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Resumen 

La siguiente investigación abordará la construcción del relato sobre las 

identidades disidentes de género en la prensa gráfica local. El análisis parte de 

comprender a la verdad de los cuerpos como el principio que establece la forma de ser 

de las personas basándose en la genitalidad, creando un binomio sexo genérico 

predominante. A su vez, se comprende a los medios de comunicación como agentes que 

permiten sostener o transformar un sistema de creencias socialmente compartido. De 

este modo, crean estereotipos e instituyen relaciones sociales que aparentan ser 

naturales, siempre a través de la interpretación y mediación de los sucesos y la realidad. 

En esa lógica de reproducción, los medios de comunicación tienden a priorizar aquello 

que genera mayor impacto social, sin medir las consecuencias o reflexionar sobre las 

formas de decir las cosas. 

 

Palabras claves : identidades disidentes de género, sistema sexo-género,  

medios de comunicación, relato policial. 
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Reivindico mi derecho a ser un monstruo ...y que ot rxs sean lo normal 

Susy Shock1 

“Yo, yo pobre mortal, equidistante de todo, Yo DNI 20598061, Yo primer hijo de la 
madre que después fui, vieja luna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi 
deseo, perra en celo de mi sueño rojo, Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni 
varón, ni mujer ni XXY ni  
H2O , Yo monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi 
cuerpo , pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni 
casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia, Yo mariposa ajena a la 
modernidad a la posmodernidad a la Normalidad oblicua, silvestre, vizca, artesanal, 
poeta de la barbarie con el humus de mi cantar con el arcoiris de mi cantar y con mi 
aleteo reivindico mi derecho a ser un monstruo Y QUE OTROS SEAN LO NORMAL, que 
el Vaticano normal , el credo en Dios y en la Virgisima normal, los pastores y los rebaños 
de lo Normal, el Honorable Congreso de las Leyes de lo Normal, Yo sólo llevo las 
prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa 
de besar y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura, y el pene erecto 
de las guarritas alondras y siete lunares, setenta y siete lunares , qué digo! setecientos 
setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi 
ejercicio de inventora de ramera de las torcazas, mi ser yo, mi ser yo entre tanto 
parecido, entre tanto domesticado entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo 
título que cargar, baño de damas o caballero, nuevos rincones para inventar, yo 
transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada de la que no pide 
más permiso y esta rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, 
marlenes, dianasacayanes, sin biblias sin tablas sin geografías sin nada, solo mi derecho 
vital a ser un monstruo o como me llame o como me salga como me pueda el deseo y la 
fucking ganas mi derecho a explorarme, a reinventarme hacer de mi mutar mi noble 
ejercicio, veranearme,otoñarme, invernarme las hormonas, las ideas, las cachas toda el 
Alma, Amén.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 actriz, escritora, cantante y docente. Se reconoce como "artista trans sudaca". 
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1.Introducción 

El 24 de marzo de 2013, una persona ingresó a la Fundación Médica de 

Cipolletti con un revólver y ejecutó más de 30 tiros al aire. La balacera fue su 

manera de poner en evidencia al profesional que habría realizado una mala 

práctica médica contra su madre 

 

El episodio culminó cuando la persona armada tomó conocimiento de la 

muerte de una joven técnica bioquímica que trabajaba en la clínica de salud, 

quien fue impactada por uno de los disparos. Los medios de comunicación 

locales volcaron toda la atención sobre el lamentable suceso centrándose en la 

identidad de género de la autora: se trataba de una persona trans. 

 

El hecho no sólo me conmovió como integrante de una comunidad, sino 

también como profesional de la comunicación. ¿Por qué los medios de 

comunicación locales se empeñaban en enfatizar  la identidad de género de la 

atacante? ¿Qué hubiera pasado si esa persona no era trans? ¿Hubiera tenido el 

mismo impacto? Estos y algunos otros interrogantes se fueron presentando de 

manera reiterada en mi cabeza. 

 

Esa mañana del 24 de marzo me había levantado para continuar en la 

selección de las noticias que me servirían como cuerpo de análisis de esta 

investigación. Por eso entonces, había pensado en investigar un tema 

relacionado a los medios de comunicación y las identidades de géneros. Había 

seleccionado noticias publicadas en el Diario Río Negro, entre el 2010 y 2012.   

 

Le elección de los años se basaba en que durante ese período de tiempo 

ya se encontraban sancionadas leyes que reconoce derechos básicos a un sector 

de la ciudadanía que venía siendo excluido desde hacia tiempo. Con ello, me 

refiero a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de identidad 

de género. Por lo tanto, quería saber si los medios de comunicación habían 

avanzado en el mismo lineamiento que las legislaciones. 
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Sin embargo, la historia de la selección del tema a investigar se remonta  

al año 2011, durante el periodo que realicé el taller de tesis que terminaría con el 

proyecto de investigación. La búsqueda del tema no fue sencilla. Sabía que por 

mi militancia quería hacer algo relacionado con las mujeres, con el género, pero 

no tenía en claro qué.  

 

En ese momento, empecé a problematizar la perspectiva de género, 

enfoque que en algún momento me sirvió para desnaturalizar las desigualdades 

sociales que se instituyen entre los hombres y las mujeres; pero que ahora no me 

permitía pensar otras identidades que exceden las categorías femeninas y 

masculinas. 

 

Me gusta creer en las vueltas de la vida y por ese entonces, la vida me 

presentó a Georgina Colicheo, referente de la primera organización de personas 

trans del Alto Valle. Ella me contó por qué había decidido organizar una 

asociación. Y la frase “lo personal deviene político” explica muy bien aquella 

situación que derivó en lo que hoy conocemos como la Asociación de Trans y 

Trabajadorxs Sexuales (A.T.T.S) 

 

De a poco me fui acercando a la asociación, conociendo a sus integrantes, 

sus problemas, sus expectativas. Empecé a darme cuenta que su realidad estaba 

atravesada por exclusiones, discriminaciones y opresiones desde el momento en 

que asumen su identidad de género auto percibida. Que la prostitución (o trabajo 

sexual como lo denomina un sector) había sido – y sigue siendo- una de las 

pocas (si no la única) posibilidades económicas de quienes deciden vivir su vida 

de manera disiente a la norma social. 

 

También me di cuenta que los medios de comunicación no hacían otra 

cosa que continuar con la lógica de invisibilización de estas identidades, de estas 

personas. Que sólo aparecían en los medios en hechos de violencia, de muerte; 
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donde el relato de la crónica no hacía más que continuar violentando aquellas 

identidades. 

 

Cuando el 24 de Marzo de 2013 comencé a seguir las coberturas 

mediáticas de los hechos en la Fundación Médica supe qué era lo que debía 

analizar en mi tesina de grado. Todas las notas anteriores que habían sido 

seleccionadas también servían, pero los hechos recientes me mostraban que aún 

los medios de comunicación interpretan la realidad a través de una mirada 

binaria, sensacionalista y violenta cuando se trata de identidades de género 

disidentes. 

 

Entonces, ¿Por qué no incluir en la Academia estos temas? Sí, con A 

mayúscula para ilustrar de alguna manera aquél ámbito instituido como sagrado 

donde se producen diferentes saberes y conocimientos que serán tomados como 

verdaderos. No digo que no sean ciertos, pero tampoco son absolutos.  

 

¿Por qué no empezar a teorizar sobre las identidades disidentes o sobre la 

diversidad sexual que existe a nivel social?  ¿Por qué no empezar a cuestionar 

un tipo de sociedad que disciplina a los cuerpos a que sólo existen dos modos de 

vivir?  

 

Y así puedo continuar con los interrogantes, pero lo que hoy nos convoca 

es poder cuestionar desde la comunicación la manera en que el periodismo, una 

de las aristas de aquella, construye en sus noticias a las identidades disidentes 

de género. 

 

Esa es la tarea que hoy me propuse, no sólo como un modo de acceder al 

título de grado, sino también como una forma de abrir el abanico de temas 

posibles en el ámbito académico. También, me gusta pensar que es una forma de 

militancia: una instancia para teorizar y accionar con la finalidad de visibilizar 

problemáticas especificas a un grupo social, justamente para poder cambiarlas. 
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2. Preguntas de investigación y metodología 

 

La investigación estará centrada en la cobertura de la prensa gráfica local 

sobre las noticias que tienen como protagonista a una persona trans. Es decir, se 

tratará de analizar las formas en que opera el discurso periodístico en relación 

con las identidades disidentes de géneros. 

 

Se tomarán como muestras para analizar las noticias publicadas en la 

prensa gráfica local, más precisamente en los diarios Río Negro,  La Mañana de 

Cipolletti y La Mañana de Neuquén desde el 24 de marzo hasta el 27 de marzo 

del año 2013 inclusive. 

  

El recorte temporal responde a la necesidad de examinar la cobertura 

periodística realizada durante el caso policial ocurrido en una clínica de salud de 

la ciudad de Cipolletti, que tuvo como protagonista del hecho a una persona 

trans. 

 

La justificación teórico- práctica de la elección de los medios gráficos 

locales radica en la que ambos medios de comunicación presentan el mayor tiraje 

de publicaciones en el área del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. 

 

Otra de las razones de la elección de los medios gráficos recae en la 

importancia que tienen ambos diarios para imponer una agenda mediática 

regional con un vasto público consumidor cubriendo las noticias de todo el norte 

de la Patagonia Argentina. 

 

a) Descripción de los medios gráficos a estudiar 

 

a. 1. Diario Río Negro 

El diario Río Negro, un medio que cumplió 102 años en la zona,  pertenece 

a la familia Rajneri. Fue fundado por Fernando Rajneri, y en la mayor parte de su 
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existencia, dirigido por uno de sus hijos, Julio Rajneri, quien actualmente continúa 

en el cargo.  

 

Según los datos provistos por el Instituto de Verificación de Circulaciones2, 

en una consulta realizada el día 15 de febrero de 2014, el diario tiene un 

promedio de publicaciones que supera los 35.000 ejemplares el domingo, día de 

la semana que aumenta la cantidad de ventas en relación al resto de los demás 

días.  A su vez, es distribuido en las provincias de Río Negro, Neuquen y Buenos 

Aires. De este modo, se transforma en el diario más antiguo de la región y de 

mayor circulación. 

 

Si bien la redacción central se encuentra en la ciudad de General Roca, la 

empresa mediática cuenta con agencias en casi todas las ciudades de Río Negro 

y de Neuquén, como así también  con corresponsales en Buenos Aires.  De este 

modo, el diario Río Negro cubre el vasto espectro informativo del norte de la 

Patagonia. 

 

El 7 de agosto de 1997 publicó su primera versión on line que consistía en 

el volcado de la edición del papel a la web. Recién a finales del ‘99 se lanzó 

formalmente el Río Negro on line, que desde entonces realizó siete rediseños en 

pos de mejorar el soporte web. Según datos provistos por periodistas de la 

redacción on line, actualmente el diario cuenta con un promedio de dos millones y 

medio de visitas mensuales en la página web. 

 

a.2 . Diario La Mañana de Neuquén- La Mañana de Cipolletti 

Los diarios La Mañana de Neuquén y La Mañana de Cipolletti pertenecen 

a la empresa de la familia Schroeder desde hace 10 años. Anteriormente el diario 

se llamaba “La Mañana del Sur”, nombre con el cual había empezado a circular 

en las provincias de Neuquén y Río Negro en 1991 bajo la dirección de Julio 

Ramos. 

                                                 
2Para más información, visitar:  http://www.ivc.org.ar/consulta?op=c&asociado_id=160 
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Dentro de la Mañana de Neuquén se entrega La Mañana de Cipolletti, sin 

embargo, ninguno de los dos matutinos figura en el Instituto de Verificación de 

Circulaciones por no estar inscriptos; por lo tanto, no es posible saber el número 

exacto de ejemplares de venta diaria. Desde la misma empresa, tampoco se 

brindaron datos que permitiesen responder a la pregunta sobre la circulación 

semanal de los diarios, pese a los reiterados intentos de quien investiga. 

 

La familia Schroeder además posee un multimedios: cuenta con un radio 

de amplitud modulada (AM LU5) y varias emisoras de frecuencia modulada en 

Neuquén Capital, en San Martín de los Andes y en General Roca (Río Negro). La 

sociedad familiar también es dueña de la Fundación Medica de Cipolletti y la 

Clínica de Imágenes en Neuquén, dato que es preciso mencionar dado que los 

hechos noticiosos que en esta investigación se analizan tuvieron lugar en uno de 

estos centros de salud. 

