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Resumen. Se realizó una revisión narrativa de 58 estudios, investigaciones y trabajos de grado, de metodología cualitativa o cuantitativa, 
escritos en Colombia, Estados Unidos, España, Portugal y Brasil, publicados entre 2009 y 2019 en revistas científicas nacionales e 
internacionales, bibliotecas electrónicas y bases de datos, sobre el humor gráfico en medios de comunicación, particularmente las redes 
sociales virtuales y su relación con la construcción identitaria y el bienestar subjetivo de la mujer. Fue posible concluir la escasez de 
estudios frente al ámbito de interés, especialmente en medios de comunicación digital, como es el caso de las redes sociales; resultado 
que permitió estimar la necesidad de sistematizar la práctica científica sobre este tema.
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[en] Narrative review of graphic humour in the media and its relationship with the construction of 
identity and women’s subjective wellbeing

Abstract. A narrative review of 58 studies, investigations and degree works, of qualitative or quantitative methodology, written in 
Colombia, the United States, Spain, Portugal and Brazil, published between 2009 and 2019 in national and international scientific 
journals, electronic libraries and databases, was carried out of data on graphic humor on media, particularly virtual social networks and 
their relationship with identity construction and subjective well-being of women. Based on that was possible to conclude the lack of 
studies in relation to the field of interest, especially on digital communication media, as it is the case with social networks; result that 
allowed to estimate the need to systematize scientific practice on this topic.
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ARTÍCULOS

1. Introducción

Las redes sociales digitales se han convertido en una 
gran fuente de influencia a nivel mundial, impactan-
do en la vida del ser humano en el ámbito personal y 
social, en vista de que la participación en esta red y 
las consecuentes formas de interacción, han llegado 
a influir en la vida humana, más allá del plano obje-
tivo, trayendo consigo grandes implicaciones en el 
bienestar subjetivo y los procesos identitarios; conse-
cuencias que surgen a raíz de la facilidad y extensión 
de la Internet, donde los usuarios establecen millones 
de interacciones a escala global, convirtiéndose en 
miembros de la cultura ciberespacial. 

Para algunas personas, la participación activa en el 
ciberespacio cobra vital relevancia, convirtiéndose en 
una forma de expresión pública, de identidades, deseos, 
opiniones y un escenario de validación social (Levy, 
2011) frente a diferentes acontecimientos de su vida 
diaria, donde las distintas formas de publicación influ-
yen en su autoimagen, identidad, reconocimiento y/o 
aceptación social, tanto en el contexto presencial como 
en el virtual, pues en la actual era digital, la llamada ci-
bercultura agrupa aquellos cambios de índole cultural, 
ante el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) como extensiones de la vida 
cotidiana, fenómeno que ha sido estudiado como mode-
lo social y cultural, ejerciendo gran influencia en “Las 
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representaciones del mundo, en la configuración de éste 
y en las expectativas y exigencias que asumimos” (Ca-
brera, 2013: 5). 

Una realidad que ha sido objeto de estudio para dife-
rentes autores, investigadores y científicos de las Cien-
cias Sociales y Humanas quienes han realizado trabajos 
en contextos cotidianos en los que se integran las TIC, 
sin embargo, para efectos del presente artículo, se tra-
bajaron con aquellos escritos que abordaban el tema del 
ciberespacio y que evidenciaran la relación en sentido 
positivo o negativo del humor gráfico que se publica en 
redes sociales, en la construcción identitaria de la mujer 
y su bienestar subjetivo, tema que ha llevado a quie-
nes realizaron esta revisión a pensar y repensar la for-
ma como la figura e imagen de la mujer se ha expuesto 
históricamente, a nivel nacional e internacional en los 
medios de comunicación masivos y contemporáneos 
(redes sociales), específicamente a través del humor 
gráfico por medio de memes, imágenes y publicaciones 
visuales en Facebook e Instagram; teniendo en cuenta 
que dichas piezas de humor gráfico o lo que común-
mente se conoce como “meme”, se han convertido en 
la evolución de los medios de expresión social, como 
considera Muñoz (2014) en vista de que estos replican 
los rasgos culturales de una sociedad, convirtiéndose 
en unidades de información cultural, relacionadas “con 
un discurso caracterizado de forma icónica a través de 
símbolos e imágenes con el propósito de difundir ideas, 
sentimientos y emociones de forma viralizada por la red 
… particularmente expuestos de forma cómica, carga-
dos de ironía y sátira” (18). Adicionalmente, las otras 
imágenes y piezas gráficas que no son consideradas me-
mes, también son dotadas de diferentes y nuevos signi-
ficados, con un toque de humor, con el fin de representar 
múltiples realidades o distorsionarlas, en sentido de bur-
la o crítica social.

Cabe mencionar que, a lo largo de la revisión fue-
ron imprescindibles los antecedentes del humor gráfico 
en medios de comunicación masivos, como la prensa 
escrita y la televisión, en torno al tópico de interés, en 
vista de que fueron hallazgos relevantes en la investiga-
ción como se muestra en la sección de resultados. De 
igual forma, el presente estudio nació con la motivación 
de hacer una revisión narrativa de investigaciones que 
hayan abordado los fenómenos descritos en Latinoa-
mérica y Europa, resultados que se presentan a lo largo 
del artículo y permitieron establecer conclusiones ante 
la producción académica de los Estudios de Género, 
tanto en Psicología como en otras Ciencias Sociales y 
Humanas. 

2. Estado de la cuestión

La tecnología y la nueva era digital, han traído consigo 
una serie de dinámicas que han modificado las socieda-
des actuales; por una parte, se identifica el incremento de 
la discriminación hacia la población femenina, así como 
la contribución de esta al reconocimiento y la recons-
trucción de una serie de elementos que configuran el rol 
de la mujer en la sociedad y en el ciberespacio (Canti-

llo, 2009); igualmente, se vislumbran los beneficios de 
dicho auge tecnológico, ayudando al fortalecimiento 
de colectivos feministas y la posibilidad de potenciar 
la creatividad, innovación, y desarrollar el aprendizaje 
colectivo (García, 2018); una interacción que consolida 
una red cultural de significados y múltiples realidades 
donde el usuario muchas veces intenta modificar su au-
tenticidad, construyendo diversas identidades o rasgos 
que no le son propios, en una búsqueda constante de 
aprobación social; fenómeno que ha llevado a incidir 
en la adquisición de autonomía o dependencia, factores 
relevantes para el bienestar subjetivo de los usuarios, 
donde el uso y el abuso de estos medios tecnológicos, 
terminan afectando o favoreciendo su desarrollo social 
e individual (Echeburúa y Corral 2010).

