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Resumen. Esta investigación analiza la representación discursiva que se hace del feminismo dentro de la industria cultural a través 
del caso de Rosalía. Mediante el Análisis Crítico del Discurso se identifican los rasgos esenciales de este feminismo mediatizado y su 
vinculación con los valores de la cultura dominante. El análisis aplicado a noticias y entrevistas de la celebridad permite demostrar 
la presentación sesgada del concepto «feminismo» y su profunda relación con aspectos que sostienen la ideología neoliberal como el 
individualismo y la meritocracia.
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Abstract. The main aim of this work is to analyse the feminism’s logical structure within the cultural industry through Rosalía. The 
Critical Discourse Analysis allows the identification of the essential features of this obstructed feminism and the way in which it is 
linked with the values of the dominant culture. This analysis demonstrates the biased presentation of the concept of feminism and its 
deep connection with some ideas that support neoliberal ideology such as individualism or meritocracy.
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ARTÍCULOS

1. Introducción

En 2014 Beyoncé incluyó el feminismo en la cultura 
mainstream mundial con su actuación en los VMA’s 
(Feliciano, 2014). Desde aquello, el auge de pro-
ducciones culturales mainstream catalogadas como 
feministas nos invita a reflexionar sobre las posibles 
consecuencias que tiene la asimilación del feminis-
mo por el sistema capitalista dominante y cómo pue-
de afectar esto al movimiento. El hecho de que cele-
bridades se declaren feministas tiene consecuencias 
dentro del movimiento. Es necesario analizar qué 
significados sociales tendría el uso de la palabra en 
determinados contextos, ya que autodefinirse como 
feminista es un acto político y mediático, entendien-
do el lenguaje desde su potencialidad performativa 
(Butler, 2014:47-48). El feminismo como un produc-
to mediático se enmarca en las relaciones desiguales 
de poder que se establecen en el capitalismo y la so-
ciedad patriarcal.

El patriarcado tiene la capacidad de reinventarse 
y adaptarse continuamente a las nuevas situaciones 
(Padilla, 2017:59), llega a las esferas pública y priva-
da de la sociedad y moldea toda amenaza que reciba 
hasta transformarla en un producto más que acata la 
lógica capitalista. Los medios pueden crear iconos 
que vacíen el significado del movimiento feminista 
y lo reduzcan a un producto con fecha de caducidad. 
Dado este punto, habría que reflexionar sobre cómo 
la industria cultural capitalista puede condicionar la 
representación del movimiento feminista y favorecer 
una concepción funcional a las estructuras dominan-
tes.

Este trabajo revisa el discurso mediático que ha 
posicionado a Rosalía como un «icono del feminis-
mo», como la han etiquetado numerosos medios de 
comunicación. El encumbramiento mediático de Ro-
salía cristalizó durante el pasado 2018, a raíz del lan-
zamiento del videoclip Malamente y la promoción de 
su disco El Mal Querer (EMQ). Todo esto, coincide 
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con un contexto mundial de expansión del feminismo 
con movimientos como el MeToo, las manifestacio-
nes pro-aborto de Ni Una Menos o la asistencia ma-
siva al 8M en España, lo que facilitó la creación de 
una imagen de artista empoderada y feminista. Rosa-
lía había publicado un disco conceptual en el que se 
podía percibir con facilidad el proceso de empodera-
miento de su protagonista femenina durante un año 
de gran difusión del feminismo.

Rosalía Vila Tobella, conocida popularmente 
como Rosalía, es una cantante, compositora y pro-
ductora española de origen Catalán. Nació en 1993 
en San Esteban de Sasroviras y ha sido la primera 
persona en conseguir una nominación y ganar el pre-
mio Grammy Best New Artist con un álbum en es-
pañol. Obtuvo reconocimiento internacional gracias 
a su fusión del flamenco con elementos del hip-hop, 
pero en su carrera posterior ha incurrido en géneros 
como el pop y el reggeatón. Rosalía se ha convertido 
en un icono musical a nivel global, siendo una de las 
artistas españolas con mayor proyección internacio-
nal (Laborde, 2019; Scarpellini, 2020) y recibiendo 
premios por su producción cultural, incluyendo el 
premio Billboard Women In Music 2019 por su «con-
tribución al empoderamiento femenino en la música» 
(RTVE, 2019). Rosalía se ha erigido como una ce-
lebridad mundial muy vinculada mediáticamente al 
feminismo, por lo que encarna este proceso de asimi-
lación del término por parte de la industria cultural 
capitalista. Es por esto que se vuelve relevante iden-
tificar qué aspectos se vinculan al movimiento desde 
la posición de un personaje público tan influyente al 
que se le atribuye una legitimidad y pertenencia a la 
propia ideología feminista.

En resumen, los medios de comunicación catalo-
gan masivamente a Rosalía como feminista, por lo 
que su discurso se puede percibir como el de una de 
las voces del feminismo. En el caso de la artista, al 
ser un personaje muy influyente por su posición en el 
sistema cultural y mediático, puede llegar a percibir-
se su discurso como algo directamente representati-
vo del propio movimiento. Es necesario señalar aquí 
que la motivación de este trabajo está en desentrañar 
el funcionamiento de la industria cultural al asimi-
lar conceptos complejos y revolucionarios como el 
feminismo y en aproximarse al mecanismo por el 
que estas estructuras incorporan términos conflicti-
vos con su propia lógica. No existe la pretensión de 
juzgar a Rosalía por su posicionamiento o ideología, 
solo la voluntad de contraponer discursos y manifes-
taciones discordantes sobre la vinculación de la artis-
ta al movimiento feminista, así como sobre la propia 
definición mediada de qué es el feminismo.

