectiva centrada en la audiencia LGBT. En 
concreto apela a un enfoque de la comunicación basado en la teoría 
de usos y gratificaciones. No obstante, pese a que el enfoque 
resultara atractivo e inexplorado, la realidad de la práctica de la 
investigación me enseñó que existen límites que en ocasiones nos 
impiden avanzar en una determinada línea. En este caso, se requería 



 

 126 

una muestra de 400 participantes LGBT para poder obtener 
resultados. Por una parte, conseguir 400 participantes LGBT 
hubiese supuesto una tarea laboriosa. Pero el motivo que finalmente 
interrumpió el desarrollo de esta propuesta de investigación fue el 
descubrir que la legislación vigente sobre protección de datos 
dificulta enormemente la recogida de datos personales relacionados 
con la sexualidad. Esta normativa considera los datos sobre la 
orientación sexual como datos sensibles de “nivel alto”, por lo que 
como norma general no permite que sean tratados ni almacenados 
en ficheros, incluso siendo recogidos de manera anónima. Este 
hecho, que no había considerado previamente, me obligó a 
reorientar la investigación. Cabe resaltar aquí cómo esta legislación 
pone un importante freno a los LGBT/Queer Media Studies, al 
obstaculizar la recogida de datos empíricos sobre la audiencia según 
su orientación sexual. 

La segunda publicación es un artículo titulado Tendencias de 
investigación sobre la heteronormatividad en los medios de 
comunicación y publicado en la revista Opción. Se trata de una 
revista científica indexada en SCOPUS (SJR) en el tercer cuartil 
(Q3) de ciencias sociales. En esta ocasión la intención era 
profundizar en el marco teórico de la tesis a través de una revisión 
del estado de la cuestión. Normalmente en las tesis por compendio 
se suele echar en falta una mayor profundización en el marco 
teórico, dado que la mayoría de las revistas no suelen aceptar este 
tipo de artículos ya que prefieren investigación aplicada. No 
obstante, al tratarse de una tesis que gira en torno a un campo de 
estudio emergente, los LGBT/Queer Media Studies, 
considerábamos indispensable incluir una publicación que abordara 
el estado de la cuestión. En este artículo no solamente se realiza un 
repaso por las diferentes formas en que se ha abordado la 
investigación LGBT/Queer en los estudios de comunicación, sino 
que también se detecta una carencia metodológica en cuanto al 
despliegue de investigaciones que vayan más allá del análisis del 
mensaje/contenido. Así, se plantea la necesidad de enriquecer los 
LGBT/Queer Media Studies desarrollando el enfoque centrado en la 
audiencia. Además, se esbozan dos formas de abordar la 
investigación sobre audiencia basadas en el target: la audiencia 
general, por un lado, y el público LGBT, por el otro. Este enfoque 
nos llevará a dirigir la investigación aplicada de la tesis y dará lugar 
a las dos siguientes publicaciones. 
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El tercer artículo, titulado ‘Wealthy gay couples buying babies 
produced in India by poor womb-women’: Audience interpretations 
of transnational surrogacy in TV news, responde precisamente al 
enfoque basado en el estudio de la audiencia general. Se trata de un 
análisis de recepción que busca explorar los efectos de las noticias 
(contenido informativo) sobre la audiencia general en cuanto a sus 
actitudes hacia las parejas de hombres homosexuales que deciden 
ser padres mediante la gestación subrogada. El uso de esta técnica, 
que comienza a adquirir atención pública en el panorama social y 
aparece ligada a la realidad homosexual, adquiere importancia para 
nuestra tesis porque intersecciona directamente con la cuestión de la 
homoparentalidad y ofrece nuevas perspectivas desde las que 
abordar la investigación de los LGBT/Queer Media Studies. En el 
artículo se detecta un afloramiento en las actitudes negativas entre 
el grupo de mayor edad y también se discuten las implicaciones que 
puede tener el discurso mediático sobre la gestación subrogada en 
relación a la alianza entre el feminismo y el colectivo gay. Dentro 
de la tesis este artículo supone un punto álgido en la etapa de 
madurez académica del doctorando, ya que se trata de una 
investigación publicada en el Journal of Homosexuality, la revista 
académica más relevante dentro del campo de los estudios LGBT y 
queer. El Journal of Homosexuality se encuentra indexado en ISI 
Web of Science (JCR), índice suministrado por Thomson Reuters, 
en el segundo cuartil (Q2) del área de Ciencias Sociales y también 
en el segundo cuartil (Q2) del área de Psicología. Además, el 
Journal of Homosexuality se encuentra indexado también en 
SCOPUS en el primer cuartil (Q1) de dos áreas, la de Estudios de 
Género y la de Educación, y en segundo cuartil (Q2) en otra dos 
áreas, la de Psicología Social y la de Psicología General. 