 

La Mañana de Neuquén tiene agencias periodísticas en las principales 

ciudades neuquinas, como es el caso de Centenario, Cutral Co, Zapala, San 

Martín de los Andes, Junín de los Andes y  Villa la Angostura.  

 

Tanto la página web de La Mañana de Neuquén como el sitio web de la 

Mañana de Cipolletti comenzaron a salir en agosto de 2008, volcando la edición 

impresa al portal digital. En la actualidad, el diario digital neuquino– que ya tuvo 

dos rediseños- tiene un promedio de 36000 visitas diarias, según datos provistos 

por periodistas del medio. 
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b)Aclaración pertinente 

 

En este sentido, es válido aclarar que la muestra elegida no es 

representativa de las coberturas mediáticas relacionadas con las identidades 

disidentes de género, pero sí es una iniciativa que servirá como puntapié para 

reflexionar sobre las prácticas periodísticas y las formas que tiene éstas para 

nombrar toda aquella identidad que desordena al modelo binario de ser.  

 

También es una forma de darle especificidad a las problemáticas locales 

sobre la identidad de género y los medios masivos de comunicación. 

 

Habiendo dicho esto, es preciso explicar que desde esta investigación no 

se justifican los delitos penales que se le imputan a Laila Díaz, sino que se 

problematizará la cobertura periodística del hecho con el fin de dilucidar la forma 

en que los medios gráficos regionales trataron el tema, teniendo en cuenta que se 

trata de una persona trans quien protagonizó los sucesos noticiosos. Es válido 

realizar esta aclaración pero evitar todo tipo de malas interpretaciones con 

respecto al objeto de estudio. 
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2.1.Preguntas de investigación  

 

Por lo tanto, las preguntas de investigación  que guíen el análisis de caso de 

serán:  

 

o ¿Cómo aparecen representadas las personas trans cuando son 

protagonistas de un hecho noticioso en la prensa gráfica local? 

 

o  ¿Bajo qué criterios periodísticos se construyeron las noticias sobre el 

caso Laila Díaz? 

 

 

 

 

2.2.Objetivos generales  

 

- Analizar el discurso periodístico acerca de las personas trans a 

través del análisis del caso policial que involucra a Laila Díaz como 

protagonista. 

 

 

2.3.Objetivos específicos  

 

- Describir y analizar los contenidos noticiosos publicados en la prensa 

gráfica local sobre el caso Laila Díaz. 

 

-  Identificar qué características asumieron las noticias y de qué manera 

apareció representada Laila Díaz . 
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3. Estrategias metodológicas  

 
Desde esta investigación, comprenderemos a los discursos sociales como 

prácticas sociales que tienen el poder de mantener o transformar el status quo. 

Por lo tanto, este estudio se centrará en los mensajes de las notas periodísticas, 

para determinar en sus discursos la forma en que construyó el relato en el caso 

Laila Díaz. 

 

En este sentido, desde esta investigación crearemos una herramienta 

teórica metodológica que nos permitirá visualizar de manera íntegra la producción 

y el contexto de producción de las noticias que fueron publicadas durante el 

período a analizar. 

 

A través de la herramienta teórica-metodológica, se analizarán los titulares, 

las bajadas, las formas de nombrar a la persona, cómo se nombró a la identidad 

de género, a otros/as actores-actrices, las tapas, las fotografías, los epígrafes, la 

sección, la diagramación dentro de la página y la forma en que se describió al 

hecho. 

 

a) Estudio de caso 

 

Para realizar una investigación completa, interesa caracterizar el contexto 

de producción de los contenidos noticiosos que ponen en evidencia la vigencia de 

estereotipos ligados al binomio hegemónico de género a través del discurso 

periodístico y cómo esa hegemonía heterosexista y binaria repercute en las 

noticias donde se construyen las identidades disidentes de género. 

 

Por tal motivo, el estudio se enmarca dentro de la metodología cualitativa a 

través del uso del estudio de caso como estrategia de investigación. Así mismo, 

se tomará como referencia la investigación que llevó a cabo Damián Fernández  
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Pedemonte, quien analiza la construcción del relato policial a través del estudio 

de caso de lo ocurrido en el asalto al Banco Nación en Villa Ramallo, Buenos 

Aires.  

 

b) La violencia en el relato: estudio de caso de Fernández Pedemonte 

 

El autor analiza la cobertura de diarios y revistas que hicieron sobre el 

asalto al Banco Nación, el 16 de septiembre de 1999, en Villa Ramallo, Buenos 

Aires.  En el atraco, hubo toma de rehenes y un intento de fuga que culminó con 

los disparos de 300 policías. El hecho terminó con la muerte de cuatro personas: 

dos de ellos delincuentes, las otras dos víctimas. 

 

Para ello, Fernández Pedemonte tomó muestras de distintos tamaños en 

un período de tiempo que abarcó los diez días consecutivos al hecho. La razón 

de tal elección respondió a la necesidad de revelar la hipótesis que cada medio 

pudo hacer al esclarecimiento del contenido y la forma en la que construyeron el 

relato del caso. 

 

De este modo, Fernández Pedemonte creó una herramienta metodológica 

que le permitió analizar la forma en que se utilizaron las fuentes de información, 

el uso del condicional y las incertidumbres / certidumbres del hecho que 

mostraban las coberturas. Así llegó a la conclusión de cómo los medios de 

comunicación construyeron el relato de la violencia. 

 

 

c) Definiciones 

 

Por otro lado, cabe definir qué se entiende por estudio de caso. Existen 

varias definiciones al respecto, sin embargo, todas refuerzan la elección de esta 

forma  de investigación para llevar a cabo el análisis del estudio. 
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Neimann y Quaranta definen al caso como la construcción de “un hecho, 

un grupo, una relación, una institución, una organización, un proceso social, o 

una situación o escenario especifico, construido a partir de un determinado (...) 

recorte empírico y conceptual de la realidad social, que conforma un tema y/o 

problema de investigación” (2006:218). 

 

Es decir, se trata de la elección de un hecho, que por sus características, 

es preciso estudiarlo a través de un número limitado de situaciones “para poder 

abordarlos con profundidad requerida para su compresión holística y contextual”. 

Ambos autores aclaran que la elección del suceso es siempre subjetiva y parcial, 

pero que, no por ello una investigación pierde la rigurosidad científica. 

 

Por su parte, Morra y Friedlander definen al caso como “un método de 

aprendizaje acerca de una situación compleja; se basa en el entendimiento 

comprenhensivo de dicha situación el cual se obtiene a través de la descripción y 

análisis de la situación la cual es tomada como un conjunto y dentro de su 

contexto”. (2001:2) 

 

Kazez define al caso como “el análisis minucioso de un proceso individual” 

que aborda lo particular, en donde el estudio del caso “es definido por el interés 

que éste inspira, mientras que el diseño metodológico del estudio es secundario”. 

 

Según Yin, citado en Morra y Friedlander, lo que motoriza la realización de 

los estudios de caso “proviene del deseo de entender fenómenos 

complejos”.(2001:4)  Para ello, recomienda tres criterios a la hora de usar los 

estudios de caso. El primero de ellos es “el interés por responder a preguntas del 

tipo ¿Cómo? y ¿Por qué?” (2001:4) El segundo consiste en el grado de control 

que tenga quien investiga sobre el fenómeno a estudiar; el último criterio indica 

que “los estudios de casos son recomendables cuando se desea estudiar 

fenómenos contemporáneos” (2001:4) 
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Al momento de investigar y redactar el informe final, el estudio de caso 

tiene que ser capaz de transferir a quien lea la “complejidad, riqueza y diversidad 

del caso y su contexto” (Neimann y Quarante; 2006:221), de este modo, se 

logrará una mejor interpretación y comprensión posible del objeto de estudio. 

 

Por este motivo, la recolección de información se debe llevar a cabo a 

partir de un plan que “organiza como respuestas a las preguntas de 

investigación”. Las fuentes de investigación deben estar orientadas a poder 

captar y describir “la complejidad de los fenómenos en estudio y su contexto con 

la mayor riqueza posible, respetando la mirada de los actores sociales 

involucrados” (2006:220) 

 

En este sentido, el estudio de caso se vuelve una herramienta 

metodológica acorde al fenómeno social que se quiere investigar: a través del 

análisis de la cobertura periodística del caso Laila Díaz, podremos realizar una 

aproximación a cómo los medios masivos de comunicación reproducen ciertas 

prácticas naturalizadas en relación al ser hombre y ser mujer; y a su vez, cómo 

los relatos policiales tienden a estigmatizar y construir un “otro” diferente a través 

de los múltiples recursos que les otorga el uso del sensacionalismo y la 

espectacularización. 
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4. Estado del arte  

 

El análisis referente a las representaciones sobre las diferentes 

identidades de género tiene su origen en varias disciplinas de las Ciencias 

Sociales.  A continuación,  presentaremos las investigaciones hechas en relación 

con la temática de estudio. Así mismo, se relevarán aquellas experiencias en el 

campo del periodismo que innovaron en materia de géneros y sexualidades. 

 

 a) La perspectiva de género en los análisis comunicacionales 

 

El estudio sobre el género se originó y fue estudiado en varias de las 

Ciencias Sociales.  En relación con la comunicación y los medios masivos, el 

concepto comenzó a ser relevante con la introducción de la perspectiva de 

género en el ámbito periodístico. 

 

En este sentido, los libros “Las palabras tienen sexo I” (2007) y  “Las 

palabras tienen sexo II” (2011) de Sandra Chaher y Sonia Santoro son aportes 

fundamentales para comprender la visión de género aplicada al periodismo. 

 

Como explica Chaher, la perspectiva de género permitió “analizar la 

información cuestionando si afecta de igual manera a hombres y mujer teniendo 

en cuenta la construcción social de sus roles” (2007:126).   

 

En este contexto, vale aclarar que fue a partir de la IV Conferencia Mundial 

de la Mujer en Beijing (1995) que señaló a los medios de comunicación como una 

de las doce áreas de especial interés para lograr la igualdad real entre mujeres y 

varones.  

 

En aquella oportunidad se elaboró una Plataforma de Acción, conocida 

como “Sección J”, en la que se plantearon dos objetivos estratégicos: uno tenía 

que ver con aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de 

sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión; el otro, fomentar 
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una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de 

difusión 

 

Sin embargo, por esos años aún no se hablaba de la inclusión o del 

tratamiento periodístico de todas aquellas identidades que pudieran subsumirse 

bajo los términos binarios de género. Es decir, la inclusión del género en el 

periodismo sólo ayudaba a identificar las diferencias socialmente construidas en 

términos biológicos entre los hombres y las mujeres. 

 

b) La aplicación de la perspectiva de género: experiencias 

En Argentina, existen desde 2005,  sitios de noticias web y suplementos de 

diarios gráficos que abrieron el camino de la agenda de género en el periodismo. 

En este sentido, podemos nombrar al portal Artemisa Noticias, fundado por 

Sandra Chaher y Sonia Santoro ese mismo año. 

Artemisa ofrecía noticias de actualidad, capacitaciones y consultoría en 

cuestiones relacionadas al enfoque de género. El sitio “cerró” sus puertas en el 

año 2011. Actualmente, Sandra Chaher es la directora de la página de internet 

Comunicar Igualdad y Sonia Santoro cuenta con un espacio web personal. Sin 

embargo, ambas continúan siendo dos referentes en materia de enfoque de 

género en el ámbito periodístico. 

También podemos nombrar el suplemento Las12 del diario Página 12.  Se 

trata de uno de las primeras publicaciones específicas que sale, desde el año 

1998,  en conjunto con un medio gráfico nacional. Su agenda temática recorre 

diversos temas de género y se publica semanalmente todos los viernes.   

En la región, el sitio web Hijas de Eva  fue pionero de la temática de género 

en el periodismo local. Comenzó siendo un blog perteneciente al Diario Río Negro 

y luego mutó a un sitio independiente.  El espacio comenzó en 2007 como una 

publicación web dentro del diario. Tras una discusión editorial con la empresa, las 



 

 

22

autoras decidieron “mudarlo”. Desde 2011, Hijas de Eva es un sitio de noticias 

web independiente al Diario Río Negro. 

Otro de los suplementos regionales fue “Sin sostén”, que salía 

quincenalmente en el periódico neuquino 8300. Las publicaciones eran escritas 

por integrantes de la Colectiva Feminista La Revuelta y salió en formato de 

suplemento desde marzo del 2006 hasta diciembre de 2007.  

A partir de esta fecha hasta el 2009, comenzó a salir como una hoja dentro 

del mismo cuerpo del periódico: los cambios que se dieron se debieron a 

cuestiones económicas. Actualmente lo podemos encontrar en el sitio web de la 

Cooperativa de Comunicación 8300 (www.8300.com.ar) o en la página de internet  

de la Colectiva Feminista La Revuelta (www.larevuelta.com.ar) 

 

c)  ¿Género igual a estudios de las mujeres? 