2. Celebridades, discurso e identidad

El hecho de tomar a las celebridades como objeto de 
estudio se debe a que son percibidas como «indivi-
duos elevados» y funcionan como elemento perso-
nificador y creador de discurso mediático (Marshall, 

1997:4). Son los iconos reconocibles de una industria 
cultural que integra ideológicamente a los individuos 
en una cultura capitalista (Horkheimer & Adorno, 
2001:178-179), por lo que podemos entender que ha-
cen de cara amable del capitalismo para estructurar 
las relaciones de los jóvenes con la educación y el 
trabajo dentro del sistema (Allen & Mendick, 2012:2; 
Monbiot, 2016). En la industria cultural las celebri-
dades conforman una nueva élite social que funciona 
como referencia de qué debe aspirar a ser una perso-
na dentro del sistema (Grinin, 2012:128-129).

La industria cultural inserta la lógica de la mercan-
cía en la cultura y en el campo simbólico, el valor de 
uso de las mercancías culturales pierde importancia y 
su función social pasa a ser la de dinamizar la circu-
lación económica dentro del ciclo productivo del ca-
pital operante en dicha industria (Leal, 2006:14). La 
industria cultural y el neoliberalismo han mostrado 
una gran capacidad de retroalimentación, sirviendo 
la primera como herramienta principal de legitima-
ción ideológica del segundo. Las celebridades, que 
interpretan y protagonizan las mercancías culturales, 
establecen una relación parasocial con los consumi-
dores/espectadores que influye de forma decisiva en 
el aprendizaje (Giles, 2009:13). Por lo que se hace 
relevante atender al discurso que estas celebridades 
profieren, tanto a través de las mercancías culturales 
como mediante las entrevistas o manifestaciones pú-
blicas, para identificar la difusión masiva de la ideo-
logía de mercado dominante.

Debido a su relevancia en el sistema mediático, 
las celebridades tienen una posición aventajada en 
la producción de discurso masivo. Así que, enten-
diendo que el discurso es un elemento constitutivo 
de la sociedad y de la cultura (Fairclough & Wodak, 
1997:253-254; van Dijk, 1999:24), se hace evidente 
el potencial de influencia de estos emisores. Los su-
jetos crean su identidad con base en la cultura que 
consumen (Castells, 1998:28-29) y construyen así un 
sentido colectivo. De este modo, la influencia social 
de las celebridades es mucho mayor que la que pue-
den tener grupos académicos o expertos.

Las celebridades están imbuidas en una cultura de 
consumo en la que sus discursos feministas son asu-
midos por el mainstream (Evans & Riley, 2013:3). 
De ahí derivan las complicaciones que surgen al tra-
tar de admitir discursos de emancipación procedentes 
de mujeres famosas que reproducen la hipersexuali-
zación del cuerpo femenino en la cultura (Fernández 
Hernández, 2017:467). Estos casos obligan a plan-
tearse las implicaciones que tiene para el feminismo 
su asimilación por la cultura mainstream, sobre todo 
su posible resignificación y la consecuente pérdida 
de potencial transformador (Swerling, 2013). Exis-
ten trabajos que muestran que el feminismo, como 
etiqueta mediática, tiende a ser presentado de forma 
sesgada y amable con aspectos de la cultura domi-
nante (Jorge, Samaniego & Vega, 2019).

El feminismo es una teoría política que ha mejora-
do todas las sociedades en las que se ha desarrollado 
(Varela, 2005:10). Si hablamos de feminismo lo más 
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característico radica en su heterogeneidad, no existe 
un feminismo como tal, no son homologables y en 
muchos casos tienen conflictos entre sí. Karen Offen 
y Marisa Ferrandis definen el feminismo como «una 
ideología y movimiento de cambio sociopolítico, fun-
dado en el análisis crítico de los privilegios del varón 
y la subordinación de la mujer en cualquier sociedad 
dada» (1991:130). En contraposición, el patriarcado 
se podría definir como un proyecto masculino crea-
do para garantizar la opresión de la mujer (Saffioti, 
2004:104). La jerarquía que se establece entre los se-
xos no se ha superado a pesar de los avances de las 
mujeres, ni en la esfera pública ni en la privada.

El feminismo socialista plantea que la sociedad de 
clases y la diferencia de género deben ser erradicadas 
para lograr una igualdad entre hombres y mujeres. El 
doble eje, patriarcado-capitalismo, provoca la subor-
dinación de la mujer tanto en la esfera pública como 
en la privada, ya que este sometimiento está plantea-
do para favorecer a las clases dominantes que sostie-
nen al capitalismo (Fraser, 2015:13-15).