La última publicación es un capítulo de libro que tiene por título 
Ciberactivismo fan lésbico: acciones de protesta no violenta frente 
a las representaciones heteronormativas de personajes LGBTQ en 
televisión. Se trata de una investigación que se centra en el enfoque 
basado en el estudio de la audiencia LGBT. En él se reunen aportes 
de los estudios de televisión y del análisis de la recepción para 
abordarlos desde el subcampo de estudio emergente de los Internet 
LGBT Studies. Este texto está, además, orientado a atender las 
posibilidades que pueden ofrecer los LGBT/Queer Media Studies a 
la Comunicación para el Cambio Social. Es decir, trata de acercar la 
academia a la realidad social en un esfuerzo de contribuir con 
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propuestas de cambio social desde una cultura de paz. Por otro lado, 
explora los efectos de las series de televisión (contenido de ficción) 
de manera concreta sobre la audiencia LGBT. De este modo, se 
recupera la propuesta de investigación inicial (publicación 1) de 
realizar un estudio de recepción centrado específicamente en 
analizar a la audiencia LGBT, desarrollando mecanismos 
alternativos para acceder a ella y mostrando las posibilidades que 
nos ofrece internet para abordar este tipo de análisis. El capítulo 
forma parte del libro Comunicación para el cambio social: 
propuestas para la acción, editado por Amador Iranzo y Alessandra 
Farné para la editorial Tirant lo Blanch. Esta editorial ocupa la 
cuarta posición en el ranking SPI de editoriales académicas de 
prestigio españolas.  

Finalmente, en cuanto al formato en que se ha presentado esta tesis, 
es decir, por compendio publicaciones, cabe comentar que ha 
permitido aportar una serie de beneficios a la tesis doctoral que aquí 
se presenta, puesto que: 

•   Asegura mayor rigor académico en el momento de presentar 
la tesis doctoral, ya que cada una de las publicaciones que 
forman parte del compendio han pasado previamente por un 
proceso de revisión por pares (peer-review). Este hecho no 
solo garantiza su calidad académica, sino que también sirve 
para mejorar los textos finales gracias a las observaciones de 
las personas expertas que los han revisado. 

•   Dota a la tesis de una extensión justa y necesaria. Es decir, 
la necesidad de adecuarse a los formatos de las 
publicaciones científicas obliga a le doctorande a sintetizar, 
evitando que el texto final se convierta en un cúmulo 
excesivo de documentación almacenada a lo largo de los 
años de investigación doctoral. Esta necesidad de filtrado 
produce a su vez el efecto de “tesis invisible”, ya que no 
todo lo que le doctorande ha leído, trabajado y/o analizado 
entra a formar parte del texto final de una tesis por 
compendio, debido a las propias limitaciones del formato y a 
los materiales que no han podido ser publicados. 