Sin embargo, desde que se introdujo el concepto de género en el  ámbito 

de las Ciencias Sociales,  se lo equiparó a los estudios de mujeres producidos 

durante la década de los ’80.  En este sentido, Fabbri dice que “se generalizó en 

el ámbito académico un uso descriptivo del término que provocó una asimilación 

entre género y estudios de la mujer” (2013: 59).  

De este modo, Fabbri continúa diciendo que el término género se utilizó ya 

en tanto resultaba “más neutral que mujeres” y de esta forma, no se lo 

relacionaba con las intervenciones políticas de las feministas. No obstante, la 

creación del término proviene del área de la medicina. 3 

En los medios masivos de comunicación encontramos que predomina  la 

perspectiva binarista, es decir, sólo existen hombres y mujeres entendidos en  

términos biológicos.  

                                                 
3 Fueron lxs médicxs que estudiaban los tratamientos de reasignación de sexo quienes confeccionaron al 
“género”. Sus tratamientos consistían en adecuar los genitales, a través de cirugías invasivas, a la norma 
binaria hegemónica: hombre o mujer. 
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Si bien la introducción de la perspectiva de género como herramienta 

teórica metodológica, implicó entender las relaciones sociales desde un enfoque 

de poder que permitió interpretar el origen de la desigualdad entre los géneros 

como social, aún no permitía pensar / producir el estallido de las categorías 

binarias. 

En este sentido, el suplemento SOY del diario Página 12 se convirtió en 

uno de los primeras publicaciones que sale en un medio gráfico nacional que 

trabaja periodísticamente temas relacionados a las sexualidades e identidades de 

géneros. 

 

d) Investigaciones sobre los medios de comunicación y las identidades de 
géneros 

  

Por otro lado, encontramos que la producción académica sobre las 

identidades de géneros disidentes en la comunicación es escasa y recién 

comienza un mayor avance a partir del año 2010.  

Cuando hablamos de identidades disidentes de género, nos referimos a la 

disidencia de la norma heterosexual que disciplina las identidades y la orientación 

del deseo.  En este sentido, no se trata de la “tolerancia” hacia lo diverso sino un 

cuestionamiento a la hegemonía binaria y heterosexual que invisibiliza lo 

diferente. 

Podemos empezar con el informe “Antecedentes del travestismo femenino 

y masculino en el cine” (2002) que realizó la comunicadora argentina Paula 

Rodríguez Marino sobre el travestismo en el cine y las comedias 

norteamericanas.  

 

Si bien no analizaba una temática local, la autora realiza un recorrido 

histórico sobre los personajes travestidos en las películas de Hollywood. Durante 

el informe, Rodríguez Marino recorre varias comedias y películas que tratan la 

temática trans como eje principal de la historia. Sin embargo, lo hacen desde la 



 

 

24

fórmula del éxito. De este modo, concluye que los personajes que se trasvisten lo 

hacen sólo para  alcanzar el éxito en su vida personal y no por que sea un modo 

de construirse como persona. 

 

Seis años más tarde, encontramos la tesis de grado “Configuraciones de 

identidades trans en medios gráficos argentinos: nociones identitarias en disputa. 

Buenos Aires 1998-2005” (2010) de la licenciada en Comunicación, Claudia 

Vázquez Haro.  

 

Esta tesis es un antecedente útil a la hora de indagar sobre las identidades 

trans y su relación con el periodismo por que es una de las primeras 

investigaciones que centra su atención en la construcción de las identidades 

disidentes de género en los medios masivos de comunicación. 

 

Es válido además aclarar que la autora de la tesina es la primera persona 

trans en recibir el título de grado en la Facultad de Periodismo y Comunicación de 

la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, es la creadora del Observatorio 

de Diversidad Sexual y docente en la misma casa de estudios.  

 

Creemos que es un hecho a destacar por que son pocas las personas 

trans que logran acceder a estudios superiores; esto se relaciona con la exclusión 

y discriminación que viven constantemente quienes deciden construir su identidad 

de género en disidencia con la norma social.  

 

En la investigación, Vázquez Haro analiza la construcción de la identidad 

trans en los medios masivos de comunicación.  Parte de considerar a los medios 

como “cajas de resonancia de lo que se dice en una sociedad en determinado 

momento histórico, donde se construye lo otro o la otredad como algo 

amenazante”.  

 

De este modo, se preguntó si los medios mantienen significados que 

culturalmente se presentan como “naturales”  en los discursos  hegemónicos o 
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bien si producen discursos impugnadores o negociadores respecto a esos 

discursos hegemónicos.  El estudio analiza las notas periodísticas desde 1998 al 

2005 que fueron publicadas en los grandes medios de comunicación masiva. 

Toma como punto de referencia el conflicto que se originó con la creación del por 

entonces, nuevo Código de Convivencia de la Ciudad de Buenos Aires en 

relación a las “zonas rojas” y los vecinos de Palermo. 

 

Siguiendo con el relevamiento, hallamos la investigación “El Travestismo y 

los medios” (2011) de María Cecilia Medina. En ella, la autora parte de identificar 

al cuerpo como un lugar de intervención y a los discursos sociales como 

productores y reproductores de identidad.  

 

Para ello, toma como objeto de estudio al personaje Laisa Roldán, 

interpretado por la actriz Flor de la V en la telecomedia argentina “Los Roldán” del 

año 2004.  En su investigación, Medina intenta relacionar estas dos 

problemáticas a través del análisis del personaje.  

 

Lo que pretende determinar es cómo la televisión, en este caso, construye 

la identidad travesti. La elección del programa se relaciona con los altos índices 

de rating que tuvo durante las dos temporadas de emisión. La investigadora 

concluye que la inclusión de la travesti en la telecomedia no refleja la totalidad de 

la vida de una persona trans, ya que se ridiculiza al personaje a través de la 

lógica propia del género televisivo.  

 

En síntesis, apela a las fórmulas propias de la televisión para el aumento 

del rating sin cuestionar las identidades que no entran dentro el sistema binario 

de género.  

 

 De este modo, el estudio en cuestión adquiere mayor relevancia dentro del 

ámbito académico, dado que existe poca o escasa documentación sobre las 

identidades disidentes de género y la Comunicación, como así también adquiere 

mayor especificidad tratándose de una temática regional. 
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e) Primeras investigaciones que abrieron el camino en las Cs Sociales 

 

Resulta pertinente en esta instancia del recorrido mencionar bibliografía 

perteneciente a las Ciencias Sociales que servirán para dejar asentado los 

antecedentes en el ámbito académico relacionado con las identidades disidentes 

de género. 

 

En este sentido, nos referimos a los textos de Lohana Berkins y Josefina 

Fernández, los cuales creemos que son imprescindibles a la hora de indagar 

sobre las identidades disidentes. Se trata de las primeras investigaciones que 

marcaron el rumbo a las problemáticas actuales sobre el objeto de estudio. 

 

Una de ellos es el libro “La gesta del nombre propio. Un informe sobre la 

situación de las travestis en Buenos Aires” (2006); el mismo, es producto de una 

investigación que llevaron a cabo Fernández y Berkins en la Capital y en el 

conubarno bonaerense en el año 2005.  

 

A través de entrevistas a travestis, transgéneros y transexuales, el libro 

logra contextualizar de manera íntegra la realidad social en que viven las 

personas trans: violencia policial, deserción escolar, prostitución, escaso acceso 

al sistema de salud público son algunas aristas de la cotidianidad trans.  

 

Por su parte, el libro “Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de 

género” (2004) de Josefina Fernández se publica tras la tesis de maestría de su 

investigadora.  

 

En esta investigación, la antropóloga argentina intentó responder varios 

interrogantes que surgen relacionados al concepto de travestismos. A través de 

entrevistas y de trabajo de campo, reconstruye la experiencia concreta del “ser 
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travesti”: desde los vínculos familiares, los cambios en el cuerpo y el trabajo 

sexual.  

 

En la misma línea teórica se encuentra el texto “Un itinerario político del 

travestismo” (2003),  en el cual Berkins realiza un recorrido histórico sobre las 

situaciones sociales que se dieron en el país que terminaron con la organización 

política del colectivo travesti. 

 

 Por último, podemos nombrar la investigación “Fronteras sexuales. 

Espacio urbano, cuerpos y ciudadanía” (2011) de la socióloga Leticia Sabsay.  En 

el trabajo, la autora reflexiona sobre las políticas sexuales en contextos 

democráticos prestando especial atención a las “zonas rojas”. 

 

La socióloga, a través de un recorrido histórico por las modificaciones de 

las leyes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, da cuenta de que aquello que 

se pone en tela de juicio es el trabajo sexual de las personas trans. La figura de 

las travestis se ve criminalizada, estigmatizada, y se las segrega en una zona roja 

en los bosques de Palermo. 

 

Por último, Sabsay describe la doble incidencia que tuvieron los medios 

masivos de comunicación sobre la cuestión del trabajo sexual de las personas 

trans. Por un lado lo presentaban de forma morbosa, pero por otro lado 

permitieron la visibilización de la problemática. 
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5. Capítulo 1  

 

“Nadie nace heterosexual” 
 

“Mujer se hace, no se nace” 
Simone de Beauvoir 

 
 

Las identidades disidentes, las ciencias sociales y  la comunicación: una 

aproximación teórica desde el contexto argentino / valletano 

 

En este capítulo presentaremos un recorrido sobre los debates en torno a 

los géneros y las sexualidades, tal como lo hemos podido reconstruir en relación 

con el contexto argentino, y dentro de este y de modo más incipiente, el contexto 

valletano.   

 

La importancia de realizar este apartado radica en la posibilidad de 

historizar las trayectorias de las personas trans en relación con los medios 

masivos de comunicación; por ello, es necesario partir de las discusiones que se 

dieron hacia adentro de la academia y en la sociedad argentina misma, para 

luego analizar cómo se construyen desde los discursos periodísticos aquellas 

identidades de género que disienten de la norma social binaria prestando 

especial atención a la prensa valletana. 

 

 

Verdad de los cuerpos y sexualidad-es. 

 

¿Es posible pensar en un mundo donde las diferencias corporales 

configuradas culturalmente por la genitalidad no dividan a la sociedad? ¿Es 

posible pensar en un mundo donde esas diferencias corporales no marquen las 

actitudes y roles sociales que tenga que realizar cada persona según su 

genitalidad?   
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¿Es posible pensar en un mundo donde no sea necesario intervenir los 

cuerpos para forzarlos a entrar en una norma binaria? ¿Es posible pensar en un 

mundo donde se puede llevar a cabo múltiples formas de ser femenino o 

masculino? 

 

En “Teoría King Kong”, Virginie Despentes describe la isla Skull – espacio 

geográfico que nadie conoce, pero al cual llegan unos buscadores de suerte- 

como ese paraíso utópico donde las criaturas que allí habitan no son ni 

femeninas, ni masculinas.  

 

La autora francesa utiliza la metáfora de King Kong para hacer alusión “a 

una sexualidad anterior a la distinción entre los géneros tal y como se impuso 

políticamente hacia finales del siglo XIX” (2007: 94).  De este modo, el animal que 

nombra como King Kong sería lo “híbrido, anterior a la obligación de lo binario” 

mientras que la isla sería aquella “posibilidad de una forma poliforma de 

sexualidad” (2007:94). 

 

Es decir, Despentes imaginó en esas escenas una isla donde el cuerpo no 

está fragmentado por la genitalidad de las personas, ni mucho menos cargado de 

significaciones culturales que le atribuyen sentido práctico a las personas según 

sus genitales. La autora rompe imaginariamente con un sistema de clasificación 

corporal que necesita del binario hegemónico entre los cuerpos sexuados 

masculinos y los cuerpos sexuados femeninos para disciplinar a la sociedad. 

 

Sin embargo, debemos volver a la realidad; esto es sólo una metáfora de 

lo que el cine puede crear y cada persona interpretar. La sociedad actual nos 

muestra otras formas posibles de vincularse y otros tipos de sexualidades. 