El feminismo socialista y radical junto con el lla-
mado del 99% se oponen al feminismo liberal, que se 
enfoca en la ruptura del «techo de cristal», orientada a 
que un grupo de mujeres privilegiadas ascienda en la 
escala empresarial (Fraser, Arruzza y Bhattacharya, 
2019: 128). El feminismo decolonial comparte la 
idea de que existe una distinción jerárquica entre 
las personas creada a partir de lo que es considerado 
humano desde el punto de vista occidental. En esta 
dicotomía se incluye la diferencia entre el hombre y 
la mujer y su repercusión en la sociedad (Lugones, 
2014:936). El feminismo decolonial nace de la dis-
conformidad con el planteamiento mono-sistema que 
reproduce la desigualdad, ya que este no contempla 
variables como la clase o la raza, que proporcionan 
una mayor complejidad y que le otorgan una especial 
importancia a la interseccionalidad y sus implicacio-
nes con el colonialismo. La interseccionalidad exa-
mina las relaciones de poder complejas y múltiples 
que legitiman la conceptualización global de la des-
igualdad (Hill, 2015:5).

El feminismo liberal, liderado por Betty Friedan a 
mediados del siglo XX, se articula alrededor de de-
terminadas prácticas opuestas a la discriminación e 
implicadas en la participación de las mujeres en la 
vida política. Esta perspectiva analiza la situación de 
sometimiento y dominio de las mujeres desde el as-
pecto psicológico-social de la identidad (Amorós & 
De Miguel, 2005:15-18). Esta corriente feminista es 
partidaria de la libertad femenina y de la inclusión 
de la mujer en el mercado laboral sin que este sufra 
ninguna modificación, por el contrario, el feminismo 
socialista, radical y del 99% busca abolir la proble-
mática de raíz eliminando la estructura capitalista y 
patriarcal (Fraser, Arruza y Bhattacharya, 2019:128). 
Huelga decir que estos feminismos nacen de la idea 
de que, aunque haya una legitimación de derechos 
universales, la estructura que da forma a la sociedad 
sigue rigiéndose por unos valores clasistas, sexistas 
y racistas.

El feminismo liberal no observa al género mascu-
lino como determinante de opresión, entiende que el 
sujeto de «la mujer» es un grupo homogéneo en cuan-
to a igualdad de oportunidades (Trujillo, 2008:162). 
El feminismo radical y del 99% comprenden que la 
dominación que históricamente llevan sufriendo las 
mujeres es por, y a causa de, la acción del hombre y 
que no todas las mujeres tienen las mismas oportuni-
dades. Además, el feminismo radical y socialista en-
tiende a los individuos como grupos construidos so-
cialmente (Böhmer, 1993:187). El tipo de individua-
lismo que predica el feminismo liberal está basado en 
la meritocracia, no en la igualdad, esta corriente dota 
de poder a las mujeres que ocupan un mejor puesto 
en la jerarquía social (Fraser, Arruza y Bhattacharya, 
2019:128). El feminismo en su rama liberal es la vía 
idónea para el ensamblaje de parte del movimiento 
con el neoliberalismo. Con el pretexto del empodera-
miento femenino agudiza la desigualdad económica 
y social a través de políticas meritocráticas que no 
atienden a los problemas estructurales que la mujer 
sufre.

3. Metodología

3.1. Objetivos

1.  Identificar qué aspectos discursivos confor-
man el feminismo mediáticamente atribuido 
a Rosalía.

 1.  Atender a los aspectos producidos por el 
discurso de los medios

 2.  Atender a los aspectos producidos por el 
discurso de Rosalía

2.  Reconocer los elementos que vinculan esta 
perspectiva feminista con los valores de la 
cultura dominante.

3.2. Muestra

Para realizar el análisis se ha configurado una mues-
tra compuesta por piezas discursivas de dos formatos:

En primer lugar, una parte de la muestra se com-
pone de diferentes noticias, procedentes de medios 
españoles y de relevancia, que vinculan de alguna 
manera a Rosalía con el feminismo o temas relacio-
nados con él. De este modo, la selección de publica-
ciones en medios se realizó buscando la conjunción 
de las palabras clave «Rosalía» o «El Mal Querer» 
con palabras como «Machista», «Feminista», «Em-
poderamiento», «Género» y «Cosificación».

Por otro lado, para realizar un análisis discursivo 
comparativo, se tendrán en cuenta las entrevistas que 
la artista ha otorgado a medios de comunicación de 
habla hispana. Se efectuará una selección de los con-
tenidos (escritos y/o audiovisuales) que cuenten con 
la participación directa de Rosalía y trasladan literal-
mente sus manifestaciones.

En esta investigación no se aborda la producción 
cultural de la artista por diferentes motivos. Si bien 



96 Vega Durán, S.; Samaniego Espinosa, J. Comun. gén. 4(1) 2021: 93-102

sería de interés para este trabajo, la extensión del for-
mato nos obliga a centrarnos en los discursos más 
explícitos y directamente vinculados al objeto de es-
tudio. De este modo, la metodología se ha centrado 
en atender a los discursos más «naturales» y menos 
elaborados relacionados con Rosalía.

En resumen, esta investigación someterá a análisis 
dos grandes bloques: «lo que dicen los medios de co-
municación sobre Rosalía y el feminismo» y «lo que 
dice Rosalía sobre el feminismo». Toda la recopila-
ción de la muestra se limita a contenidos publicados 
entre el 30 de Mayo de 20183 y el 1 de Abril de 2020. 
Así la muestra queda configurada de esta forma:

• 69 Noticias
• 17 Entrevistas

El agregado de noticias y entrevistas está com-
puesto por informaciones publicadas por 40 medios 
diferentes entre los que se encuentran:

–  Periódicos nacionales españoles (El País, El 
Mundo, La Vanguardia, ABC o El Periódi-
co),

–  Medios generalistas digitales (El Español, El 
Diario.es, o Público),

–  Televisiones (Telecinco, Antena 3 o TeleMa-
drid),

–  Emisoras de radio (Los 40, SER o Europa 
FM),

–  Agencias internacionales de noticias (Europa 
Press o EFE)

–  Revistas (Vogue, Mondo Sonoro, Vanity 
Fair)

3.3. Análisis crítico del discurso

La metodología sigue el Análisis Crítico del Discurso 
(ACD), por lo que se atenderá tanto al texto como 
al contexto y a las relaciones de poder que influyen 
en la producción y difusión del discurso. La concep-
ción estructural de la configuración discursiva de la 
realidad exige una metodología analítica que permita 
desvelar los contenidos que quedan implícitos por la 
propia producción del discurso, por lo que el ACD se 
presenta como la forma más efectiva de abordar esta 
investigación.