Lo anterior se estipula, teniendo en cuenta que para 
efectos de la presente revisión, el bienestar subjetivo se 
entendió como “una construcción sociopsicológica que 
se erige como producto de una permanente interpenetra-
ción de lo individual, lo grupal y lo social y que se pro-
yecta en contextos sociales específicos como las formas 
de actuar, de pensar y de sentir” (Fuentes, 2001: 67); sin 
embargo, para hablar de dicho bienestar fue necesario 
tener en cuenta las dimensiones del mismo: “el compo-
nente cognitivo, que corresponde a la satisfacción con 
la vida, ya sea de manera global o por dominios espe-
cíficos; y el componente afectivo, referido a la presen-
cia de sentimientos positivos, al que se ha denominado 
felicidad” (Denegri, García y González, 2015: p.78).A 
partir de lo anterior, Augé (como se citó en Bermúdez 
y Martínez, 2001) considera que, en el ciberespacio se 
integra la cibercultura mediante la metaforización de 
imágenes, comentarios y analogías virtuales, dando 
lugar a imaginarios, representaciones sociales y este-
reotipos de género que el ser humano construye como 
usuario en línea; además, dicha cibercultura ha influido 
en la construcción de una imagen del mundo real y de 
las personas que lo habitan, dando paso a la produc-
ción de imaginarios colectivos y estereotipos, frente a 
los diferentes roles que ejercen las mujeres y hombres 
en la sociedad actual, fungiendo como nuevos agentes 
socializadores que influyen en las actitudes, comporta-
mientos, ideologías y valores personales y sociales; pro-
ceso que a la vez incide en la construcción identitaria 
de la persona, a través de las diferentes interacciones 
con sus medios contextuales o digitales; entendiéndose 
esta, como la capacidad para referirse a sí mismo como 
objeto e ir narrándose, a partir de las relaciones sociales, 
mediadas por los símbolos que el individuo va constru-
yendo gracias a la interacción con otros (Larraín, 2003) 
incluso en el ciberespacio, como ocurre en este caso 
con las mujeres usuarias de los medios y redes sociales. 
Contextos virtuales como las mismas redes sociales, se 
han convertido en escenarios propicios para compartir 
a diario piezas gráficas (caricaturas, diseños, montajes, 
etc.), cuyo contenido tiene la intención de entretener y 
atraer al usuario mediante el humor de manera intencio-
nal o no, sin embargo, muchas de estas piezas acaban 
agrediendo simbólicamente la imagen de la mujer; por 
ejemplo, muchos de los conocidos “memes” han desa-
tado la ira entre los usuarios, en vista de que su conteni-
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do es considerado violento o agresor de una población 
específica y “vulnerable” (humor gráfico crudo); y en 
otras ocasiones, se manifiestan inconformismos y de-
nuncias frente a los problemas en las que está inmersa 
la mujer (humor satírico) (Asociación Cultural CSN y 
Universidad de Sevilla, 2007). Circunstancias que se 
dan con mayor frecuencia en el contexto digital, en vista 
de la facilidad con la que se viralizan las publicaciones 
que se realizan en relación con determinado tema.

Situaciones que tienen lugar en la sociedad digital, 
llevando en los últimos años a que diferentes investi-
gadores realicen estudios respecto a la imagen e iden-
tidad femenina, dejando a un lado el “saber patriarcal” 
y las teorías del conocimiento llenas de preceptos so-
bre el género femenino, donde autores como Jiménez 
(2013) consideran que, existe un vacío en los diferentes 
estudios que abordan el tema, llevando a preguntarse: 
¿Cuánta importancia le damos al humor gráfico? y ¿En 
realidad nos detenemos a analizar profundamente una 
imagen o un meme en las redes sociales?, concluyendo 
que, pese a creer que dichas ilustraciones no necesitan 
de texto porque en ellas se encuentran implícitos los sig-
nificados, esto no es del todo cierto, pues “El humor es 
una especie de perdido planeta que, sin embargo, todos 
visitamos a diario…[…]…muy pocos se preguntan so-
bre su función. Como si se obviase su existencia, como 
si se menospreciase su utilidad, como si se situase en un 
extraño limbo” (García, 2018: 3).

Teniendo en cuenta que, se quiere comprender la 
forma en la que los medios de comunicación tradicio-
nales y contemporáneos como las redes sociales, se 
han convertido en una gran fuente de influencia a nivel 
mundial, impactando en la vida del ser humano en el 
ámbito personal y social la participación en esta red y 
las consecuentes formas de interacción han llegado a 
influir en la vida humana, más allá del plano objetivo, 
trayendo consigo grandes implicaciones en el bienestar 
subjetivo y los procesos identitarios; se desarrolla una 
revisión narrativa de producción científica, es decir, con 
aquellas investigaciones que evidenciaron la relación 
entre: el humor gráfico que se publica en medios de 
comunicación contemporáneos (redes sociales virtua-
les), bienestar subjetivo y construcción identitaria de la 
mujer usuaria en diferentes regiones del mundo (en un 
principio Latinoamérica y Europa); cabe mencionar que 
dichos lugares se determinaron a partir de los resultados 
de la revisión (ver resultados) y pese a que en un princi-
pio se tenía contemplado realizar el respectivo análisis 
únicamente en documentos cuyo eje principal fueran las 
redes sociales virtuales, a lo largo de la revisión y gra-
cias a los resultados obtenidos, se consideró importante 
contemplar aquellos estudios que fungían como ante-
cedentes del humor gráfico en relación con el tópico 
de interés como, la prensa escrita y la televisión (ver 
resultados). Teniendo eso presente, la siguiente revisión 
busca vislumbrar todo un cuerpo teórico y empírico 
y los avances de la última década alrededor de dicho 
tema, conociendo de antemano que es poca la produc-
ción académica que existe al respecto, de Latinoamérica 
en comparación con Europa (Ruiz, 2008) donde, se ha 

abordado el tema de los medios de comunicación desde 
una perspectiva de género.

3. Objetivos

2.1. Objetivo general

Realizar una revisión narrativa rigurosa e informativa, 
de estudios cuyo objeto de investigación sea el humor 
gráfico en los medios de comunicación contemporá-
neos (especialmente Facebook e Instagram) y su rela-
ción con la construcción identitaria y el bienestar sub-
jetivo de la mujer. 

2.2. Pregunta de investigación

Teniendo en cuenta el objetivo general y consideracio-
nes anteriores, el desarrollo del artículo se fundamentó 
en el siguiente interrogante: ¿Qué exponen los resulta-
dos de los estudios en Latinoamérica y Europa, en el 
campo de las Ciencias Sociales y Humanas, sobre la 
relación del humor gráfico en los medios de comunica-
ción contemporáneos y su relación con la construcción 
identitaria y el bienestar subjetivo de la mujer? 