También nos muestra otro tipo de mecanismos que reproducen esas relaciones 

sociales. Pese a que exista una norma social en relación a las formas de 

interacción social que deben seguirse para estabilizar la sociedad, la realidad de 

los cuerpos excede las imposiciones. 
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La siguiente investigación se llevará a cabo desde la comunicación. Sin 

embargo, como dicha ciencia es interdisciplinaria, se enriquecerá con aportes de 

otras disciplinas sociales como la filosofía, la sociología y las teorías feministas 

para dar cuenta sobre las construcciones sociales que se hacen en relación a los 

cuerpos, cómo estos están atravesados por múltiples factores sociales y 

culturales que configuran y hacen variar las diferentes identidades y por último, 

mostrar cómo la prensa gráfica local construye el discurso sobre aquellos cuerpos 

que no entran bajo la mirada binaria que impone el sistema hegemónico de 

géneros. 

 

La investigación parte de la comprensión de Foucault de que dentro de 

cada sociedad existe una verdad “producida por múltiples imposiciones” (1971: 

187).  Esa verdad tendrá efectos reglamentados sobre el poder y por ello, 

construirá discursos que hará funcionar como verdaderos.  

 

A su vez, ésta será dominante en cuestiones políticas y económicas y será 

la protagonista de las luchas ideológicas que se den dentro del marco de esa 

verdad. Sin embargo, toda verdad será construida culturalmente y tendrá 

propósitos políticos instituidos por la clase social dominante.  

 

Desde hace dos siglos, y actualmente, vivimos bajo las múltiples 

imposiciones de la “verdad de los cuerpos”. La misma está regida por la 

heterosexualidad obligatoria: aquél aparato social de producción de feminidad y 

masculinidad que opera por división y fragmentación del cuerpo.(Preciado, 2000: 

17)  

 

 La verdad corporal “posibilita pensar en los géneros y las sexualidades en 

términos dicotómicos: hombre/ mujer, femenino/ masculino” (Zambrini, 2012: 43). 

De este modo, produce divisiones “discretas y asimétricas” entre lo femenino y lo 

masculino. (Butler, 2007: 72) 
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En este caso, la verdad disciplinará a los cuerpos para que encajen bajo la 

norma social instituida por la heteronormatividad obligatoria. Ésta será el 

“parámetro normativo para toda una jerarquización de prácticas e identidades 

sexuales basadas en la dicotomía normal/desviado” (Zambrini, 2012: 43). 

 

El disciplinamiento de los cuerpos se da en el marco de un sistema 

denominado “sistema sexo/género”, creado por la verdad de los cuerpos a través 

de diferentes mecanismos que operan en las instituciones de la sociedad. De 

Lauretis lo explica de la siguiente manera: 

 

“ las concepciones culturales de lo masculino y lo femenino como 

dos categorías complementarias aunque mutuamente excluyentes 

en las que los seres humanos están ubicados, constituye en cada 

cultura un sistema de género, un sistema simbólico o sistema de 

significados que correlaciona el sexo con contenidos culturales de 

acuerdo con valores sociales y jerarquías” (De Lauretis, 1989:11) 

 

Para De Lauretis, estos mecanismos discursivos son producidos por las 

“tecnologías del sexo”, es decir, aquellos “conjuntos de técnicas para maximizar 

la vida “ y asegurar la existencia de las clases dominantes. (1989: 17).  

 

En la misma línea, Preciado agrega que el sistema sexo/género es una  

tecnología al servicio de la dominación de la heterosexualidad obligatoria “que 

reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de la distribución asimétrica de 

poderes entre los géneros” (2000: 17). 

 

Para Preciado, el sistema sexo/ género es una sistema de escritura que 

(re)inscribe constantemente en el cuerpo los códigos masculinos y femeninos que 

socialmente se naturalizan. (2000: 18) 

 

Sin embargo, el sistema sexo/género colapsa o llega a sus límites cuando 

no puede definir ni clasificar los cuerpos que no encajan bajo la norma binaria de 
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los géneros, es decir aquellos cuerpos que no pueden definirse como “femeninos” 

o como “masculinos”. Por que “aunque los sexos parezcan ser claramente 

binarios en su morfología y constitución, no hay motivo para creer que también 

los géneros seguirán siendo dos” (Butler, 1990: 54). 

 

Así, la heteronormatividad obligatoria produce un binario hegemónico de 

fragmentación corporal guiado principalmente por los genitales. Este binomio 

exige que las mujeres y los hombres realicen ciertos roles sociales que permiten 

la estabilidad de las relaciones dentro de esa verdad de los cuerpos. Sin 

embargo, excluirá a través de diversos mecanismos todas aquellas identidades 

consideradas “perversas”. 

 

En este contexto, la diferencia sexual organiza “todo el cosmos, la división 

de tareas y actividades, y los papeles sociales” (Bourdieu en Lamas, 2000: 10) 

que impone la verdad corporal.  

 

Una de las funciones que tienen las tecnologías del sexo es la producción 

de un saber sobre la verdad de los cuerpos que sea asimilado como “natural”.  En 

este sentido, la verdad de los cuerpos requiere que la división sexual sea 

naturalizada a través del cuerpo.   

 

Partiendo del concepto de habitus de género definido por Bourdieu, es 

decir, aquellos esquemas de acción, percepción y pensamiento objetivos que se 

imprimen en los cuerpos y las mentes, se entenderá que la verdad de los cuerpos 

“inscribe los principios sociales de división sexual” (1991: 10) que luego serán 

naturalizados.  

 

Tales principios serán construidos como pares opuestos a través del 

lenguaje, categorías que servirán para fundamentar y justificar la visión que 

impone la verdad de los cuerpos.  El éxito de la justificación dependerá de la 

presión social que ejerza la verdad de los cuerpos en cada cuerpo. Si tales 

esquemas pueden ser aplicados a  
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“todas las cosas del mundo, comenzando por la naturaleza 

biológica del cuerpo, ese programa social (...) hará parecer que la 

diferencia biológica entre los cuerpos masculinos y femeninos, y de 

manera particular la diferencia anatómica entre los órganos sexuales, 

como la justificación indiscutible de la diferencia socialmente construida 

entre los sexos”. (Bourdieu, 1991: 11). 

 

En otras palabras, significa que la verdad de los cuerpos ha logrado 

construir la justificación social de la representación de la naturaleza a través de la 

biologización de lo social.  Este trabajo de invisibilización encuentra sus 

fundamentos aparentes tanto en la “apariencia de los cuerpos como en los 

efectos que ha producido en los cuerpos y en las mentes”. (Bourdieu, 1991; 12). 

 

 

Cuestionando la norma: sexualidad como invención hi stórica 

 

La verdad de los cuerpos, a través de su poder, crea discursos e 

instituciones que organizan las poblaciones con un propósito claro. En este caso, 

tal objetivo estará puesto en la reproducción de los cuerpos a través del acto 

sexual entre hombres y mujeres. Tal organización corporal se conoce como “bio- 

poder”  instituido en el siglo XIX. Todo acto sexual que no tenga el propósito de 

reproducir, ni sea realizado entre hombres y mujeres será considerado “desviado” 

y/o “anormal”. 

 

Desde la “verdad de los cuerpos” se construye un tipo de sexualidad que 

se relaciona con las imposiciones que esa verdad demanda.  Sin embargo, desde 

la sociología, comprenderemos a la sexualidad como un sistema histórico que 

variará según el contexto social.  

 

Como explica Weeks, la sexualidad “sólo existe a través de sus formas 

sociales y su organización social” (1985: 4). Bajo las imposiciones de la 
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heteronormatividad obligatoria, se requiere que la sexualidad entre hombres y 

mujeres sea sólo con fines reproductivos, volviéndose puramente esencialista.   

 

Sin embargo, Weeks se posiciona contrariamente a las posturas bio- 

médicas. Para este autor, la biología condiciona “lo que es posible, pero no es la 

causa de las formas de vida sexual” (1985: 4).  

 

La sexualidad debe entenderse como el “resultado de luchas entre quienes 

tienen el poder para definir y reglamentar contra quienes se resisten (...) es un 

producto de negociación, lucha y acción humana”. Cabe aclarar que dichos 

conceptos deben aplicarse a la cultura Occidental ya que las actitudes y la 

significación hacia la sexualidad varían en relación a la cultura Oriental. 

 

Desde este punto de vista, cualquier sexualidad que viole la 

heterosexualidad, marital, reproductiva será considerada mala. Es decir, cualquier 

conducta sexual que no encaje bajo la verdad de los cuerpos será penada por la 

ley, por la medicina, la psicología y/o psiquiatría. Así se crea una idea de 

sexualidad  única y  ahistórica (Gayle, 1985: 18). 

 

Sin embargo, si sostenemos la perspectiva de la construcción social de la 

sexualidad, es cada cultura quien establece las “restricciones de quién y 

restricciones de cómo”; es decir, la verdad de los cuerpos en consonancia con 

sus imposiciones heteronormativas obligatoria exigirá entre quienes pueden tener 

sexo y de qué manera.   

 

Las ‘restricciones de quién’ tienen que ver con las parejas: su género, 

especie, edad, parentesco, raza, casta o clase. Limitan a quién podemos aceptar 

como pareja. Las ‘restricciones de cómo’ tienen que ver con los órganos que 

usamos, los orificios que se pueden penetrar, el modo de relación sexual y de 

coito: qué podemos tocar, cuándo podemos tocar, con qué frecuencia, etc. 

(Weeks: 1985) 
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Las culturas han creado un lazo entre la identidad genérica  y la 

orientación sexual, es decir: hombre – mujer / heterosexuales orientados a la 

reproducción;  pero este lazo es histórico. Dicho esto, cabe diferenciar la 

identidad de género de la orientación sexual. 

 

 Retomando el concepto utilizado en la ley nacional N° 26.743, en su 

artículo N° 1, entenderemos a la identidad de género como “aquella vivencia 

interna e individual del género según como cada persona lo sienta”; mientras que 

comprenderemos a la orientación sexual como aquellas sensaciones guiadas por 

el deseo con fines sexuales. 

 

 Desde la concepción de la construcción social de la sexualidad se 

entenderá que no existen sólo dos formas identitarias correspondientes al binario 

hegemónico, ni tampoco existen un par opuesto de deseo sexual: heterosexual/ 

homosexual, sino que éstos conceptos variarán según el contexto social. 

  

Sin embargo, la heteronormatividad obligatoria entiende –y exige- un 

correlato entre el sexo, el género, el deseo y la práctica sexual de los individuos. 

De este modo, se asegura identidades de género “coherentes y continuas” 

(Butler, 1990: 72) con la norma social establecida por la heterosexualidad 

obligatoria. Por otro lado, la verdad de los cuerpos invisibilizará toda aquella 

identidad que no posea un correlato entre el sexo, género, deseo y práctica 

sexual. 

 

Sobre la base de la naturalización entre la identidad de género y el deseo 

sexual, la verdad de los cuerpos organiza una pirámide que da lugar a una 

estratificación sexual. De esta manera, las sociedades occidentales modernas 

estructuran al acto sexual según un “sistema jerárquico de valor sexual” (Gayle; 

1989: 15).  

 

En la cima de la pirámide social estarán las personas heterosexuales 

reproductoras casadas, por debajo los heterosexuales monógamos no casados y 
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en pareja seguido por los heterosexuales en general. En la base de la pirámide 

estarán las parejas no heterosexuales estables, mientras que las castas sexuales 

que serán despreciadas será todo lo que no entre bajo la norma de la 

heteronormatividad obligatoria. 

  

El interrogante que surge y que desordena la verdad de los cuerpos se 

produce cuando nos preguntamos acerca de las identidades genéricas que 

disienten del binario hegemónico que instituye el género y con aquellas 

orientaciones sexuales que desafían a la heterosexualidad reproductiva que 

orienta el deseo. 
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6. Capítulo 2  

 
“En un mundo de gusanos capitalistas, 

 hay que tener coraje para ser una mariposa” 
Lohana Berkins 

 
“En el origen de nuestras luchas está  

el deseo de todas las libertades” 
 

Las identidades disidentes, su organización polític a y su relación con los 

medios masivos de comunicación 

 

En este capítulo haremos un recorrido por el proceso social que derivó en 

la visibilización de las identidades trans en los medios masivos de comunicación.  

 

La investigación parte del contexto social que desencadenó el acceso de 

las identidades trans a espacios antes vedados. Es decir, partimos de la 

indagación sobre las diversas fuerzas sociales que entraron en correlación para 

que se logre la visibilización de las identidades disidentes de género. 

 

Por otra parte cabe preguntarse qué situaciones sociales y culturales 

resultaron oportunidades para que actualmente esté sancionada la ley nacional  

N° 26.743, conocida como ley de identidad de género, entre otras leyes y 

disposiciones que garantizan la igualdad de las personas más allá de los cuerpos. 

 

Para ello, partimos de la genealogía del concepto de género en la Ciencias 

Sociales, que nos servirá para comprender el estado actual del concepto y cómo 

será utilizado en la investigación. 