•   Fomenta las colaboraciones con otres investigadores. La 
tesis por compendio exige que todas las publicaciones sean 
firmadas por le doctorande en primer lugar, pero permite la 
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colaboración de otres autores. De este modo, rompe con la 
concepción de la tesis doctoral como un recorrido solitario y 
apuesta, en cambio, por promover un modelo de academia 
entendida como una red colaborativa. Así, se brinda a le 
doctorande la ventaja de desarrollar un aprendizaje basado 
en el trabajo en equipo. 

•   Permite ver la evolución de le doctorande a lo largo de su 
aprendizaje doctoral. En la tesis por compendio se valora el 
proceso de aprendizaje más allá de la presentación de un 
trabajo final, que en ocasiones se convertía en un trabajo 
fruto de un esprint final. En mi caso se puede observar un 
progreso desde la publicación inicial en 2016, donde se 
percibe la inseguridad e inexperiencia del doctorando que se 
inicia en el mundo de la investigación, hasta alcanzar una 
mayor madurez académica como queda patente en las 
últimas publicaciones del 2018. 

 
 
3.2    Final  considerations  

This thesis contributes to the discussion and theorization of the role 
of the media in the representation and visibility of sexual and 
gender diversity. These two fields shape the line of research of this 
thesis, which aims to fill the gap of a discipline that combines 
LGBT and Queer Studies with Communication Studies: 
LGBT/Queer Media Studies. Throughout the thesis, a theoretical 
framework has been built and a series of publications that 
demonstrate the academic interest on LGBT/Queer Media Studies 
have also been included. However, in this process, some difficulties 
and limitations, that are worth commenting on, have also appeared. 

As Tamsin Spargo (2007) explained, Gay and Lesbian Studies (or 
LGBT Studies) and Queer Theory work as a dynamic network in 
the praxis of academic research. In the compendium of papers 
presented in this thesis, I move strategically using approaches and 
terminologies from both fields (the reader may have found that 
sometimes I use variations of the LGBT terminology and, at other 
times, I use less identity-based formulas such as "sexual and gender 
diversity"). However, throughout my research, I have found it 
difficult to go beyond the recurrent use of the Gay and Lesbian 
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Studies categories, especially at the moment of conceiving the 
categories on which to situate the analysis. In general, when 
designing research, the scientific method requires the use of 
universal, separate, stable, and excluding categories on which to 
make observations or measurements of research. The issue here is 
that the Queer Theory rejects the classification of subjects in these 
types of sealed categories. Because of this, I have found it 
problematic to approach this queer perspective, perhaps because the 
use of essentialist and fixed LGBT categories is more pragmatic for 
the research designing process. Similarly, and perhaps also as a 
result of this pragmatism, a deeper consideration of the diversity 
within the LGBT identities is also lacking in the thesis. In line with 
what happens both in academia and in society in general, male 
homosexuality has gained more attention in my research, followed 
by female homosexuality and bisexuality. This privilege, enjoyed 
by certain identities and not others, reminds us that we must make a 
greater effort to incorporate the rest of gender and sexual realities 
which are also hegemonized by the heteronormative system, such as 
the trans issue. In the same way, and closely related to this recurrent 
use of the LGBT categories, emerges the idea of whether placing 
the analysis solely on these non-normative identities is contributing 
to the discourse of its problematization. In other words, the fact of 
locating the focus of analysis on these non-normative identities 
infers a privilege to the heterosexual identity, which is implicitly 
assumed as non-problematic. Perhaps it would be necessary to 
develop further research based on a change of perspective or 
approach. In this sense, it may be interesting to look back and 
recover Rich’s (1980) concept of compulsory heterosexuality 
(precursor of the "heteronormativity" concept), since it precisely 
represents the idea that "institutionalized, normative heterosexuality 
regulates those kept within their boundaries as well as 
marginalizing and sanctioning those outside them. The term 
'heteronormativity' has not always captured this double-sided social 
regulation" (Jackson, 2006: 105). While queer perspective theorize 
about how homosexuality gains its coherence in relation to 
heterosexuality, "the impact of regimes of normative 
heterosexuality on heterosexuality has largely been ignored" 
(Seidman, 2005: 40). Attending to this epistemological spin can 
also serve to break away from the idea that LGBT/Queer Media 
Studies are only of interest to (sexual) minorities and points out that 
these studies are equally of interest to the majorities. According to 
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Sedgwick (1990), the minoritizing view suggests that the 
homo/heterosexual definition is an issue of enormous importance 
for only small, discrete, and relatively fixed homosexuals, while the 
universalizing view maintains that it is an issue of tremendous 
importance in the lives of individuals across the spectrum of 
sexualities. Examining "how normative heterosexuality affects the 
lives of heterosexuals" (Jackson, 2006: 105) is a way to endorse the 
universalizing view within LGBT/Queer Studies. 