2.3. Objetivos específicos

•  Precisar qué países en Latinoamérica y Europa 
han realizado investigaciones, cuyo objeto de 
estudio sea el humor gráfico y las redes sociales 
virtuales, desde el campo de las Ciencias So-
ciales y Humanas. 

•  Identificar a través de la revisión, cuál es la 
percepción que se tiene frente al humor gráfico 
que se publica en los medios de comunicación 
contemporáneos, en relación con la imagen fe-
menina.

•  Revisar a partir de los distintos artículos y tra-
bajos, cómo son las representaciones sociales 
de la mujer, su rol e imagen en el ciberespacio 
con base a la interpretación del humor gráfico 
que se publica en los medios de comunicación.

3. Metodología

Teniendo en cuenta el objetivo principal del artícu-
lo, se consideró imprescindible revisar y analizar la 
producción sobre cuestiones de humor gráfico en los 
medios de comunicación masivos y contemporáneos, 
la imagen e identidad femenina en el ciberespacio, 
la Psicología en la era digital y el bienestar subje-
tivo, además de reconocer aquellas cuestiones o fe-
nómenos relevantes que se abordaron desde dichos 
trabajos y que no se tenían contemplados en el marco 
conceptual del presente artículo, siendo de gran in-
terés para el estudio de las Ciencias Sociales y Hu-
manas, especialmente la Psicología, la Sociología, la 
Antropología e incluso la Comunicación Social, con 
las cuales se evidenció un bagaje interdisciplinar con 
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poca producción académica con respecto al tema de 
interés. El artículo corresponde a una revisión na-
rrativa, puesto que, se realizó un estudio bibliográ-
fico donde se recopiló, analizó, sintetizó y discutió 
en torno a la información publicada sobre el tema de 
interés, para finalmente, incluir un examen crítico del 
estado de los conocimientos reportados en dicha lite-
ratura (Fortich: 2013). 

Así mismo, se retomó la postura de Gergen (2007) 
y su influencia en la psicología contemporánea y en la 
consolidación de una metateoría del construccionis-
mo social, dando paso a la disciplina social interesada 
por la construcción de conocimiento sobre la relación 
del humor gráfico, en los procesos de construcción 
identitaria y bienestar subjetivo de la mujer, aspec-
tos que se pretendieron comprender a partir de los 
resultados obtenidos tras la presente revisión, dando 
cuenta del grado de interés de estas investigaciones 
en el campo de la Psicología Social, enfocándose en 
la alteridad y el género, en relación con la construc-
ción de lo femenino y considerando la identidad y el 
rol de género como construcciones culturales, toda 
una revolución paradigmática y epistemológica que 
permitió entender cómo los significados e interpreta-
ciones de los sujetos sobre la representación gráfica 
de la mujer (en el contexto presencial y en el cibe-
respacio), han influido en el bienestar subjetivo de la 
misma. Por tanto, desde este paradigma, fue válido 
la consideración y análisis de aquellos estudios y tra-
bajos que permitieran evidenciar cómo la mujer se 
apropia del contenido del humor gráfico e incluso de 
las opiniones y comentarios que surgen al respecto, 
para opinar y defender su punto de vista de manera 
pública y desde una postura más crítica, tal y como 
afirma Gergen (como se citó en Sandoval, 2010) en 

uno de los niveles teóricos desarrollados por el cons-
truccionismo social crítico. 

3.1. Unidades de análisis 

La revisión estuvo compuesta por 58 estudios e investi-
gaciones, distribuidos en más de 20 revistas científicas 
nacionales e internacionales y publicados en bases de 
datos, previamente seleccionadas tras el cumplimien-
to de los criterios de inclusión de las mismas; lo an-
terior, permitió trabajar con: 55 artículos científicos o 
indexados y 5 trabajos de grado para optar por títulos 
de pregrado, posgrado, maestrías y doctorados respecti-
vamente, los cuales debían cumplir con los criterios de 
inclusión expuestos. 

3.1.1. Bases de datos seleccionadas

Se realizó una clasificación de más de cinco bases de 
datos, a partir del uso del buscador Google Dataset 
Search y el estudio de Morales y Aguado (2010) sobre 
la legitimación de las Ciencias Sociales y Humanas en 
las bases de datos más importantes y de mayor uso en 
Latinoamericana, tales como: Scielo, Dialnet, Redalyc, 
Scielo, Clacso, Sciencedirect, BASE, ERIH Plus, La 
Referencia y Teseo, además, de algunos repositorios 
académicos o bibliotecas virtuales universitarias.

3.1.2. Criterios de inclusión y exclusión de las 
unidades de análisis

Los siguientes criterios, fueron establecidos con base a 
los objetivos de la presente revisión, facilitando la se-
lección de aquellas unidades de análisis con las cuales 
se trabajó:

Tabla 1. Criterios de selección de las unidades y/u objetos de análisis (Elaboración propia)

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

⇔  Artículo, investigaciones y/o trabajos de grado 
(monografías o tesis de pregrado, posgrado, maestría y 
doctorado) encontrados en las bases de datos previamente 
seleccionadas (ver numeral 3.1.1.).

⇔  Libros, blogs, noticias, videos en Internet, sobre el 
tema en cuestión o sobre investigaciones y estudios 
que se relacionen con el mismo.

⇔  Publicaciones que se clasificaran dentro de la tipología de 
artículos científicos.

⇔  Artículos no científicos, pues en ocasiones estos son 
de carácter únicamente académico. 

⇔  Artículos y/o investigaciones publicados entre la década 
del 2009 y 2019 (ver nota de pie de página).

⇔  Publicaciones que se encontraran fuera del intervalo 
de 2009 y 2019, pese a estar en revistas científicas 
indexadas y cumplir con los demás criterios de 
inclusión. 

⇔  Investigaciones que abordaran el tema central (humor gráfico) 
con alguno de los subtemas de interés: Cibercultura y 
ciberespacio, estereotipos de género, representaciones 
sociales de la mujer en medios de comunicación masivos (TV 
y prensa) y contemporáneos (redes sociales, especialmente 
Facebook e Instagram, en vista de que actualmente, son las 
plataformas de mayor uso), identidad femenina en los medios 
de comunicación y la relación de sus publicaciones en el 
bienestar subjetivo de la mujer.

⇔  En general, publicaciones que no abordaran los 
tópicos de interés o que no cumplieran con alguno 
de los requisitos propuestos, para la selección de 
artículos e investigaciones científicas (ver criterios 
de inclusión).