 

 Luego haremos un recorrido teórico por los primeros registros sobre las 

identidades disidentes. Por último, haremos mención del contexto social que 

permitió la organización política del colectivo trans a nivel nacional. 

 



 

 

38

Según entendemos, la posibilidad de cuestionar o problematizar la verdad 

anclada en lo biológico comienza con la introducción del concepto de género en 

el ámbito académico, más precisamente, en las Ciencias Sociales. 

 

En nuestro país, como lo explica la antropóloga feminista Josefina 

Fernández,  “la entrada del concepto género (...) al dominio feminista fue el giro 

interpretativo que otorgó al movimiento – y a las ciencias sociales- un escenario 

de lucha tanto teórica como política” (2003: 159).  

 

A nivel político, el concepto de género sirvió para cuestionar el supuesto 

de que la “biología es destino”, es decir, permitió desnaturalizar aquellas 

relaciones sociales desiguales que se instituyen entre los hombres y las mujeres. 

Bandera que sirvió, a su vez, para confeccionar las estrategias políticas de los 

movimientos de mujeres y feministas de fines de los años 60 y comienzo de los 

’70. 

 

A nivel teórico, el concepto de género vino a definir al “conjunto de 

prácticas, creencias, representaciones, y prescripciones sociales que surgen 

entre las personas integrantes de un grupo humano en función de la 

simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres”. (Lamas, 

2009: 3).   

 

Desde esta mirada, el género es visto como la construcción social e 

histórica de lo que será considerado femenino o masculino. Retomando la noción 

sobre la verdad de los cuerpos, la biología- a través del sexo- determinará quién 

es mujer y quién es varón.   

 

Sin embargo, Fausto Sterling explica que “etiquetar a alguien como varón 

o como mujer es una decisión social” (2006: 17) 

 

En este contexto, el sistema sexo/género sirve para  analizar las relaciones 

que se producen dentro de la verdad corporal que define las condiciones sociales 
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distintas para las mujeres y los hombres “en razón de los papeles y funciones que 

les han asignado socialmente.” (Aguilar García; 2008: 4). 

 

Aunque el concepto de género explique la construcción social de las 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres, la noción entró en crisis cuando 

“reafirmó a las mujeres heterosexuales como sujeto privilegiado de la política 

feminista” (Fabbri, 2013: 65), dejando sin posibilidad de teorizar sobre la 

“singularidad que asume la subordinación en virtud de la raza, de la clase y/o la 

elección sexual” (Fernández, 2009: 159); mucho menos permitía teorizar sobre 

aquellas identidades de género que disienten de aquél concepto de “mujer”. 

 

En este caso, el interrogante que surgió desde las Ciencias Sociales era 

cómo problematizar aquellas prácticas culturales que cuestionaban – y lo 

continúan haciendo- al sistema sexo/género.  

 

En el caso de nuestra investigación, se comprenderá que la construcción de 

la identidad no es algo fijo ni determinado biológicamente. Para afirmar tal 

supuesto, partimos desde la teoría pos-estructuralista feminista que tiene como 

principal referente a Judith Butler.  

 

La autora estadounidense sostiene que las identidades de género son actos 

constantes de performance. Es decir, una actuación de signos y deseos 

corporales, en su mayoría, “mantenidos discursivamente para el propósito de la 

regulación de la sexualidad dentro del marco obligatorio de la heterosexualidad 

reproductiva” (Fernández,2009: 170). 

 

Sin embargo, al considerar al género como una perfomance que se reitera, 

se desnuda el carácter paródico del concepto, ya que estas “repeticiones 

desestabilizarían la nociones recibidas sobre la naturalización del género como el 

corazón de la identidad” (Fernández, 2009: 171) .  
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Por lo tanto, desde nuestra investigación conceptualizaremos a las 

identidades como identificaciones, como la conjugación de múltiples factores que 

atraviesan a una persona para definirse en relación al resto de las personas; 

siempre pensado en una actuación constante del “ser”. 

 

  

Primeros registros: la mirada médica, la judicial y  la policial 

 

Es necesario, en este contexto, nombrar los primeros escritos argentinos 

que hablaron sobre las personas trans para comenzar a reconstruir las diversas 

representaciones que se instituyeron socialmente sobre las identidades 

disidentes.  

 

En este sentido, Josefina Fernández explica que los primeros registros datan 

de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en plena formación del Estado 

Nacional. 

 

Las primeras investigaciones se encuentran en los datos registrados por la 

criminología y el derecho penal, que llamaban “desviados sexuales” a aquellas 

personas que “asumían el rol de pasivo, y además, invertían otras costumbres 

como vestimenta, modales y hábitos” (Fernández, 2009: 91).  

 

En este caso, prevaleció el discurso higienista y esencialista que clasificaba 

a los cuerpos trans como “patológicos” dado que consideraban que se trataba de 

un varón con delirios de creerse mujer. (Zambrini, 2012: 48) 

 

Como afirma Fernández, “…hoy, como hace dos siglos, derecho y medicina 

continúan lidiando con los cuerpos e identidades no normativas y éstas continúan 

padeciendo sus decisiones” (2009: 95). La autora hace mención de dicha situación 

para referirse a las regulaciones que ejerce el Estado en todos aquellos cuerpos 

que se escapan o interrogan al par opuesto binario. 
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A continuación haremos una breve descripción sobre algunas de las 

identidades disidentes existentes a nivel social para mostrar cuáles han sido las 

resoluciones estatales y/o médicos en relación a ellas.  

 

 En el caso de los cuerpos transexuales, es decir, aquellos cuerpos que son 

intervenidos quirúrgicamente para reasignar sus genitales, las decisiones judiciales 

apelan al argumento del hermafroditismo para intervenirlos y definirlos. 

 

 Josefina Fernández lo explica de la siguiente manera: “La construcción 

judicial de la transexualidad se realiza a partir de un relato basado en la figura 

mítica del hermafrodita, condenado por la naturaleza de la indefinición sexual”.  

(2009: 93) 

 

A través de las descripciones de las experiencias de vida de las personas 

transexuales, se instituyen “víctimas enfermas” cuya situación antinatural necesita 

ser revertida vía intervención quirúrgica. Circunstancias que eran “subsanadas” a 

través de las autorizaciones judiciales. 

 

 Para el caso de los cuerpos intersex, es decir, aquellos cuerpos que 

presentan “ambigüedad” genital al nacer, la atención médica acude a un discurso 

misógino y homofóbico, dado que “desde la perspectiva médica, ‘hacer una mujer’ 

reviste menos dificultad que ‘hacer un hombre’” (Fernández, 2009:  94).  

 

En este contexto, es más fácil realizar quirúrgicamente un orificio que 

permita la penetración; mientras que realizar un pene “supone ‘hacer la 

masculinidad’” (Fernández, 2009: 94) es decir, se supone que quienes nazcan con 

“penes pequeños no podrán acceder a la masculinidad nunca” (Fernández, 2009: 

94). De este modo, se impone la normalización del cuerpo a través de la medicina. 

 

Por su parte, el relato judicial sobre las personas travestis tendía a centrarse 

en el argumento de “orden natural” para reprimir esas identidades. Es decir, 

merecen la persecución aquellos cuerpos que teniendo la autonomía y la 



 

 

42

posibilidad corporal de vivir de acuerdo al “orden natural” – como hombres o como 

mujeres en términos esencialitas- eligen no hacerlo. (Fernández, 2009: 96).  

 

Frente a ese panorama, se crearon figuras de control que otorgaron poder 

disciplinario a las fuerzas policiales para que repriman a toda aquella persona que 

se identifique con “ropas del sexo contrario” e incitase u ofreciese en la vía pública 

“el acto carnal”, para referirse a la oferta sexual. Con ello, nos referimos a la 

creación de los edictos policiales y los códigos contravencionales. 

 

Dichas figuras de control le concebían a las instituciones policiales, tanto 

provinciales como federales, el poder de castigar toda aquella conducta que no 

estaba prevista en el Código Penal de la Nación; es decir, no formaban parte del 

derecho penal, pero sí del derecho administrativo. En este contexto, las conductas 

eran “consideradas delictivas pero castigadas con penas como multas o arrestos” 

(Cutuli, 2010: 2).  

 

En la provincia de Río Negro, varios artículos del  código contravencional 

fueron modificados en el año 2010 por considerar que atentaban contra los 

Derechos Humanos de las personas, entre ellos, la libertad de expresión y la 

libertad.  Lo mismo ocurrió en la provincia de Neuquén en el año 2012. 

 

En la ley provincial N° 4544 queda asentada la modificación de varios 

apartados, entre ellos, se modificaron los artículos 56 al 61 del capítulo tres 

llamado “faltas relativas a la decencia pública”, por que fueron considerados 

“discriminatorios, ambiguos y/o anacrónicos dotando a los agentes de seguridad de 

un excesivo poder derivado de la arbitrariedad en sus acciones”. 

 

En la literatura relevada el hostigamiento policial aparece como la primera 

causa por la que los movimientos trans se organizaron de manera política a nivel 

nacional. Los primeros grupos se formaron a comienzos de los años 90 y tenían 

como finalidad denunciar los apremios policiales.   
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Más adelante retomaremos el proceso social y político que culminó en la 

conformación de las organizaciones trans, con la finalidad de dilucidar su relación 

con los medios masivos de comunicación. 

 

 

Personas Trans, justificación de la decisión teóric a 

 

En este punto, es necesario hacer una breve explicación sobre la decisión 

socio-política de utilizar el término “trans” en esta investigación, en lugar de otras 

posibilidades conceptuales como travestis o travestilidades, que utilizan varias de 

las autoras citadas en esta investigación. No es una elección azarosa, sino que 

conlleva una reflexión sostenida sobre lecturas y debates diversos.  

 

Zambrini utiliza el término “travestilidades” para separarse de la carga 

peyorativa que conlleva el término “travesti”, concepto que surgió a comienzos del 

siglo pasado con los primeros registros policiales y médicos. En este sentido, el 

término travesti es asociado a algún tipo de patología que tiene como correlato la 

estigmatización y la criminalización. La incorporación de este término, según 

Zambrini, alude a la importancia de mostrar las  

 

“continuidades y rupturas de las discusiones al interior del campo 

de estudios de género en Argentina en torno a la construcción de la 

categoría travesti (...) así se vuelve inevitable hacer una referencia a la 

tensión teórica existente entre los términos travestismos/ travestilidades” 

(2012: 44) 

 

Por su parte, Josefina Fernández retoma el término “travesti” por que 

considera que   

 

“la construcción de la identidad es el resultado de un proceso de 

elaboración de las interpretaciones de los otros/as sobre nosotros/as 

mismos/as; esto lejos de ser un fenómeno  inmanente al sujeto, que se 
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encuentra a su disposición, es en cambio, el resultado de la 

confrontación e interacción con otros sujetos” (2004:  73) 

 

En este sentido, la antropóloga feminista aplica el término “travesti” dado que 

las mismas personas trans con las que trabaja e investiga así se autodenominan.  

 

Lohana Berkins, activista trans y feminista, se apropia del término “travesti” 

por que considera que el término “trans” alude a un peregrinaje, que la persona 

transita hacia algún lugar.  De hecho, la organización que preside se llama 

Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) 

 

En disidencia a las posiciones descriptas, la elección de utilizar la 

denominación “trans” está fundamentada en la posibilidad empírica de dejar de 

clasificar los cuerpos en cuerpo travesti, transexual o intersex. Es decir, desde 

nuestra investigación se usará el término “trans” para nombrar a todo aquel 

cuerpo que desordena y parodia al binario de la norma social.  

 

Para asumir tal elección, partimos de lo propuesto por Butler. Es decir, 

comprenderemos a las identidades a partir de la articulación de configuraciones 

múltiples, que se actualizan de manera constante.  

 

En articulación con el debate teórico que estamos presentando, para nuestra 

toma de posición consultamos personas del colectivo trans de la región sobre la 

forma de autonombrarse. De sus respuestas y percepciones comprobamos que 

no existe un acuerdo en común sobre los términos que las denominan. 

 

De los datos arrojados por una encuesta que llevó a cabo la Asociación de 

Trans y Trabajadorxs Sexuales (A.T.T.S) de General Roca en mayo de 2013, se 

reitera la falta de común acuerdo sobre la forma de definirse que tienen quienes 

integran la asociación.   
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 De las 20 personas entrevistadas, se desprende que la identidad no es una 

categoría fija, ni mucho menos cerrada, en consonancia con lo propuesto por 

Butler. Asimismo, el análisis de los datos arroja que la transición entre las diversas 

identidades se produce a lo largo del tiempo y no de forma unidireccional, es decir, 

no de manera progresiva sino que la construcción de la identidad se va alternando 

periódicamente.  