3.3.1. Categorías de análisis:

Se configuran dos fichas de análisis generales, que 
serán aplicadas a todos los grupos de la muestra. Es-
tas fichas generales funcionarán a modo de matriz 
conceptual que estructure las unidades analíticas con 
las que será abordado el conjunto íntegro de la mues-
tra. En la primera ficha se buscarán las referencias 
a categorías relativas al movimiento feminista y sus 
exigencias.

3 (Nota: Fecha de lanzamiento de Malamente la primera canción y vi-
deoclip de El Mal Querer)

Matriz Analítica 1 – Feminismo:

• Machismo
 • Cosificación
 • Violencia de género
 • Desigualdad
 • Menciones al machismo
• Feminismo
 • Empoderamiento
 • Reconocimiento
 • Emancipación
 • Menciones al feminismo

Con objeto de hacer viable el análisis, se han con-
figurado unas categorías analíticas esenciales que, 
comparadas, permiten identificar discursivamente 
la representación de sistemas ideológicos más com-
plejos. De cara a la revisión del carácter feminista 
manifestado en el discurso se extraen dos categorías: 
La primera es «machismo» en la que se contemplan 
aspectos relevantes como sus propias menciones, 
«cosificación», «violencia de género», «desigual-
dad» y «menciones al machismo». La otra categoría, 
denominada como «feminismo», se compone de las 
unidades de análisis «reconocimiento», «empodera-
miento», «emancipación» y «menciones al feminis-
mo». Consideramos que identificando el tratamiento 
que se hace de estas unidades y la predominancia de 
unas sobre otras será posible conocer qué represen-
tación del movimiento feminista se está realizando 
mediáticamente.

La división entre las categorías «Machismo» y 
«Feminismo» responde al interés en atender a cómo 
se representan las ideas que tradicionalmente critica 
la ideología feminista por un lado, e identificar el tra-
tamiento que se hace de las propuestas y exigencias 
que reivindica por el otro. En relación con la catego-
ría «Machismo» se ha atendido a unidades que el mo-
vimiento feminista señala como prácticas que subor-
dinan a la mujer. La violencia de género forma parte 
de las desigualdades que se han venido dando a lo 
largo de la historia por las cuales el género femenino 
sufre una discriminación física, psíquica y social en 
beneficio del género masculino (Guzmán, 2015:51). 
La cosificación funciona como una expresión de vio-
lencia simbólica contra la mujer, que además resulta 
difícil de identificar debido al largo proceso de nor-
malización social que ha experimentado (Sanahuja, 
2018). El machismo se entiende como la exaltación 
ideológica, afectiva, sexual y jurídica de lo masculi-
no y del varón, manifestándose por una hostilidad y 
dominación de los hombres sobre las mujeres (Cas-
tañeda, 2019:16). Además se han analizado las men-
ciones explícitas al término machismo y su represen-
tación discursiva.

Dentro de la categoría «Feminismo» se analizan 
los aspectos relacionados con la liberación de la 
mujer y las propuestas que, en principio, se vinculan 
con el objetivo del movimiento feminista. Además 
de esto, es necesario analizar también las menciones 
explícitas al feminismo y con qué ideas se relaciona. 
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El empoderamiento femenino proporciona el acce-
so y el control de los recursos necesarios para que 
las mujeres puedan ser libres de tomar sus decisio-
nes, esto las situaría en una mejor posición y evi-
taría diferentes discriminaciones (Kishor, 2000 en 
Casique, 2004:90). El empoderamiento se identifica 
con el proceso por el cual las mujeres aumentan sus 
capacidades para configurar sus propias vidas, tan-
to a nivel social, personal y participativo (Schuler, 
1997:30-31).

La emancipación femenina es uno de los derechos 
que más se han reivindicado por parte del movimien-
to, esta estaría vinculada con la liberación de cual-
quier clase de subordinación o dominación sobre los 
comportamientos femeninos: explotación sexual, la-
boral, escasa conciencia social, bajo nivel educativo 
e influencia religiosa (Bellucci, 1990:151). La eman-
cipación femenina ha sido considerada sinónimo del 
movimiento ya que busca romper con la opresión 
histórica de la mujer a través de políticas sociales y 
económicas. A partir de este concepto, se busca un 
reconocimiento público de la actividad de la mujer 
como «sujeto social» tanto de la actividad específi-
ca que desempeñe como del estatus social y político 
(Antón, 2019).

La segunda matriz busca identificar la relación en-
tre estas referencias al feminismo y los valores vin-
culados al sistema dominante y la cultura neoliberal.