Regarding the communication perspective, a tendency is detected in 
media studies to focus almost obsessively on content analysis, as if 
it were a product disconnected from the rest of the communicative 
system (sender-content-receiver). This does not allow us to 
understand the communicative phenomenon in a holistic way, so the 
consequences that this content produces on the audience are not 
taken into account, nor is accountability required for those who 
produced this content. From Cultural Studies, it has been possible to 
address the effects of the media through reception studies, focused 
on analysing the impact of the media on the audience. This thesis 
has been framed mainly on this approach, paying more attention to 
the reception field. In the end, we noticed a lack of research on the 
production field. As a result, we detect that the production field still 
has not been explored extensively, perhaps due to the difficulty of 
accessing this field to carry out the research. However, the people 
responsible for preparing the media content are journalists and 
screenwriters, who in turn work for media companies, so the origin 
of the content can easily be tracked and analyzed. The result of not 
putting production in the spotlight is that it does not allow their 
agency to be acknowledged in the media environment, and therefore 
demanding accountability for its social and cultural consequences. 
Publication number 4 of the compendium of this thesis (which was 
born as an analysis of the reception) is in turn a wake-up call 
regarding the role of the producers, understood as specific people in 
the communicative ecosystem. Once again, social activism, and not 
academy, has been the one to initiate the claim for accountability, 
drawing attention to the social role of production and its cultural 
consequences. The purpose of this accountability should not be the 
simply accusation or condemnation, but rather originating an 
improvement in the production level, diminishing the creation and 
perpetuation of violent discourses (stereotypes, invisibility, etc.). It 
is necessary to be aware and assume the important role of the 
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production level to start working from the educational system so 
that future professionals, who will produce content, take these 
aspects into account and be conscious of their social role and the 
cultural impact of their jobs. From Cultural Studies an effort has 
been made to carefully define who the audience is, beyond just a 
unified mass. However, the production level has not been explored 
with the same degree of precision, which has lead to its continued 
understanding as a merged mass, still too connected to the 
Gramscinian superstructure idea. Instead, its functioning and 
processes should be investigated in greater detail, while also 
focusing on the subjects that materialize and build the discourses. 
Further research in this direction can enrich the scope of 
LGBT/Queer Media Studies in the future. 

To conclude, it is worth mentioning that issues such as the approval 
of gay marriage and the greater visibility of LGBT characters in the 
media could have led to the discursive closure of these topics, 
taking for granted the objectives of the LGBT movement and 
causing its study to gradually lose sense and interest. In this way, 
some might think that LGBT/Queer Media Studies is a field without 
a future perspective because its topics are condemned to come to an 
end as the non-normative realities become normalized. However, 
both the question of homoparentality through surrogacy and the 
dead lesbian syndrome show us that there are constantly outcrops of 
issues that allow us to delve more and more into the LGBT 
phenomena and, therefore, make its scholarship development 
necessary. In this sense, homonormativity shows us that, despite the 
social normalization of certain practices and identities, the 
heteronormative society still needs to generate otherness to survive, 
and that the media have a fundamental role in this process. So, 
tragically, there will always be elements located at the margins that 
will require the attention of LGBT/Queer Media Studies. 
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