 

En cuanto a la categoría mujer, encontramos que un 35% de las entrevistas 

se consideran como mujer cis4; mientras que el resto de la población entrevistada 

utiliza otras categorías para identificarse.  A continuación, se adjunta la tabla con el 

registro de los datos obtenidos. 

N=20 
 
  %  
Mujer 7 35  
Hombre 2 10  
Travesti 2 10  
Trans femenina 8 40  
Transformista 1   5  
 
 

Desde esta investigación creemos que el término “trans” engloba las 

diversas maneras de nombrar a aquellas identidades disidentes. También de este 

modo se reitera que la identidad no es fija, sino que es una construcción constante 

de cada persona. 

 

En consonancia con este planteo no esencialista las personas que 

redactaron la ley nacional de identidad de género buscaron que el texto de la 

misma se apoye en cuatro pilares fundamentales: la despatologización, la 

desjudicialización, la desestigmatización y la no criminalización. 

 

                                                 
4  Las personas “cis” son aquellas cuya identidad de género se corresponde con el sexo asignado 
al nacer (cis femenina o cis masculina) 
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Con la despatologización, se refirieron a dejar de tratar a las identidades 

disidentes de género como una patología que debe ser tratada con algún tipo de 

tratamiento psiquiátrico y/o psicológico.   

 

Otro de los elementos que tuvo en cuenta la ley es la desjudicialización, con 

ello se refiere a evitar que quienes quieran rectificar su identidad registral deban 

realizar un trámite judicial, como ocurría anteriormente. En la actualidad, quien 

quiera modificar su identidad en el documento nacional, solo tiene que acercarse a 

los registros civiles e iniciar un trámite que dura una semana aproximadamente. 

 

El tercero de los pilares es la desestigmatización, es decir, quitar el estigma 

sobre aquellas identidades que no encajan en las categorías instituidas como las 

formas ‘naturales’ de ser mujer/varón. 

 

Por último, la ley estuvo fundada en la no criminalización de las identidades 

disidentes de género, como se venía produciendo con el uso de los códigos 

contravencionales y otras herramientas judiciales para criminalizar a las personas 

que se encontraban ‘vestidas con ropa del sexo opuesto’. 

 

Los cuatro pilares fundantes de la ley demuestran cómo existía a nivel social 

– y que aún se mantienen vigentes en algunos ámbitos- una sistematización de las 

representaciones sociales sobre las diversas identidades de género que se 

instituyeron a lo largo del tiempo. 
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7. Capítulo 3  

 
“Visibles para ser iguales y libres” 

Carlos Jáuregui 
 

Las oportunidades políticas que fomentaron la visib ilización del 

colectivo de personas trans en Argentina 

 

En este apartado nombraremos algunos conflictos sociales y culturales que 

creemos, resultaron oportunidades políticas para la conformación de las 

organizaciones trans a nivel nacional.  De este modo, haremos un anclaje 

empírico en nuestra investigación con la finalidad de reconstruir la relación que se 

generó con los medios masivos de comunicación. 

 

Conflicto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la b isagra hacia la 

visibilización 

 

De la bibliografía utilizada para conceptuar y contextualizar dicha 

investigación, encontramos un punto en común en varias autoras en relación al 

momento político que permitió la visibilización del colectivo trans en los medios 

nacionales de comunicación. 

 

 El recorrido histórico de las identidades trans ha sido marcada por 

discriminaciones y violaciones de sus derechos en todas las instituciones que 

conforman la sociedad, es decir, desde sus propias familias hasta el Estado, las 

fuerzas de seguridad, la educación y la salud. (Zambrini,2012; Berkins,2010; 

Fernández, 2009). 

 

Para Lohana Berkins5, la primera vez que aparecieron en los medios 

masivos de comunicación fue en 1991 con la presencia de Keny de Michelli6, 

                                                 
5 Activista feminista trans. Presidenta de Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y 
Transexual (ALITT) 
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quien ocupó los informativos del momento para comentar, por ese entonces, la 

creación de la primera organización de trans llamada “Travestis Unidas”. 

 

 Éste grupo  tenía como objetivo “visibilizar la existencia y condiciones de 

vida de las travestis y transexuales” (Cutuli, 2010: 1). Incluso fue invitada a 

participar del programa “Almorzando con Mirtha Legrand”7. No obstante, la 

aparición de Keny “fue rápidamente banalizada presentándola como un personaje 

pintoresco de la masculinidad” (Berkins, 2008: 145). 

 

Sin embargo, el suceso que les garantizó un espacio continúo en la 

agenda mediática fue la discusión del ’94 que giró en torno a la reforma política 

en la ciudad de Buenos Aires que instauró, por ese entonces, un nuevo Código 

de Convivencia Urbano. En principio, tal código tenía la “intención política de 

mayor democratización donde se asumía una lucha contra la discriminación de 

género, de raza y orientación sexual”. (Zambrini 2012: 55) 

 

Pero hubo quienes pensaron que tales libertades traería aparejada una 

mayor visibilización del colectivo trans en ciertas zonas de la ciudad.  Como 

ocurrió con “los vecinos” de Palermo, quienes vieron que la reforma podía llegar a 

convertir sus espacios verdes tan característicos de la ciudad en una zona roja, 

minada de personas trans en situación de prostitución. 

 

En este contexto, los medios nacionales de comunicación tomaron el tema 

y lo incluyeron dentro de su agenda cotidiana. Sus discursos construyeron “a las 

prácticas travestis como un problema social fuertemente estigmatizado.” 

(Zambrini, 2012: 56).  

 

De este modo, los medios de comunicación no sólo instalaron 

antagonismos entre personas trans/vecinos, zonas rojas/zonas verdes, sino que 

                                                                                                                                                   
6 Activista trans de los años ’90, fundadora de la primera organización travesti del país. 
7 Es un programa de televisión que durante décadas ha tenido una gran influencia en términos 
sociales al punto tal que los debates políticos que se realizan en el programa tienen repercusión 
en los principales diarios.  
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también “emprendieron una campaña discriminatoria en contra de la diversidad 

de género” (Zambrini, 2012: 56).  La estrategia discursiva por parte de los medios 

giró en torno hacia la interpelación de quien leyera de incluirse dentro de lo 

“normal”, en este caso “los vecinos”, y de este modo, diferenciar con lo otro, 

“diferente”, las personas trans. 

 

De esta manera, las autoras citadas coinciden en que este hecho 

paradójicamente no sólo estigmatizó a las personas trans de Buenos Aires, sino 

que también funcionó como un mecanismo de visibilización. Zambrini lo explica 

de la siguiente manera: 

 

“la visibilización mediática también funcionó como una buena 

oportunidad reivindicativa y brindó un espacio de visibilidad para ciertos 

colectivos anteriormente silenciados e ignorados, tal como el colectivo 

travesti de nuestro país” (2012:  8). 

 

Por ese entonces, el discurso mediático que prevaleció  sobre las personas trans 

se construyó sobre la base de “estereotipos asociados  a atributos negativos y 

descalificantes”. El conflicto que originó el código de convivencia permitió que las 

personas trans comiencen a ocupar espacios dentro de los medios masivos de 

comunicación aunque aparecieron a través de la estigmatización (Zambrini,2012:  

56) 

 

Breve recorrido político de las organizaciones tran s  

 

A continuación haremos una breve descripción sobre las principales 

organizaciones trans argentinas desde sus comienzos hasta la actualidad. Si bien 

todos los grupos apuntan a un reclamo en común, existen diferencias 

conceptuales al interior de cada uno. Asimismo, cabe preguntarse qué ocurre con 

las personas trans, sus organizaciones políticas y las relaciones que tejen con los 

medios de comunicación a nivel local.  
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El conflicto que surgió de la lucha contra el Código de Convivencia Urbano en 

C.A.B.A sumado a las múltiples denuncias contra la violencia policial originaron la 

organización política de varias asociaciones de trans que persisten hasta 

nuestros días. Organizaciones que se han expandido a lo largo y ancho del país 

con el mismo objetivo: visibilizar las problemáticas de la comunidad trans y exigir 

el cumplimiento de sus derechos. 

 

En el ‘93, con ayuda de Carlos Jáuregui8, se gestó la Asociación de Travestis de 

Argentina (A.T.A), que tuvo su primera aparición pública en la Marcha del Orgullo 

de ese año. 

 

Más adelante se produjeron divisiones al interior de la organización que 

originaron otras, como la Asociación de la lucha por la Identidad travesti-

transexual (ALITT) y la Organización de travestis y transexuales de la República 

Argentina (OTTRA). 

 

“Entre los motivos de la escisión, el problema de la prostitución resultó 

determinante: por un lado OTTRA, fundada por Nadia Echazú, se 

constituyó reivindicando su ejercicio como un modo de vida válido; 

mientras que ALITT, encabezada por Lohana Berkins, la apoyó 

solamente por aquellas personas que optaran por ejercerla, 

centrando sus objetivos en el reconocimiento social de la identidad 

travesti y transexual” (Cutuli, 2010; 3) 

 

En el 2001, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de 

Argentina (ATTTA) definió su nombre de manera concluyente incluyendo las 

siglas de las personas transexuales y transgéneros. A su vez, nacionalizó la 

organización a través de la creación de varias sedes en diferentes puntos del 

país.   

 

                                                 
8 Fundador de los colectivos Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y Gays por los Derechos 
Civiles 
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Al interior de cada organización, es necesario precisar cuáles han sido los 

reclamos puntuales en los que se han focalizado. Mientras que ATTTA se 

caracteriza por las demandas y las mejoras en el área de Salud, ALITT lo ha 

hecho desde el área laboral argumentando que la prostitución no es un trabajo, 

sino una situación en que la mayoría se encuentra ante la falta de alternativas 

laborales. De este modo, fueron gestoras de la primera cooperativa de trabajo 

conocida como “Nadia Echazú”, en honor a la creadora de OTTRA. 

 

 Otras organizaciones como el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación 

(MAL) de La Matanza focalizó en los reclamos por el acceso a la vivienda y la 

educación, mientras que Futuro Transgenérico se erigió desde el arte y la cultura 

al punto de crear “El Teje”, la primera revista latinoamericana de y para personas 

trans. 

 

A pesar de las diferencias señaladas, todas las organizaciones trabajan en 

conjunto en pos de un cambio a nivel social; es decir, se han organizado para 

exigir lo que les corresponde como ciudadanas de un Estado de Derecho que 

desde hace tiempo las excluye, margina y viola constantemente sus derechos 

humanos. 

 

En la provincia de Neuquén como en Río Negro, encontramos varias 

organizaciones que luchan por el reconocimiento de los derechos de las 

personas trans. Actualmente no existen registros escritos sobre los itinerarios 

políticos de estas asociaciones, por lo tanto, la información que sigue a 

continuación ha sido recolectada a través de entrevistas personales a sus 

referentes. 

 

Conciencia VIHda es una organización que se creó en 1998 y se 

encuentra en Neuquén capital.  Como ha ocurrido a nivel nacional, también se 

creó por una necesidad.  En una entrevista realizada a Victoria Arriagada, 

referente de la asociación, el primero de agosto de 2013, contó que  
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“Una de las razones principales por las que se formó la asociación es por el 

derecho básico que es la salud. (...) en ese tiempo estaba la problemática 

del VIH, no había acá en la zona especialistas que pudieran tratar la 

temática, entonces las compañeras iban muriendo... y ni siquiera había 

cuidados paliativos... Vimos esa necesidad y empezamos a trabajar con esta 

cuestión. Por eso se llama Conciencia VIHda, por que queríamos generar  

este cambio de vida en las personas que vivían con VIH”. (Arriagada). 

 

Si bien se han focalizado en el derecho y acceso a la salud, la organización 

neuquina también ha tenido varios logros en otros ámbitos. Entre ellos, la lucha 

por la derogación de los códigos contravencionales, el respeto de la identidad de 

género en el ámbito de salud y educación previo a la sanción de la ley nacional, 

capacitaciones de trabajo, entre otros. 

 

En interesante destacar el acompañamiento que recibe Conciencia VIHda 

por parte de la Iglesia Católica, ya que no sólo tienen varios trabajos en común 

como talleres de costura, de peluquería, de cocina, etc. Uno de los proyectos más 

importantes que llevan a cabo en conjunto es la casa “Nuevos Horizontes”, un 

hogar para aquellas personas trans que se encuentran enfermas y no cuenta con 

un lugar donde ir.  