Matriz Analítica 2 – Valores

• Individualismo
 • Autosuficiencia
 • Colaboracionismo
 • Competitividad
• Exaltación del consumo
 • Ostentación material
 • Inserciones publicitarias
• Meritocracia
 • Éxito personal
 • Culto al esfuerzo
 • Relativización de desigualdades

Los valores del sistema dominante derivan de 
que la globalización ha cristalizado en una estructura 
mundial que basa su funcionamiento en la economía 
(Rodríguez Iturbe, 2008:88). Se ha consolidado una 
lógica global de mercado, el neoliberalismo, cuyo 
funcionamiento sigue la guías que marcan la defensa 
de las libertades individuales y su base en el libre mer-
cado (Harvey, 2007:6). Desde esta comprensión se 
entienden como dominantes aspectos que legitiman y 
sustentan esta nueva ortodoxia económica, como son 
la exaltación del individualismo, la defensa de la me-
ritocracia o el culto al consumo. Esta perspectiva nos 
lleva a articular estos tres elementos como categorías 
analíticas, cuya representación en la muestra podrá 
dar prueba de la permeación neoliberal del discurso. 
En este sentido, es necesario articular las categorías 
en unidades más sencillas e identificables, así que el 
caso del individualismo será abordado mediante la 
representación de la competitividad, la autosuficien-

cia y su valor antagónico, el apoyo mutuo. En cuanto 
a la exaltación del consumo, necesario para alimentar 
el ciclo productivo impulsado por la cultura domi-
nante, atenderemos a la ostentación material y a la 
inserción de contenidos publicitarios o patrocinados 
en el discurso. También se incluirán en esta unidad 
las menciones a marcas comerciales. Por último, el 
culto a la meritocracia se compone de unidades como 
la representación del éxito, la exaltación del esfuerzo 
y la relativización de desigualdades. Esta invisibili-
zación o relativización de desigualdades atenderá a 
motivos de género, de posición social o económica, 
de raza, etc. Cualquier tipo de desigualdad de partida 
que pueda aparecer relativizada u ocultada en algún 
sentido será objeto de análisis por parte de esta inves-
tigación4.

4. Resultados

4.1. El control subjetivado sobre la mujer

El machismo, lejos de ser presentado como una ideo-
logía hegemónica histórica, tiene una representación 
vinculada especialmente al control o la violencia so-
bre mujeres como individuos. El 72% de las noticias 
que mencionan el machismo lo relacionan con estas 
categorías, que facilitan una comprensión subjetivada 
del mismo, como un comportamiento individualiza-
do que ejerce un control disperso sobre mujeres con-
cretas. Lo que deja en un segundo plano la compren-
sión del carácter estructural y del arraigo social que 
esta ideología presenta. En las entrevistas, Rosalía no 
llega a mencionar en ningún momento el concepto 
de machismo. Esta palabra sólo aparece en un caso, 
cuando un entrevistador la menciona preguntando a 
la cantante si cree que con «su disco contra el ma-
chismo» va a ayudar a muchas mujeres, pero Rosalía 
se limita a hablar de las mujeres de la industria cultu-
ral que la han inspirado artísticamente (Vila, 2018).

La violencia sobre las mujeres aparece en la mi-
tad de noticias y tiene una representación acorde al 
modelo subjetivador, donde las menciones se hacen 
aludiendo a que Rosalía y su música conforman una 
crítica contra la violencia de género. En este discurso 
es la élite de la industria cultural, personificada en 
Rosalía, la que profiere las críticas y la que reflexio-
na sobre la violencia de género. Las menciones a la 
violencia sobre las mujeres provienen siempre de los 
medios y entrevistadores. El discurso de Rosalía y de 
los medios relaciona de forma directa las relaciones 
sentimentales, el amor y la violencia de género. Esto 
sucede especialmente en las situaciones en las que se 
propone que su disco EMQ es un alegato contra la 
violencia machista.

La desigualdad, que tiene una baja representación 
entre las noticias, también se ve ligeramente influida 
por esta lógica subjetiva. Aunque en este concepto 

4 La recopilación y análisis de los datos se realizó durante el mes de 
Abril de 2020
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predominan las concepciones de conjunto que aluden 
al colectivo de mujeres, también existen manifesta-
ciones vinculadas a la ruptura del techo de cristal. 
Este tipo de manifestaciones adquiere mucho más 
protagonismo en las entrevistas, donde 3 de las 4 
menciones relacionadas con la desigualdad adoptan 
esta perspectiva. Cuando Rosalía menciona aspectos 
relacionados con algún tipo de desigualdad, siempre 
se vinculan al mundo de la música y al ascenso de 
posiciones de las mujeres en estos sectores.

La cosificación tiene una presencia similar a la de 
la desigualdad. Su tratamiento tiende a presentarla 
como una práctica machista que asume la posesión 
del cuerpo femenino y el uso de éste como elemento 
decorativo. A pesar de esto, existen noticias en las 
que se produce cosificación. Rosalía, por su parte, 
solo realiza una mención relacionada con la cosifi-
cación, en ella se puede entender que concibe como 
algo negativo la sexualización del cuerpo femenino.