⇔  Presentación de por lo menos una de las palabras clave, en 
el cuerpo de las publicaciones: estereotipos de género en 
medios de comunicación, identidad femenina en el 
ciberespacio, psicología en la era digital y bienestar 
subjetivo

⇔
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3.2. Procedimiento

Teniendo en cuenta que se pretendía elaborar un artí-
culo de revisión narrativa, se hizo enfoque, tanto en 
revisiones cualitativas como cuantitativas, seleccio-
nando artículos que se pudieran agrupar por el senti-
do de sus resultados, permitiendo la discusión en tor-
no a la metodología de trabajo de cada estudio, para 
llegar a una conclusión más o menos general tras la 
exhaustiva sistematización, convirtiéndolo en un ar-
tículo con tinte de revisión descriptiva.

Adicionalmente, para facilitar la presentación y 
análisis de los resultados, se realizó un proceso de ca-
tegorización y/o clasificación, surgiendo cuatro cate-
gorías de análisis, teniendo en cuenta los tópicos cen-
trales de los artículos en cuestión: (1) Humor gráfico 
y medios de comunicación  (masivos y redes sociales), 
(2) identidad femenina en medios de comunicación y 
ciberespacio, (3) representaciones sociales e imagen 

de la mujer en medios masivos de comunicación y re-
des sociales, (4) relación de las publicaciones de los 
medios masivos de comunicación y redes sociales con 
el bienestar subjetivo de la mujer. Asimismo, se esta-
blecieron subcategorías que permitieron diferenciar y 
especificar el abordaje de cada tópico de interés (ver 
categorías) con relación a dos aspectos específicos; 
primero, en relación con el humor gráfico que se pu-
blica en lo que se denominó medios contemporáneos 
(redes sociales, especialmente Facebook e Instagram); 
segundo, en relación con el humor gráfico que se pu-
blica en los medios de comunicación masivos (espe-
cíficamente, prensa escrita y TV); finalmente, se esta-
bleció una tercera subcategoría en vista de que algu-
nos documentos abordaban los tópicos de interés, en 
relación con ambos tipos de medios de comunicación 
(redes sociales y masivos).

A continuación, se presenta dicho proceso de cla-
sificación y selección:
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En este sentido, y siguiendo a Guirao et al. 
(2008), la estructura y el procedimiento que se 

adoptó para la elaboración del presente artículo 
fueron las siguientes: 

Figura 1. Fases generales del procedimiento metodológico de la investigación. 
Nota: Los pasos del 4 al 6, se evidencian en la tabla 2 (Elaboración propia). 

5. Resultados

En total se revisaron 60 documentos (entre artículos 
y trabajos de grado), de los cuales 58 cumplían con 

los criterios de inclusión, razón por la cual se trabajó 
sobre este último número. A continuación, se presen-
ta la síntesis y características de los documentos que 
se revisaron:

 

Figura 2. Identificación de los estudios y proceso de selección (Elaboración propia). 

No obstante, del total de estudios, se encontró un 
número significativo de 19, que abordaban el tópico 
del bienestar subjetivo, la construcción identitaria y 
representación de la mujer únicamente en medios de 
comunicación masivos, específicamente, prensa es-

crita y TV, resultado que se incluyó como parte im-
portante dentro de la revisión, en vista de que este, 
permitió comprender cómo desde décadas anteriores 
el humor gráfico empezó a fungir como mecanismo 
de discusión, expresión e incluso, representación 
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equívoca y estereotipada de la mujer, como parte de 
la sociedad en la que se encontraba inmersa, situa-
ción que no ha cambiado demasiado en los últimos 
años, a excepción del empoderamiento de la pobla-
ción femenina a partir de la apropiación, creación y 
publicación de dichas piezas en línea; así mismo, 7 
de los trabajos revisados, abordaban el humor gráfico 
de manera simultánea, es decir, en medios de comu-
nicación masivos y contemporáneos (redes sociales 
virtuales) en relación a la identidad, representación 
y bienestar de la mujer, demostrando que, se están 
realizando pocos pero importantes estudios que per-
miten comparar la forma en la que se presenta a la 
mujer en los diferentes medios de comunicación y 
cómo cada uno de ellos afectan o no a dicha pobla-
ción; finalmente, 26 de los 58 artículos revisados, 
correspondían a estudios que hacían referencia a la 
relación del humor gráfico con los procesos identita-
rios, bienestar subjetivo y representación de la mujer 
a través del humor gráfico en redes sociales virtuales. 
Sin olvidar, la importancia de aquellos documentos 
(10) que abordaban el humor gráfico como eje cen-
tral de su investigación, pero sin guardar una relación 
significativa con los subtemas de interés, específica-

mente, procesos identitarios y bienestar subjetivo, 
sino únicamente con los medios masivos y contem-
poráneos de comunicación, permitiendo evidenciar 
como estos se convierten en mecanismos de emisión 
de dicho humor, que para algunos está representando 
de manera equivoca o no a la mujer.

Con base a lo anterior y el análisis de la distribu-
ción geográfica, pone de manifiesto un mínimo inte-
rés de la comunidad científica por estudiar, investigar 
y publicar sobre el humor gráfico en medios de comu-
nicación y su influencia en la construcción identitaria 
y el bienestar subjetivo de la mujer, siendo este un 
tema reciente, en vista de la consideración de las TIC, 
el ciberespacio y la cibercultura, como contextos que 
se adicionan y han cobrado vital importancia en el 
diario vivir de las personas. Cabe mencionar que los 
principales documentos seleccionados, fueron eva-
luados en su objetivo, metodología, resultados y con-
clusiones, provenientes de revistas indexadas o cien-
tíficas y de repositorios o de bibliotecas virtuales uni-
versitarias, en su mayoría españolas. A continuación, 
se presenta la cantidad y se explica la variabilidad en 
los resultados de los diferentes estudios, los cuales 
se especifican a partir de las categorías mencionadas: 

 
Categoría de humor gráfico y medios de 
comunicación (masivos y redes sociales): 
10 documentos (en su totalidad artículos)

 

   

  

2 

Categoría de identidad femenina en los 
medios de comunicación y en el 

ciberespacio: 10 documentos (7 artículos 
y 3 trabajos de grado de pregrado, 

maestría y doctorado)

Categoría de representaciones sociales e 
imagen de la mujer en los medios masivos 

de comunicación y redes sociales: 29 
documentos (28 artículos 1 trabajo de 

grado de posgrado) 
3 

Categoría de relación de las 
publicaciones de los medios masivos de 
comunicación con el bienestar subjetivo 
de la mujer: 13 documentos (12 artículos 

y 1 trabajo de grado de doctorado) 

1 

4 

Figura 3. Categorización de documentos (Elaboración propia).