 

La institución religiosa también les otorga contención espiritual, que otras 

instituciones no lo hacen. En este sentido, Arriagada se refiere a la vulnerabilidad 

en la que viven las personas trans, quienes no sólo no pueden acceder a los 

derechos básicos, sino que también carecen de cualquier tipo de afecto, dado 

que muchas veces se encuentran despojadas hasta de su propio hogar familiar. 

 

En Neuquén, también se encuentra una filial de la Asociación de Travestis, 

Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA), quienes básicamente 

responden a los mismos lineamientos políticos que tiene la organización a nivel 

nacional.   
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En Río Negro, encontramos a la Asociación de Trans y Trabajadorxes 

Sexuales (A.T.T.S) que funciona desde hace cuatro años en la ciudad de General 

Roca.  Nació como una inquietud personal de una de sus integrantes tras un 

episodio de violencia.  

 

En un entrevista realizada el 15 de junio de 2013, Georgina Colicheo- 

presidenta de A.T.T.S- relató que el hecho que desencadenó la creación de la 

asociación se remonta al día en que fue víctima de robo. En aquél episodio 

resultó herida y tuvo que asistir al hospital local, donde una vez más fue 

discriminada por parte del personal hospitalario. 

 

De ahí, Colicheo empezó a reunirse con otras compañeras  para buscar un 

lugar que las nucleara y entre todas/os, poder tener un espacio desde el cual 

luchar por la igualdad de derechos de las personas trans.   

 

En este caso, un medio de comunicación local fue la vía por la cual Colicheo 

publicó la creación de la asociación y la búsqueda de más compañeras/os. 

 

Desde ese momento, su historia personal deviene en un activismo político 

constante que se ve reflejado en las actividades que vienen realizando desde el 

año 2011. La primera Marcha del Orgullo en la ciudad fue el puntapié que les 

otorgó la visibilización tanto a nivel local como mediático. 

 

En un principio, la asociación se creó con el objetivo de que exista un lugar 

desde el cual se defienda a las personas trans en el ámbito hospitalario. De a 

poco, esos primeros objetivos se superaron, situación que se ve reflejada en el 

activismo constante de la organización. 

 

Entre las actividades realizadas podemos nombrar a las capacitaciones de 

enfermedades de transmisión sexual con el área de prevención del hospital local, 

intervenciones en el Día Mundial de lucha contra el VIH Sida, acciones de 

articulación con la asesoría de VIH del Hospital de Allen, Regina y General Roca, 
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ciclo de cine-debates, participación en congresos y coloquios del ámbito 

universitario, entre otras. 

 

 A nivel nacional, es la primera organización que lleva la palabra 

“trabajadorxs sexuales” en su nombre y cuenta con personería jurídica. Es un 

hecho a destacar ya que la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina 

(AMMAR) hace años que lucha por conseguir la personería jurídica, pero les era 

rechazada por el nombre de la organización, entre otros argumentos.9 

 

 Actualmente, ATTS reúne al colectivo LGTTBI (lesbianas, gay, 

transexuales, transgéneros, bisexuales, intersex) así como a heterosexuales 

contra la heteronormatividad.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Por razones que exceden el tema y objetivos de esta tesina, no se seguirá profundizando en el 
tema. Para más información, entrar a www.ammar.org.ar  
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8. Capítulo 4  

 

“La información hace la realidad,  
y no al revés” 

Eduardo Galeano 
 

La construcción de las noticias  y su relación con las identidades disidentes 

de género 

 
El siguiente apartado tiene como objetivo explicar la importancia de la 

construcción de las noticias en la sociedad. Para ello, será pertinente definir cuál 

es la función de los medios masivos de comunicación como así también la forma 

en que un hecho social se convierte en noticia y repercute en una comunidad. La 

finalidad de este apartado radica en la posibilidad de problematizar la 

construcción de las noticias relacionadas con las identidades disidentes de 

género. 

 

 Partiendo de la teoría del periodismo descrita por Gomis, los medios de 

comunicación son referentes del presente social. Asimismo, los medios de 

comunicación son mediadores de aquella realidad, ya que interpretan los hechos 

que luego difunden al público.   

 

“Los medios actúan como mediadores entre la realidad global y el público o 

audiencia que se sirve de cada uno de ellos. Pero esa mediación es 

algo más que simple comunicación. Los medios no sólo transmiten, 

sino que preparan, elaboran y presentan una realidad”  (1991: 16) 

 

En consonancia con Gomis, Martini considera que “el periodismo produce 

las noticias que construyen una parte de la realidad social y que posibilitan a los 

individuos el conocimiento del mundo al que no pueden acceder de manera 

directa” (2000: 1) 
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En este sentido, si definimos a las noticias y a la información periodística 

como construcciones sociales estaremos reconociendo que “ la comunicación no 

es un proceso lineal, y que incluye de modo necesario la labor de los públicos en 

su interacción con los mensajes de los medios” (Martini, 2000: 29). 

 

De esta forma, para que las noticias se produzcan, circulen y se reconozcan 

como tales es preciso que exista un consenso social sobre “los medios como 

soporte comunicacional que construye y difunde sentido sobre el mundo” (Martini, 

2000: 29). De este modo, la noticia periodística adquiere legitimidad, ya que se 

aceptan como reales los hechos que construye. 

 

Es decir, para que una noticia sea aceptada en una comunidad  “necesita de 

la integración en el modelo de creencias socialmente compartidas sobre 

conocimientos y actitudes” (Fernández Pedemonte, 2001:123) 

 

Así, el periodismo se transforma en “fuente de conocimiento, favorece las 

prácticas sociales, construye, consolida y difunde las representaciones de la 

sociedad, legitima prácticas y discursos y muchas veces (...) favorece a la 

naturalización del sentido hegemónico en la sociedad” (Martini, 2002: 102).  

 

En este contexto, podemos clasificar las funciones de la prensa siguiendo la 

propuesta de la historiadora Mirta Kircher, quien categoriza al periodismo de tres 

formas diferentes, pero relacionadas entre sí.  

 

En primer lugar podemos considerar a la prensa como “actor social y 

político”, definición tomada de Héctor Borrat. Como actor político se entiende aquél 

que forma opinión, cuestiona o consagra a las élites políticas y culturales, pone en 

tensión o legitima prácticas políticas. (Kircher, 2005; Borrat, 1989) 

 

En segundo lugar, la prensa puede ser vista como un “espacio de 

producción cultural” ya que interviene en “procesos de producción, circulación y 

consumo de bienes simbólicos” (2005:117). Es decir, el periodismo a través de sus 
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múltiples formas de comunicar, participa activamente en “la promoción de saberes, 

valores, normas” (2005: 117) que organizan la vida social.  

 

Por último, la prensa se transforma en una fuente de información histórica 

ya que se transforma en una “referente parcial y fragmentaria de la realidad” (2005: 

119). 

 

De la mediación a la invisibilización  

 

Otra de las funciones esenciales del periodismo es la mediación entre los 

públicos y los sucesos sociales devenidos en noticias. Por mediación se 

comprende el proceso que se origina en la interpretación de la realidad de los 

hechos que se reducen hasta convertirse en noticias. Éstas imágenes que crea el 

periodismo forman parte de la realidad que consume el público, información que le 

sirve para estar enterado y comentar lo que les sucede a su alrededor. De este 

modo, también pueden intervenir en dicha realidad. 

 

 La mediación se produce, en términos de Gomis, a través de “la captación, 

selección y difusión de hechos” (1989: 178).  Dicha selección es efectuada a 

través del criterio de “interés del hecho como noticia” (1989: 178). Es decir , todo 

hecho será convertido en noticia en la medida que interese a cierto público. 

 

Sin embargo, en el proceso de interpretación de la realidad social, todo 

aquel hecho que no sea mencionado en los medios de comunicación no pasa en 

ninguna parte, por lo tanto, no producirá comentarios ni tendrá influencia a nivel 

social.   

 

De este modo, se aplica el dicho “lo que no se nombra, no existe”, dado 

que todo suceso que no aparezca en la agenda mediática de un medio de 

comunicación, no tendrá relevancia social y por lo tanto, la sociedad no hablará 

sobre lo sucedido. 
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En este sentido, es necesario comprender que la información es un bien 

de consumo y como tal puede o no producir ganancias. De esta manera, las 

grandes empresas mediáticas tienden a “vender” la información que mayor 

impacto social pueda producir a cualquier costo. Es decir, sin importar la forma 

en que éstas comunican los hechos acontecidos.   

 

Así los medios masivos de comunicación tienden a emplear el 

sensacionalismo como estrategia de atracción. Más adelante retomaremos este 

concepto en relación a los relatos policiales. 

 

 

Noticias: definición, surgimiento y criterios  

 

En esta instancia cabe preguntarse qué son las noticias, cómo surgen y 

qué criterios utiliza el periodismo para seleccionar los hechos que pueden 

interesar y ser objeto de comentario por parte de la sociedad. 

 

De la bibliografía utilizada para realizar este apartado, tanto Gomis como 

Martini coinciden en definir a la noticia como aquellos acontecimientos que se 

divulgan ya que producen una ruptura en cualquier ámbito social. Asimismo, 

éstos hechos provocan repercusiones en la comunidad donde ocurren. (Gomis, 

1989; Martini, 2005). 

 

En este sentido, una noticia será “más noticia” en la medida que repercuta 

más en el tiempo y en el espacio, como así también sea capaz de producir 

nuevos hechos. En este contexto, serán los y las profesionales de la 

comunicación quienes decidan qué hecho dar a conocer y cuál descartar como 

noticia. 

 

Los criterios de noticibilidad, definidos por Martini, no sólo estructuran la 

selección y la construcción de las noticias, sino que están anclados en la cultura 



 

 

59

de la sociedad y se relacionan con las agendas temáticas de cada empresa 

mediática. 

 

Siguiendo la clasificación que propone Stella Martini,  los criterios de 

noticiabilidad se pueden dividir en dos variables: según los efectos sociales o 

según las cualidades que se relacionan con los procesos productivos. 

 

Según la autora, conforme a los efectos que pueda producir a nivel social, 

un hecho debe seguir los siguientes criterios de noticiabilidad:  

 

o Novedad:  debe haber provocado una ruptura. 

o Originalidad e imprevisibilidad:  refuerza la novedad ya un hecho 

original es mucho más novedoso y si no está previsto, perdura más 

en la agenda de los medios. 

o Evolución futura de los acontecimientos:  por la posibilidad de 

producir nuevos hechos. 

o Grado de importancia y de gravedad:  si una noticia incide sobre 

la vida de la sociedad. 

o Proximidad geográfica de un acontecimiento : cuanto más cerca 

del público ocurre el hecho, más noticiable es. 

o Magnitud por la cantidad de personas o lugares:  si un hecho 

afecta a más personas y/o lugares, es más noticias. 

o Inclusión de desplazamientos:  son hechos anunciados que 

provocan efectos diversos en la sociedad. 

 

Según las cualidades que el acontecimiento tiene en relación con los 

procesos de producción, un hecho es noticiable si es comprensible e inteligible, si 

tiene credibilidad, si es breve y, por último, si es exclusivo o una primicia. 

 

Cabe aclarar que estos valores funcionan- en la mayoría de los casos- en 

conjunto, y que no todos ellos son imprescindibles para que un acontecimiento se 

transforme en noticia. (Martini: 2000) 
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El relato de casos policiales  

 

Dado que dicha investigación analiza la cobertura periodística sobre un 

hecho policial ocurrido en la ciudad de Cipolletti, corresponde realizar una 

caracterización sobre la construcción de los relatos policiales que ocupan los 

medios masivos de comunicación. 

 

Para ello, Martini asegura que el género policial en las noticias es uno de 

los espacios más fuertes en términos simbólicos por que en él se construyen y 

consolidan las representaciones sociales del ‘otro diferente/anormal’. De este 

modo, las noticias se transforman en “agentes fundamentales en la naturalización 

del sentido común”. (2002:89) 

 

De este modo, las crónicas policiales “aportan a la normalización de los 

discursos hegemónicos, se constituyen en potenciales relatos de control social al 

expresar la necesidad de vigilancia y de ‘mano dura’ y justifican prácticas y 

políticas de exclusión” (Martini, 2002: 87). 

 

Si lo relacionamos con la interpretación que realizan los medios de 

comunicación sobre la realidad, las noticias sobre delitos y crímenes muestran 

una fisura en la sociedad, quiebre que necesita ser reparado para que la 

comunidad funcione normalmente.  De este modo, la imagen social que crean las 

crónicas policiales tienden a estigmatizar a toda aquella persona o hecho que sea 

considerada sospechosa de romper con el status quo social de normalidad.   