El machismo sería algo individual, que no tiene 
relación directa con las desigualdades y que se de-
nuncia y combate a través del empoderamiento im-
pulsado por los referentes mediáticos y culturales, en 
este caso Rosalía. Este discurso difiere de forma clara 
con las manifestaciones que la cantante realiza sobre 
estos temas en sus entrevistas. Los medios atribuyen 
directamente a Rosalía y su obra la confección de 
una crítica al machismo y a la violencia de género, 
cuando la propia celebridad omite o incluso evita el 
hecho de mencionar estos términos. Las pocas reivin-
dicaciones explícitas que realiza la artista tienen que 
ver con la desigualdad entre hombres y mujeres en 
las altas esferas de la industria cultural, no con una 
crítica a un machismo sistémico o con un apoyo a la 
extinción de la violencia contra las mujeres.

4.2. El feminismo, una cuestión de poder individual 

La representación que los medios de comunicación 
hacen del feminismo facilita la concepción indivi-
dualizada del movimiento. El feminismo se men-
ciona explícitamente en 47 de las 69 noticias y en el 
66% de casos presenta a Rosalía, o a otras mujeres 
influyentes de la industria cultural, como referen-
tes del movimiento. En las entrevistas, Rosalía evi-
ta emplear el término feminismo. Las menciones al 
feminismo surgen siempre de los entrevistadores y 
Rosalía se limita a hablar de mujeres fuertes e inde-
pendientes y a tratar de no vincularse de forma direc-
ta con el feminismo. Las dos únicas ocasiones en las 
que la cantante menciona el término son para matizar 
que el concepto tiene muchas connotaciones y que 
no se adhiere a él a toda costa. Llegando incluso a 
redefinirlo cuando le preguntan directamente si ella 
se considera feminista, respondiendo: «Depende de 
lo que entiendas por feminista, hay muchas maneras 
de entender esa palabra, pero yo siempre voy a de-
fender la imagen de una mujer con poder […]. Si lo 
entendemos por ahí, sí, por supuesto» (Vila, 2019).

El empoderamiento aparece en la mayoría de 
contenidos, por lo que conforma la unidad con más 

presencia en toda la categoría «Feminismo». En las 
noticias, el empoderamiento femenino se vincula di-
rectamente con Rosalía y su tratamiento legitima la 
autonomía, el dominio y el poder individual de las 
mujeres que ocupan una posición privilegiada me-
diáticamente. El discurso de Rosalía se alinea con 
esto y fomenta la concepción subjetiva del empode-
ramiento, limitándose a ensalzar el poder individual 
y el liderazgo de mujeres poderosas. Rosalía usa este 
concepto y alude al «poder femenino» en repetidas 
ocasiones para evitar usar términos como feminismo 
o machismo, sobre todo cuando algún entrevistador 
sí que las emplea. Este planteamiento del empode-
ramiento femenino se centra exclusivamente en los 
individuos y no propone cambiar el papel dominante 
del sexo masculino en la sociedad ni señalar las rela-
ciones de poder o el dominio estructural.

El reconocimiento también funciona como he-
rramienta para la subjetivación del movimiento fe-
minista, centrando el sentido del término en la ne-
cesidad de incrementar las personalidades femeninas 
con relevancia e influencia en la industria cultural. 
Los medios ofrecen una visión individualizada del 
reconocimiento sin incluir ni mencionar al colectivo 
de mujeres. De nuevo, el discurso de Rosalía afianza 
esta representación. En las entrevistas, el reconoci-
miento siempre mantiene esta exaltación de la figura 
femenina poderosa e independiente. La propia Ro-
salía performa este rol como icono mediático empo-
derado y encarna la liberación y el liderazgo de la 
mujer en la industria cultural. Existe en el conjunto 
de la muestra una interpretación del reconocimiento 
femenino como sinónimo de visibilidad mediática in-
dividual, en lugar de como una asimilación social de 
avances y posiciones para el conjunto de las mujeres, 
orientada a minimizar las desigualdades por motivos 
de género.

El feminismo se nutre del reconocimiento y del 
empoderamiento femenino para alcanzar la la liber-
tad legal, política y social de todas las mujeres, es 
decir, la emancipación del colectivo. Este aspecto 
suele componer el fin último del feminismo, pero es 
la categoría que menor relevancia tiene en el conjun-
to de la muestra. Esta baja representación refuerza la 
perspectiva de un feminismo individual y centrado en 
el empoderamiento personal. Incluso este concepto 
de emancipación se ve influido por esta lógica subje-
tivadora, en cuyas representaciones se intercalan ma-
nifestaciones centradas en la libertad individual con 
reivindicaciones de carácter colectivo.

Los medios de comunicación hacen una represen-
tación individualizada del feminismo, que facilita la 
desvinculación de los valores de cooperación y del 
carácter de lucha contra la dominación estructural 
masculina que articulan la práctica del movimiento. 
La abrumadora predominancia del empoderamiento 
personal como argumento principal del feminismo 
contrasta con la baja presencia de aspectos colectivos 
como el reconocimiento o la emancipación femeni-
na. De este modo, el movimiento se presenta desde 
una perspectiva individualista, centrada en la esca-
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lada personal y el reconocimiento mediático y co-
mercial, no en la liberación del conjunto de mujeres 
y en la abolición de las desigualdades basadas en el 
género. Los medios construyen discursivamente esta 
definición del feminismo y, además, se la atribuyen 
de forma directa e inequívoca a una celebridad como 
Rosalía. La cantante es presentada como icono del 
movimiento, ¡ pero su discurso se limita a referirse 
al empoderamiento individual y evitar conceptos 
centrales como la emancipación o el propio término 
feminismo.