5.1. Categoría de humor gráfico y medios de 
comunicación (masivos y redes sociales) 

En lo que se refiere al contexto histórico del humor 
gráfico y su funcionalidad como medio de expresión, 
investigaciones como la de Hernández (2008) per-
mitieron dar cuenta que la bibliografía que existe al 
respecto, es aún muy escasa, existiendo un leve in-
cremento de orden cualitativo respecto al estudio del 
humor en el periodismo y especialmente en el medio 
televisivo, dirigido a la idealización de la actitud iró-

nica en el binomio de la publicidad-sociedad, es decir, 
el humor como herramienta para cuestionar los mo-
delos artísticos y sociales, plantear nuevas pautas y 
concepciones frente a una serie de estereotipos que se 
difunden con la publicidad televisiva, donde la mujer 
aparece como objeto sexual, pues en sus inicios (años 
80 y 90), el modelo gráfico que se publicaba obede-
cía a un canon universal de belleza, condicionando el 
modo en el que se mira y juzga a los demás, especial-
mente al género femenino, como también argumenta 
Méndez (2015) quien en su trabajo considera cómo los 
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modelos femeninos racializados difundidos en el hu-
mor gráfico cubano del s. XIX, hacían una aproxima-
ción a la estructura representativa subyacente, es decir, 
cómo estos influían significativamente en los procesos 
de subjetivación femenina, siendo las imágenes este-
reotipadas, el medio de vislumbrar varios de los me-
canismos de la discriminación desde tiempos remotos 
(historia colonial, s. XIX y XX).

Sin embargo, dicho fenómeno no ha sido diferente 
en el s. XXI, donde este ha tomado el mismo rum-
bo, siendo las redes sociales su principal plataforma 
de difusión, como mostraron los estudios de Strain et 
al. (2015); Dueñas et al. (2016), donde los patrones 
diferenciales entre géneros corresponden al grado de 
discriminación directa (hombres, publican conteni-
dos claramente discriminatorias, sin filtro, mostrando 
un humor anti-mujer) o indirecta (mujeres, publican 
imágenes que en una primera impresión, no eviden-
cian dicho componente discriminatorio, haciendo uso 
en menor grado de humor anti-hombre), sin embargo, 
ambos géneros califican las imágenes (“memes” en 
Facebook) como sexistas, como también se concluye 
en los trabajos realizados por Aillaud y Piolat (2012); 
Nayef y El-Nashar (2014), quienes han estudiado las 
diferencias de género en la percepción del humor grá-
fico oscuro y no oscuro y los sesgos de género que 
transmiten, ampliando el modelo cognitivo del humor, 
según el cual las mujeres reaccionan y son altamente 
influenciadas (más sensibles), por aquellas imágenes 
y publicaciones con énfasis en la crueldad y la trans-
gresión de normas en relación con su mismo género, 
mientras que los hombres, percibieron las mismas 
imágenes, pero con una visión e interpretación de hu-
mor y diversión. 

Por otra parte, estudios como el de Labidi (2015), 
concluyen que el humor gráfico puede ayudar a denun-
ciar la violencia de género, además de ser un instru-
mento para convocar a las “marginadas”, para que se 
unan a la lucha (como sucedió en Arabia), herramienta 
gráfica, que ha servido como medio de manifestación, 
activismo y expresiones ideológicas, especialmente 
feministas, que reclaman ante las injusticias, prejui-
cios y opresiones hacia el género femenino, siendo la 
red (Internet y redes sociales) el medio que permite sa-
car a la luz una visión crítica de la realidad, desde una 
perspectiva femenina, donde el humor gráfico cambia 
su curso histórico como reproductor de estereotipos de 
género y subordinación de la mujer, a ser considerado 
como un instrumento de lucha, de participación políti-
ca y de expresión a favor de ellas y contra el sufragio 
de las mismas, como lo demuestran las investigacio-
nes de Carmo (2017); Martínez (2018). 

4.2. Categoría de identidad femenina en medios de 
comunicación y en el ciberespacio

Los investigadores se han centrado en aspectos pun-
tuales como el conocer la situación de la mujer en las 
prácticas comunicativas en Internet (producción y re-
presentación), gracias al Ciberfeminismo y la práctica 

feminista digital, como acciones políticas y artísticas, 
que han determinado la identidad de la mujer ciberfe-
minista, que hace uso de la red para dar a conocer sus 
derechos, como lo demuestra Salido (2017) en su ar-
tículo, cobrando vital relevancia su papel en el ámbito 
representativo de la imagen dentro del arte y los nue-
vos movimientos de la Segunda Ola Feminista, donde 
la comprensión sobre las múltiples voces, significacio-
nes y representaciones que hablan sobre los cuerpos de 
mujeres, es posible a partir del humor gráfico, como 
fuerte dispositivo de enunciación de marcaciones de 
género y nombramientos identitarios alrededor de la 
figura femenina, bajo una mirada masculina, como se 
presentó en los trabajos de Barbaño (2016); Rodríguez 
(2017); Guamán (2013).

Frente a la funcionalidad y el valor de una imagen 
en el ciberespacio o en las redes sociales como Face-
book, algunas investigaciones consideraron que estas 
herramientas visuales (desde la imagen de perfil, hasta 
las imágenes o “memes” que se publican), cobran gran 
relevancia en la identidad digital, la cual suele distor-
sionarse en vista de que el o la usuaria, son selectivos 
con lo que publican y comentan al respecto, aún más si 
se tratan de aspectos que se refieren al mismo género, 
pues en particular las mujeres suelen conscientemente 
hacer uso de aquellas imágenes que les genera mayor 
grado de aprobación social y satisfacción personal, 
como lo manifestó Rajan (2018) en su estudio. Adi-
cionalmente, se encontraron investigaciones como la 
de Tortajada et al. (2012) en las que se hace especial 
énfasis, en cómo el uso de dispositivos tecnológicos 
(especialmente el celular), se han convertido en un 
elemento imprescindible en la vida cotidiana y en la 
construcción de la identidad de género, contribuyendo 
a la creación de marcos de sentido concretos en los que 
se establece una determinada forma de relación entre 
ser mujer y usar la tecnología.

Finalmente, se encontraron y revisaron dos traba-
jos de Barbaño y Muñoz (2015); García (2018) donde 
se estudió el papel de las mujeres en movimientos ar-
tísticos y la construcción de dichas representaciones 
gráficas con un tinte de humor, en las que manifiestan 
su posición e identidad femenina, llegando a la conclu-
sión de que existe un vínculo entre la imagen y el cuer-
po, influyendo en la construcción y deconstrucción de 
la identidad de género e imagen femenina a través del 
ciberespacio. Cabe mencionar que algunos resulta-
dos de investigaciones como la de Robledo y Esparza 
(2014) abordan el tema de la identidad de género en 
los medios de comunicación, en la comunidad travesti, 
transexual y transgénero, quienes forman parte de mo-
vimientos a favor de la imagen femenina, debido a su 
identificación con dicho género. 