3.3. La permeación de los valores neoliberales 
dominantes en el feminismo mediatizado

El discurso predominante tiene un carácter clara-
mente individualista que se se extrae de la mayo-
ritaria presencia de contenidos sobre la indepen-
dencia personal y la matización de las menciones 
al apoyo mutuo y la colaboración. La autosuficien-
cia estrictamente individual aparece en 6 de cada 
10 noticias, mientras que el apoyo mutuo tiene 
una representación mucho menor, donde muchas 
menciones están centradas en la colaboración de 
carácter comercial dentro de la industria cultural. 
La representación del apoyo mutuo colectivo y la 
aparición de ideas positivas sobre la colaboración 
(11%) es incluso menor que el ensalzamiento de la 
competitividad (13%).

Rosalía, con su discurso, mantiene una línea acor-
de a esta composición. En las entrevistas son recu-
rrentes las manifestaciones sobre su independencia, 
su liderazgo y su ambición comercial. En el caso del 
apoyo mutuo, sucede algo similar a la muestra de no-
ticias, aunque su presencia relativa es superior. Las 
menciones a colaboraciones aparecen también en la 
mitad de las entrevistas. 10 de estas 11 menciones 
contienen interpretaciones de la colaboración como 
aportaciones supeditadas al liderazgo de Rosalía den-
tro de una jerarquía corporativa, como trabajo orien-
tado al éxito o a la relevancia personal de la cantante.

Toda la muestra presenta una clara tendencia al 
tratamiento de estos valores dentro de una lógica co-
mercial. Es decir, las menciones a la colaboración 
siempre se enmarcan en el trabajo comercial que es 
publicado bajo la autoría de Rosalía. Se refieren más 
a políticas de contratación y al apoyo para impulsar 
su relevancia personal en la industria musical que a 
una concepción del apoyo mutuo orientado a propi-
ciar beneficios colectivos. Esto, unido a la constante 
reivindicación que se hace del liderazgo de Rosalía 
en su proyecto y en su música, construye un discurso 
individualista, de reconocimiento personal y lideraz-
go único, aunque se hable de colaboraciones o del 
apoyo de terceros. Este relato se termina de con-
feccionar con una clara concepción comercial de la 
competitividad, cuya representación es relativamente 
baja. Todas las menciones refieren a la posibilidad de 
difundir la música producida en España por todo el 
mundo, compitiendo con industrias culturales más 
internacionalizadas.

En la muestra de noticias no se percibe una exal-
tación al consumo relevante. La presencia de osten-
tación y fetichismo es considerable y algunos casos 
identificados destacan por su extravagancia, pero 
los diarios emisores de los contenidos analizados no 
exaltan de forma mayoritaria este tipo de conductas. 
Las apariciones de ostentación en las noticias proce-
den principalmente de las descripciones e imágenes 
de la propia Rosalía y las menciones a contenidos 
promocionales refieren sobre todo a una campaña pu-
blicitaria que la cantante realizó para la empresa In-
ditex. La ostentación y la publicidad aparecieron en 
más de la mitad de entrevistas. En el caso de la osten-
tación, es muy común ver a Rosalía luciendo grandes 
anillos de oro, uñas con diamantes o incluso fundas 
doradas para los dientes. Por su parte, los contenidos 
promocionales se dividen entre menciones a marcas 
comerciales y una idealización de la promoción de su 
disco, donde se presenta como un éxito para los artis-
tas españoles la gran inversión publicitaria realizada 
para anunciar el lanzamiento de EMQ.

El discurso analizado en las noticias ensalza los 
valores dominantes vinculados al individualismo y la 
meritocracia. El éxito es presentado como la obten-
ción de influencia y de privilegios dentro del sistema 
mediático y económico o como la posesión de talen-
to personal. De 54 noticias que mencionan aspectos 
relacionados con el feminismo y el éxito, solo existe 
un caso en el que éste se conciba colectivamente. Ro-
salía produce un discurso que refuerza esta represen-
tación. En todas las referencias de la artista al éxito, 
se asimila como algo individual y vinculado princi-
palmente a la relevancia mediática y, en menor medi-
da, con el talento personal. El conjunto de la muestra 
hace una presentación individualizada del éxito que 
se traduce en la consecución de acceso privilegiado a 
la atención del público por parte de sujetos concretos.

El culto al esfuerzo que se percibe legitima el éxi-
to y las desigualdades de acceso a los recursos. Los 
contenidos que exaltan el esfuerzo, lo centran en la 
dimensión personal e individual. Además de esto, 
exaltan el esfuerzo sin contemplar la existencia de 
desigualdades. Del mismo modo, Rosalía presen-
ta un discurso similar. En la mayoría de entrevistas 
hace apología del esfuerzo individual, reivindicando 
la dedicación y trabajo que invierte en su producción 
musical. Todos estos elementos construyen una pers-
pectiva en la que el éxito (relevancia e influencia me-
diática) parece alcanzable por cualquier persona que 
tenga voluntad suficiente. El éxito no parece tener 
ninguna relación con desigualdades de ningún tipo, 
así que haciendo un esfuerzo suficiente todas las per-
sonas tienen la posibilidad de alcanzarlo.

No existen manifestaciones explícitas que su-
pongan una relativización de las desigualdades en la 
muestra de noticias. Pero la exaltación del esfuerzo 
y la omisión de las desigualdades en sí suponen una 
desvinculación entre estas y su carácter estructural, 
concibiéndose como un fenómeno aislado. En las 
entrevistas, se pueden identificar casos en los que 
Rosalía omite o relativiza desigualdades. Los casos 
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más relevantes surgen de su forma de referirse a los 
celos y al control, ubicando su origen en el miedo o 
la locura. Pero, sobre todo, destaca un caso en el que 
un entrevistador le pregunta si ha sufrido actitudes 
sexistas en su ascenso dentro de la industria cultural. 
Rosalía se limita a relativizar desigualdades respon-
diendo «yo respeto y me respetan. Las mujeres tienen 
que bregar con muchas cosas, pero al igual que un 
hombre. Todos tenemos dificultades» (Vila, 2019). 
Esta respuesta entra directamente en conflicto con la 
reivindicación constante que Rosalía hace de la ne-
cesidad de visibilizar la posición de las mujeres en la 
industria cultural.

El discurso de los medios genera una naturaliza-
ción de la meritocracia. El éxito reside en ser influ-
yente como sujeto, lo que se puede obtener a través 
de trabajo duro y esfuerzo personal. Esta relación 
éxito-esfuerzo es perfectamente viable, ya que no 
existen desigualdades, al menos discursivamente, 
que puedan impedir la fructificación del esfuerzo de 
unos en beneficio de otros. Todo este relato se refuer-
za y se ve agudizado por el discurso de Rosalía, que 
omite y relativiza desigualdades.

5. Conclusiones

La representación mediática del feminismo se sus-
tenta principalmente en el empoderamiento indivi-
dual y en una definición subjetivadora del machismo. 
Este feminismo retrata la violencia contra las mujeres 
como acciones aisladas y vinculadas a la pasión, pero 
no con un carácter estructural. El machismo es una 
ideología difusa que no tiene relación aparente con 
las desigualdades entre hombres y mujeres. A partir 
de esto, el feminismo mediatizado propone como so-
lución esencial para la mujer su empoderamiento in-
dividual y su escalada a puestos de relevancia.

El planteamiento mediático del movimiento femi-
nista no centra su discurso en la emancipación co-
lectiva ni en el reconocimiento común de todas las 
mujeres. El feminismo mediático señala a celebrida-
des como divulgadoras del movimiento y toma una 
perspectiva funcional al capitalismo y a la ideología 
neoliberal patriarcal. Las propuestas principales con 
las que se vincula este planteamiento son la incor-
poración de las mujeres en la vida pública sin entrar 
a valorar la igualdad de oportunidades ni la relación 
entre esa desigualdad y la estructura social. Es decir, 
este feminismo no reflexiona sobre la condición so-
cial ni las diferentes experiencias que se entrelazan 
en el «ser mujer». Rosalía se vincula con esta pers-
pectiva ya que no plantea por qué las mujeres ocupan 
ese lugar dentro de la sociedad ni reconoce las des-

igualdades manifiestas ni estructurales del patriarca-
do. En su discurso nunca se menciona la liberación 
ni la emancipación colectiva del sistema patriarcal, 
sino que, legitima el empoderamiento, el liderazgo y 
el poder femenino de manera individual. Rosalía no 
hace ninguna mención al feminismo, el machismo o 
la violencia, aunque las noticias vinculen su disco y 
su trabajo artístico con este tema.

El feminismo mediático analizado está vinculado 
directamente con los valores de la cultura dominante. 
Existe una manifestación constante de ideas que exal-
tan el individualismo y la meritocracia. La principal 
y única reivindicación de este feminismo se centra 
en el empoderamiento de la mujer y en su capacidad 
personal para alcanzar el éxito, supeditando así las 
aspiraciones colectivas del conjunto de mujeres. El 
individualismo permea todas las categorías relacio-
nadas con el movimiento feminista. La preponderan-
cia del empoderamiento, la baja representación de la 
desigualdad o la concepción del reconocimiento y la 
emancipación responden a criterios que ensalzan una 
perspectiva individualista del feminismo.

Se ha logrado comprobar empíricamente el modo 
en que la industria cultural ejerce un rol inequívoco 
de estructura de propagación ideológica favorable al 
capitalismo en su estadio neoliberal. A través de la 
cultura como mercancía de consumo masivo, se asi-
mila el feminismo como una etiqueta más dentro del 
catálogo de producciones culturales. Esta etiqueta se 
imbuye de los conceptos relacionados con el movi-
miento que son más amables para el sistema domi-
nante y facilita una resignificación social del término. 
Movimientos plurales, revolucionarios, interseccio-
nales y combativos con las opresiones estructurales 
se redefinen en la un industria cultural. Son revesti-
dos de un velo de modernidad y de cambio que los 
presenta como avances sociales, pero que en la prác-
tica los simplifica y vacía de sentido hasta que pier-
den su potencial transformador.

La investigación realizada ha permitido, a través 
del caso de Rosalía, identificar la construcción dis-
cursiva que vincula al feminismo con los valores del 
neoliberalismo dominante y presenta el movimiento 
de forma sesgada. Este objeto de estudio constituye 
una línea de investigación que debe mantener la aten-
ción en la asimilación del movimiento feminista por 
parte del conglomerado mediático global para seña-
lar las representaciones que supongan una simplifica-
ción y una extirpación del contenido transformador 
que la teoría feminista nos ofrece. El feminismo me-
diatizado debería destacar estrategias políticas que 
promuevan el empoderamiento colectivo y el recono-
cimiento común con el fin de romper con estructuras 
patriarcales y promover la emancipación.
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