4.3. Categoría de representaciones sociales e imagen 
de la mujer, en medios masivos de comunicación y 
en el ciberespacio (redes sociales)

Con respecto a esta categoría, se encontraron un ma-
yor número de publicaciones, dando cuenta la impor-
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tancia del tema desde este interés particular, haciendo 
especial énfasis en el análisis de la construcción de la 
imagen de la mujer a partir del uso del humor gráfi-
co, cuyas representaciones incluyen los arquetipos de 
desplazada y objeto del hombre, creando de esta for-
ma estereotipos que responden dialécticamente a re-
presentaciones sociales tradicionales, propias de una 
cultura patriarcal dominante, como se expuso en la 
investigación de Garrido (2015); Méndez (2015), sin 
embargo, en este último trabajo se marcó una gran 
diferencia con respecto al primero, pues en este caso 
el autor hizo especial énfasis en la forma como el 
humor gráfico actúa como catalizador de reacciones, 
que buscan la autoafirmación del empoderamiento 
femenino, en este sentido, primero se vislumbra al 
humor gráfico bajo un calificativo negativo y, segun-
do, como positivo y a favor de la mujer. 

De igual forma se evidenció que la representación 
social de la mujer sigue siendo tradicional, adjudi-
cándoles labores netamente domésticas, siendo su 
protagonismo monopolizado por el prototipo tradi-
cional, dejando a un lado la imagen de mujer libre e 
independiente; así mismo, las diversas investigacio-
nes indicaron que no es oportuno otorgar relevancia 
al modelo de mujer independiente, con el fin de man-
tener el modelo patriarcal dominante, sexualizando y 
cosificando a la mujer a través del humor, tal y como 
se evidenció en Capdevila (2012); Bastarrica (2014). 
Los medios de comunicación y en especial las redes 
sociales se reconocieron como factores que influyen 
en la construcción de la identidad y en la socializa-
ción de nuevos valores y dinámicas sociales, en las 
cuales predominan modelos o referentes sexistas, 
generando en cierta medida la interiorización y la su-
misión por parte de las mujeres, potencializando la 
agresividad y el dominio del hombre. En la revisión 
sistemática se logró identificar que las redes sociales 
son los nuevos socializadores y generadores de es-
tereotipos sexistas, llegando a imponer prototipos e 
“ideales de vida”, los cuales se convierten en el obje-
tivo principal de los millennials, influyendo altamen-
te en su estado de ánimo (en sentido positivo o nega-
tivo) y en la representación actual del género (mujer 
= sumisa y sexualizada y hombre = ser dominante e 
inteligente) (Blanco 2014). 

Pese a vivir en pleno s. XXI, los estereotipos que 
siguen reproduciendo los medios de comunicación 
continúan siendo “tradicionales” (definidos cultural-
mente hace más de 40 años), sin evidencia alguna de 
los roles profesionales, aspecto que se ha asociado 
únicamente a los hombres, así mismo el humor gráfi-
co se evidencia como una forma de ridiculizar y sati-
rizar la imagen femenina, considerando que la única 
mujer de valor, es aquella que cuenta con atributos 
físicos que agradan y complacen al hombre, razón 
por la cual, la representación de la mujer en los dife-
rentes medios de comunicación se torna sexualizada, 
generando rechazo para aquellas que no cumplen con 
dichos esquemas; estos cánones impuestos y acepta-
dos por la sociedad, han sido replicados y reproduci-
dos por estos medios, que utilizan la corporeidad de 

la mujer como principal medio de control social, tal 
y como lo indica Bock (2016) quien ha denominado 
a dicho fenómeno como “el síndrome de la mujer-
maniquí”. 

Así como lo sustentaron Ho, Lwing, y Lee (2017) 
las redes sociales y las dinámicas internas, generan la 
construcción de estereotipos y prototipos de ideales 
de vida, en donde se evidencian diferentes comenta-
rios relacionados con la imagen corporal respecto a 
los roles hombre/mujer, por una parte, las representa-
ciones del cuerpo se articulan sobre modelos ideales 
inalcanzables y la no aprobación de la imagen cor-
poral que se muestra en las redes sociales; fenómeno 
que se da a lugar, en vista de que el ciberespacio se ha 
convertido en el contexto habitual donde los jóvenes 
construyen discursos que permiten recrear vínculos 
con sus pares e incluso construir su identidad, sin em-
bargo, en este medio se da con facilidad la manipula-
ción y control de los estados de ánimo y las emocio-
nes de las personas, que por lo general permanecen 
en un estado de insatisfacción en vista de no alcanzar 
el “ideal social” que se reproduce en el ciberespacio. 
Indudablemente, los medios de comunicación y el 
uso del lenguaje, el discurso y la imagen, ayudaron 
a comprender las dinámicas actuales de la sociedad, 
enmarcadas por la desigualdad de género; situación 
que llevó a Verdú y Briones (2016) a hablar de la 
necesidad de desarrollar una sociedad sostenible, eli-
minando toda presentación sexista y disminuyendo 
la violencia simbólica contra la mujer y su ideal de 
vida.

4.4. Categoría de relación de las publicaciones 
de los medios masivos de comunicación y redes 
sociales, con el bienestar subjetivo de la mujer

Se identificó una notable relación de los medios 
masivos de comunicación (específicamente la pren-
sa escrita y la TV), con el bienestar subjetivo de la 
mujer, puesto que la imagen que reproducen estos 
medios, motiva a las personas a modificar su estilo 
de vida con tal de alcanzar un “ideal” socialmente 
construido, lo que a su parecer les facilita establecer 
relaciones interpersonales, vínculos afectivos, lograr 
la aceptación social, una excelente autoestima y la 
satisfacción emocional; sin embargo, esto llevó a es-
tablecer relaciones equívocas, como el considerar la 
delgadez como sinónimo del éxito o merecedor de 
afecto y, segundo, la obesidad como factor que gene-
ra angustia y decepción. 

Según Castilhos y Leoratto (2013) el cuerpo de 
la mujer es una construcción social y en los últimos 
años ha cobrado relevancia la construcción del “cuer-
po perfecto”, relacionado directamente con los valo-
res estéticos establecidos por la sociedad, pues es allí 
donde se crean y recrean las dinámicas y necesidades 
con las que se mueve el mundo; así mismo, el cuerpo 
femenino es visto como objeto de placer, un ejem-
plo claro de ello es el uso de imágenes sexuales o 
de mujeres semidesnudas utilizadas por los medios 
masivos de comunicación a través de la publicidad 
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para diferentes productos como el alcohol o el taba-
co, cosificando aún más el cuerpo femenino como 
se identificó en Rocha et al. (2013). A través de la 
revisión sistemática, se logró identificar factores en 
común en los diversos artículos, como la “obsesión 
de las mujeres por su cuerpo” y “el tener un peso 
estable”, mostrando claramente como los modelos 
que los medios de publicidad reproducen, están afec-
tando en gran medida a la construcción identitaria 
y el bienestar de la mayoría de ellas, como también 
se evidenció en un estudio sobre la influencia de los 
factores que definen el modelo estético corporal en 
el bienestar de las mujeres jóvenes, afectadas o no 
por trastornos alimenticios como la anorexia y la bu-
limia, allí se concluyó que, los factores que más in-
fluyen en el bienestar de las mujeres que no padecían 
dichas enfermedades son aquellos relacionados con 
la familia, amigos, pareja, etc., dejando a un lado a 
los medios de comunicación; mientras que para las 
mujeres diagnosticadas con dichos trastornos, estos 
medios eran los principales factores que generaban 
mayor sensibilidad y trascendencia en la vida de la 
persona, hacia los modelos estéticos corporales Ca-
rrillo y Moral, (2013). Estudios como estos, lleva-
ron a considerar como los medios de comunicación, 
especialmente las redes sociales, son promotores de 
estilos de vida poco saludables y de fenómenos proa-
norexia (Nevado, 2015). 

Finalmente, autores como Vite (2018) concluye-
ron que, las redes sociales como Instagram y Face-
book, son fuentes que divulgan una imagen femenina 
sobrevalorada, que logra modificar el comportamien-
to de los individuos en pro de la búsqueda de ese 
ideal, donde la exposición repetida de estos conte-
nidos, conduce a aceptar las representaciones y es-
tereotipos socialmente construidos sobre el físico o 
la corporeidad de las mujeres y hombres, como una 
realidad, afectando en gran medida la autoestima, el 
manejo de las emociones y sentimientos, mayor sen-
sibilidad por las opiniones de terceros y reproducien-
do representaciones simbólicas erróneas de lo que se 
considera femenino. 

5. Discusión

Partiendo del postulado de Ruiz 2008, sobre la ne-
cesidad de generar escenarios e investigaciones con 
perspectiva de género, en los cuales se visibilice 
las problemáticas reales de una sociedad dominada 
por relaciones hegemónicas de discriminación e in-
equidad, que actualmente están permeando las redes 
sociales virtuales; fue posible darse cuenta que revi-
siones narrativas como estas, responden no solo a la 
necesidad de seguir reflexionando, transformando y 
estudiando escenarios a través de los medios de co-
municación, en especial las redes sociales virtuales 
en relación con diferentes procesos psicológicos y 
constructos sociales, como es el caso de la identidad 
y el bienestar subjetivo, además de la posibilidad de 
realizar procesos de análisis crítico de los contenidos 

mediáticos que se consumen a diario, de los roles es-
tereotipados y representaciones equívocas de muje-
res y hombres, sin la posibilidad de hablar de equidad 
e igualdad de género; análisis que permitirían recons-
truir contenidos y discursos, con mensajes y valores 
de este tipo. También fue posible darse cuenta que, 
los medios de comunicación llegan a ser los nuevos 
agentes socializadores con una gran responsabilidad 
en la creación y configuración de lo que significa ser 
mujer u hombre, además, estos medios digitales son 
uno de los recursos más utilizados para establecer 
vínculos y relaciones interpersonales que contribu-
yen al bienestar de los usuarios, no obstante, a través 
de la presente revisión se encontró que los medios de 
comunicación, especialmente las redes sociales, se 
han convertido en fuente de mensajes de segregación 
y discriminación hacia las mujeres en comparación 
con la población masculina.

Se hace necesario resaltar que, a través de esta re-
visión narrativa se identificaron posturas similares en 
la mayoría de los autores revisados, esto en cuanto, a 
la carencia de responsabilidad social frente al tema y 
la nula perspectiva de género, tanto de las industrias 
mediáticas, realizadores de contenido y por supues-
to la audiencia, a la desafortunada y notable repre-
sentación que el humor gráfico hace de la mujer la 
cual ha sido y es degradante, sexista, discriminada, 
ausente o invisibilizada, como lo exponen Capdevila 
(2012); Bastarrica (2014). Así como se encontraron 
similitudes, también se identificaron patrones dife-
renciales en cuanto a la forma de abordar el humor 
gráfico en relación con el tema de interés, puesto que, 
algunos trabajos tomaban como punto de referencia 
los medios masivos de comunicación, especialmente 
la prensa escrita y la publicidad en TV, para referirse 
al tema en las redes sociales, como fue el caso de 
Robledo y Esparza (2014); Barbaño (2016); mientas 
otros abordaban el tema totalmente separado o con 
relación a un tópico, ya sea la identidad, imagen, 
bienestar o simplemente lo que se pretendía y preten-
de representar a través del humor gráfico al referirse a 
la población femenina (ver tabla x). Puntos conside-
rados totalmente válidos, en vista de que permitieron 
realizar una revisión narrativa más detallada y ex-
haustiva, frente a la forma en la que se está hablando 
y abordando el tema. 

Sin embargo, pocos autores como Labidi (2015) y 
Do Carmo (2017); Martínez (2018), manifiestan que 
el humor gráfico es una herramienta poderosa para 
visibilizar y transformar la realidad social, un medio 
de expresión y generador de ideas y sentimientos, 
siendo la razón por la cual las “minorías” han em-
pezado a levantar su voz, ante las injusticias socia-
les frente a las problemáticas y situaciones que las 
afectan, también para difundir su ideología, valores, 
estilos de vida, convocar y unirse con colectivos y 
mujeres de diferentes partes del mundo, con intere-
ses y sentires similares, trabajando por la abolición 
de injusticias y de la discriminación. Es por esta ra-
zón que, esta revisión narrativa permitió generar un 
proceso de concientización frente al humor gráfico y 
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cómo este perpetua la violencia simbólica y las di-
ferentes problemáticas que las mujeres han vivido 
a lo largo de la historia, revisión necesaria para se-
guir transformando estos escenarios virtuales, desde 
una perspectiva de género inclusiva y equitativa; sin 
duda, esta revisión sugiere que el humor gráfico deja 
de ser humor cuando este vulnera o discrimina a una 
determinada población.

Finalmente, ante la totalidad de estudios revisa-
dos, se encontró la carencia de investigaciones en 
Latinoamérica y específicamente en Colombia (se 
encontraron y analizaron tres documentos, de los 
cuales, dos fueron artículos científicos y uno fue un 
trabajo de grado de pregrado), sin embargo, mientras 
se realizaba la revisión documental en bases de datos 
indexadas, no se encontraron más documentos que 
pese a no cumplir con todos los criterios de inclu-
sión, abordarían el tema o dieran cuenta de adelantos 
científicos al respeto en el país. La mayoría de estu-
dios, son de investigadores y estudiantes de España, 
siendo este el país líder en este tipo de publicaciones, 
seguido por Estados Unidos, Brasil y México. 

Teniendo en cuenta esto, la presente revisión na-
rrativa, llevó a cuestionar lo siguiente: ¿Por qué el 
humor gráfico crudo, en su mayoría va dirigido a la 
población femenina?, ¿Qué papel cumple el humor 
gráfico en culturas históricamente violentas?, ¿De 
dónde surge la motivación de quienes crean las pie-
zas digitales (caricaturistas e ilustradores)?, ¿De qué 
forma la cognición individual y social, influyen en la 
reacción emocional del individuo al interpretar una 
pieza de humor gráfico? Y finalmente ¿Cuál es la ra-
zón para que los Estudios de Género en Colombia 
no tengan el mismo alcance, como en España? Pre-
guntas que llevaron a pensar en los vacíos, carencias 
e incluso nuevas propuestas de investigación sobre 
humor y género, considerando necesario incluir un 
tema relevante que surgió a través de esta revisión 
narrativa pero que no estaba contemplado al inicio de 
la misma y que está muy relacionado con el humor 
gráfico, puesto que desde allí se han legitimado gran 
parte de las prácticas y discursos de discriminación 
como lo es la gordofobia, neologismo que hace re-
ferencia a la violencia simbólica y de género sobre 
los cuerpos, condenándolos a cumplir las demandas 
socialmente aceptadas (“la delgadez como sinónimo 
de belleza”) y seguir constructos hegemónicos; situa-
ción y problemática que lleva a la necesidad de intro-
ducir este tema en los debates académicos e inves-
tigar a profundidad sus implicaciones psicosociales 
como argumenta Quiros (2019). 

6. Conclusiones

El principal resultado consistió en identificar el ba-
gaje de información, con respecto al tópico de inte-
rés (relación del humor gráfico con la construcción 
identitaria y el bienestar subjetivo de la mujer), en-
contrándose muy pocas publicaciones que abordan 
dichos aspectos de manera integral o a la par, razón 

por la cual fue necesario realizar una categorización 
de los objetos de estudio en cuatro categorías; aspec-
to que permitió establecer una estimación sobre la 
necesidad de sistematizar la práctica de este tipo de 
acciones científicas, resultado que además aportó al 
cuerpo teórico de la monografía que se adelantó con 
el mismo tópico de interés. 

Los estudios analizados en este tipo de revisión 
han sido de dos tipos: aquellos que presentan apor-
te teóricos a temas específicos (identidad femenina, 
representaciones sociales de la mujer a través del 
humor gráfico en redes sociales o por medio de los 
medios masivos de comunicación) y aquellos donde 
se plantean los resultados de las investigaciones o 
estudios realizados por los mismos autores, quienes 
además implementaron una serie de estrategias pro-
pias del campo de la Psicología o hicieron uso de di-
ferentes herramientas tecnológicas, para abordar los 
temas de interés. Cabe mencionar que, la mayoría de 
los artículos revisados fueron de diseño metodológi-
co cualitativo y en su minoría cuantitativos y mixtos. 

En vista de que se encontraron pocas investiga-
ciones en Latinoamérica, específicamente en Colom-
bia, queda mucho por investigar en el campo de los 
Estudios de Género, específicamente en relación con 
la imagen estereotipada y sexista de las mujeres, en 
el discurso de los medios masivos y contemporáneos 
sexistas y en cómo se está representado públicamente 
la imagen, rol e identidad de la mujer usuaria. Por lo 
tanto, se considera conveniente desarrollar investiga-
ciones aplicadas a los diferentes medios de comuni-
cación social, como la radio, la televisión o la prensa 
escrita, e incluso la Internet y sus diferentes platafor-
mas; además, también sería conveniente investigar 
diferentes procesos psicológicos y constructos psico-
sociales, relacionados y representados por medio del 
humor gráfico. 

Finalmente, los resultados de la presente revisión, 
pusieron de manifiesto la necesidad de adelantar in-
vestigaciones actuales, en las que se pueda identificar 
cómo los medios muestran y narran a las mujeres, 
puesto que en las primeras investigaciones que se 
adelantaron al respecto, se evidenció como a través 
de la historia estos han trasmitido una imagen este-
reotipada, imponiendo papeles sexistas de los “roles 
y/o tareas femeninas”, que tradicionalmente se les 
han asignado a las mujeres; situación que ha llevado 
actualmente a la perpetuación de dichos estereotipos 
y representaciones equívocas y machistas de la cor-
poreidad femenina que ha sido sexualizada y cosifi-
cada, además de la perpetuación de las relaciones he-
gemónicas, en las cuales la mujer pareciera no tener 
autonomía; y es allí, donde el humor gráfico cobra 
relevancia, pues está legitimando la mirada misógina 
y heterónoma, perpetuando la violencia simbólica y 
de género sobre los cuerpos. 

Sin lugar a duda esta revisión permitió visibilizar 
que las redes sociales virtuales se han convertido en 
los principales medios de difusión y legitimación de 
los significados de la imagen femenina; sin embar-
go, también se logró determinar que en la actualidad 
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la mujer se ha empoderado y ha entrado a hacer par-
te del ciberespacio, utilizando a su favor las TIC y 
las formas de dar a conocer sus opiniones, como es 
el caso de las redes sociales Facebook e Instagram, 
respecto a sus derechos y dignidad humana, aspec-
tos que se han estudiado desde el llamado Ciberfe-
minsmo, un concepto relativamente nuevo y que en 
esta revisión fue relevante, dando cuenta del interés 
que este ha cobrado para algunos investigadores de 
las Ciencias Sociales y Tecnológicas. Frente a esta 
misma conclusión, cabe mencionar que Facebook 

e Instagram actualmente están cobrando relevancia 
frente al tema, en vista de la facilidad que tienen 
estas plataformas para la producción, publicación y 
replicación de piezas de humor gráfico caracterís-
tico de movimientos y diferentes posturas frente a 
los movimientos feministas y particularmente fren-
te a la representación de la mujer; muestra de ello 
fueron los resultados de esta revisión, en vista de 
que no se encontró relación del tema de interés con 
otro tipo de redes sociales, diferentes a Facebook e 
Instagram.
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