 

En este sentido, Fernández Pedemonte entiende al periodismo 

sensacionalista como “aquél que narra acontecimientos relacionados con tabúes 

del espacio público de una manera tal que obtura intencionalmente la 

racionalización de esas cuestiones por parte de los públicos”. (2001:114) 

 

El criterio de selección de noticias se basa en la espectacularización del 

hecho. De este modo, las crónicas de crímenes y delitos tendrán mayor difusión 
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cuanto “más sangriento y violento” (Martini, 2002:97) sea el suceso. Según 

Fernández Pedemonte, para la construcción del relato policial, los medios  

 

“seleccionan los acontecimientos violentos fuertes porque su 

negatividad y novedad se ajusta a los valores de las noticias.  Pero, 

por otro lado, reducen la extrañeza del fenómeno, de tal manera 

que se muestre siempre como algo externo al sistema, anómalo y 

fácil de condenar” (2001: 124) 

 

Fernández Pedemonte cuestiona el uso de la espectacularización en la 

confección de la noticia ya que  “nos impide quebrar nuestras certezas sobre el 

tema, salir de nuestro sentido común para buscar una compresión” (2001:115). 

 

De este modo, lo grave de las crónicas policiales no se basa en que 

hablen sobre los crímenes y delitos existentes a nivel social, sino que lo hagan a 

través de la espectacularización. 

 

Asimismo, el autor señala algunas estrategias que usan los medios de 

comunicación a la hora de relatar un hecho policial. Una de ellas es el binomio 

contrapuesto de buenos contra malos, donde el medio siempre se posiciona en 

relación a los buenos.  

 

Otra de las estrategias es la conexión de hechos, es decir, cuando 

yuxtaponen diversos sucesos aislados que se unen por el sólo hecho de ser 

acontecimientos delictivos. 

 

Por último, los medios de comunicación crean prejuicios por acción o por 

omisión de los hechos. Fernández Pedemonte explica que por acción se produce 

cuando “sedimentan en el sentido común modelos discriminatorios contra los 

pobres, los inmigrantes “ (2001: 129). 
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Mientras que por omisión crean prejuicios cuando  por la vía de la 

espectacularización obstaculizan la reflexión sobre temas como el dolor, la 

muerte como así también los asuntos relacionados “con problemas políticos (...) 

como el sistema carcelario, el modelo económico “ (2001; 129). 

 

A modo de cierre, es preciso realizar una síntesis del apartado. Para ello, 

recordemos que la función que tienen los medios masivos de comunicación es la 

de interpretar la realidad a través de la mediación entre los hechos sociales y las 

noticias, así devuelven a la sociedad imágenes que construyen sobre el 

acontecer social. 

 

 Sin embargo, la realidad construida por los medios debe estar enmarcada 

dentro de un contexto de conocimientos y actitudes compartido socialmente, sino 

pierde legitimidad. De este modo, la comunidad también puede intervenir en esos 

hechos, para mantenerlos o cambiarlos. 

 

Dentro de la construcción de los relatos periodísticos, el género policial se 

destaca ya que apela al sensacionalismo que narra hechos a través de la 

espectacularización. Asimismo, crea la imagen estigmatizante sobre aquella 

situación y/o persona que quiebre con la ‘normalidad’ social. En este sentido, los 

medios de comunicación cuentan con varias estrategias discursivas para 

construir el relato policial. 
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9. Capítulo 5  

 

Análisis de los datos obtenidos 

 
 El siguiente apartado analizará los datos obtenidos a través de la 

herramienta teórica-metodológica que fue creada para tal fin.  La observación 

será realizada sobre la base de las cuatro noticias que fueron seleccionadas de 

los tres medios de comunicación gráficos de la zona, durante el periodo de 

tiempo que abarcó desde el 24 de marzo de 2013 hasta el 27 de marzo de 2013, 

inclusive. 

 

  En los anexos de la investigación, se podrán encontrar los datos 

sistematizados en cuadros como así también las imágenes de las tapas y las 

notas publicadas.  

 

4.1 Diario La Mañana Cipolletti (LMC) 

De los datos revelados de las notas que publicó este medio, encontramos 

que todas las noticias estuvieron en tapa: tres de ellas siendo cabeza, con foto; 

dos a cuatro columnas, es decir que ocupó el ancho de la hoja y una de ellas, a 

tres columnas sobre la derecha. La única que no tiene foto y no es cabeza, la 

encontramos en el medio de la tapa, sobre un recuadro remarcado en color. 

 

Ya refiriéndonos al contenido de las noticias, encontramos que los títulos 

hicieron referencia al “espanto” del hecho y sus consecuencias, además de dejar 

en claro cuál era la situación psicológica de la protagonista:  “Horror: asesinato y 

toma de rehenes”; “Inmenso dolor al despedir a Carla”; “Díaz actúo lúcida y con 

premeditación”; “Reconoció que entró para asesinar” 

 

Por su parte, en tres de las bajadas de las notas - aquel texto que 

acompaña los títulos- se hizo referencia a la identidad de género de la 

protagonista, nombrándola como “la travesti”, incluso en la noticia que habla 

sobre el funeral de la joven que murió tras ser impactada por una bala.  
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Para ejemplificar:  

 

“Una travesti neuquina ingresó en silla de ruedas a una céntrica 

clínica médica, subió al segundo piso y comenzó a disparar 

indiscriminadamente hiriendo de muerte a una técnica bioquímica de 

24 años.”; (LMC, 24 de marzo de 2013) 

 

“Unas 500 personas acompañaron a la familia de la joven Milla, 

asesinada en medio de la balacera protagonizada por una travesti. La 

recordaron con afecto su madre y compañeros de trabajo.” (LMC, 25 

de marzo de 2013) 

 

“La travesti declararía hoy ante el juez Márquez Gauna, quien 

considera que entendía la gravedad de sus actos y consideró: "Quien 

concurre a un lugar con un arma cargada está dispuesto a usarla" 

(LMC, 26 de marzo de 2013) 

 
Sin embargo, en la última de las noticias, se la califica como “la acusada” 

de la balacera mortal de la clínica:  

 

“Pude haber matado a cualquiera, incluso a quienes me 

obstaculizaron el paso, pero si tuve intención de hacer algo fue contra 

el médico”, dijo la acusada de la balacera mortal en la clínica.” (LMC, 

27 de marzo de 2013) 

 

 

 En cuanto a las formas de nombrar a la persona, es decir, su nombre y su 

apellido, encontramos incongruencias en el lenguaje, sobre todo lo referido a la 

forma de utilizar los artículos y los adjetivos femeninos y/o masculinos.   
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En las cuatro notas de LMC, se nombra a su identidad registral, es decir, 

se hace referencia al nombre que la persona tiene en su Documento Nacional de 

Identidad y se alude a su “verdadera identidad” o “identificada oficialmente”; 

mientras que se nombra a su identidad auto percibida como la forma en que  “se 

hace llamar” . 

 

A su vez, encontramos diversos sinónimos que la denominan en relación al 

hecho: acusada, victimaria, agresora, a modo de ejemplo. En su mayoría, los 

hacen refiriéndose a la persona en términos femeninos, salvo tres “excepciones” 

que lo hacen de manera masculina. 

 

“Todo comenzó alrededor de las 8.30, cuando Héctor José Díaz, de 42 

años, que se hace llamar ‘Laila’” (LMC, 24 de marzo 2013) 

 

“La investigación judicial contra Héctor José Díaz (42 años) suma 

elementos luego de su detención y un primer interrogatorio a cargo del 

juez Santiago Márquez Gauna” (LMC, 25 de marzo de 2013). 

 

“El juez de Instrucción Santiago Márquez Gauna detalló ayer los 

intentos por disuadir a la travesti Héctor Díaz de abandonar la irracional 

balacera y toma de rehenes que protagonizó el sábado, en la que 

asesinó a la joven Carla Milla” (LMC,26 de marzo de 2013). 

 

“’Mi intención era el médico, lamento mucho’, dijo Laila, quien en su 

documento figura como Héctor Díaz, cuando llegó a los Tribunales de 

España y Urquiza para declarar ante el juez Santiago Márquez Gauna” 

(LMC, 27 de marzo de 2013) 

 

En relación a la forma de nombrar la identidad de género de la persona, las 

cuatro notas -en su mayoría- lo hacen utilizando el término  “travesti”; en algunos 

casos, se le agrega el artículo o la procedencia geográfica de la persona en 
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términos femeninos (neuquina). En dos de las notas, se escribe su identidad de 

género en conjunto con su nombre registral (“la travesti Héctor Díaz”). 

 

“una travesti neuquina asesinó a una joven de 24 años que trabajaba allí” 
(LMC, 24 de marzo de 2013) 
 
“La travesti dialogó con funcionarios del Ministerio Público” (LMC, 26 de 
marzo de 2013) 

 

 

Sin embargo, cuando se habla de otras personas que actuaron en los 

hechos siempre se designa con nombre y apellido completo y la profesión.  

 

“Además se hicieron presentes en el lugar el flamante jefe de la Policía 

rionegrina, Fabián Gatti, y el juez Santiago Márquez Gauna” (LMC, 24 de marzo 

de 2013) 

 

“El deceso de Carla Milla fue casi instantáneo y se habría producido 

apenas se inició el violento episodio protagonizado por una travesti en una clínica 

céntrica” (LMC, 25 de marzo de 2013) 

 

“El juez de Instrucción Santiago Márquez Gauna detalló ayer los intentos 

por disuadir a la travesti Héctor Díaz de abandonar la irracional balacera y toma 

de rehenes que protagonizó el sábado, en la que asesinó a la joven Carla Milla” 

(LMC,26 de marzo de 2013). 

 

Todas las notas estuvieron acompañadas por imágenes. En dos de ellas, 

encontramos a la protagonista del hecho, Laila Díaz, siempre acompañada por 

algún oficial de la Policía. En otra de ellas, la imagen del juez de la causa y en la 

última, la foto del carro fúnebre en el cementerio de Allen. Los epígrafes 

sintetizaron en una breve oración lo que graficaban las imágenes, muchos de 

ellos reproduciendo las formas de nombrar a Díaz que se mencionan más arriba. 
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Las cuatro notas estuvieron publicadas en la sección “”Todas las noticias”. 

El diario La Mañana de Cipolletti tiene la particularidad de sólo tener ocho 

páginas, siendo las páginas centrales las más importantes.  

 

La nota del 24 de marzo de 2013 fue publicada a páginas completas en las 

hojas 2-3 del diario,  por lo tanto, eran las noticias principales. Las notas de los 

dos días siguientes fueron publicadas en la hoja 5 del diario: la nota publicada el 

25 de marzo de 2013 se hizo a página completa, la del 26 de marzo de 2013 a 

cuatro columnas, en cabeza de página. La última nota fue publicada en la página 

2, a cuatro columna, siendo cabeza de página también, el día 27 de marzo de 

2013. 

 

 Sobre la descripción del hecho, las cuatros noticias apelan a los recursos 

provenientes de los relatos policiales a través del uso de adjetivos que aluden el 

sensacionalismo. A modo de ejemplo, nombraremos algunos: otra tragedia,  nuevo 

hecho de sangre, balacera mortal de la clínica, el panorama era devastador, violento 

e irracional ataque, etc. 

 

“Un nuevo hecho de sangre volvió a enlutar a la ciudad”; “En su 

temerario accionar realizó 27 tiros”; “En un principio todo fue 

desconcierto y temor en el centro de la ciudad”;  “Horas después el 

panorama dentro del lugar era completamente devastador. Balas por 

todas partes, marcas en paredes, puertas, pisos y mobiliario. También 

un charco de sangre detrás del mostrador del laboratorio, donde pereció 

la joven Milla” (LMC, 24 de marzo de 2013) 

 

En cuanto al uso de las fuentes de información, encontramos fuentes 

oficiales: el relato en primera persona de la protagonista, la voz del juez de la 

causa, el testimonio de pacientes y funcionarios del Gobierno Provincial (Fabián 

Gatti); es escasa la utilización de fuentes anónimas, en este caso, “fuentes 

judiciales”, “funcionarios de la justicia cipoleña”, lo que no quita que se hayan 
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utilizado, sobre todo para la reconstrucción de los hechos que luego sirvieron 

para describir los detalles de lo sucedido. 

  

La extensión de las notas y la cantidad de caracteres no varía demasiado 

en las cuatro notas seleccionadas. Tres de las cuatro notas tiene una extensión 

de más de 5000 caracteres, mientras que la cuarta sólo tiene casi 4000 

caracteres. 

 

La nota que ocupa la página 2-3 contiene tres noticias breves asociadas, 

con extensiones que rondan los 1000 caracteres. Éstas ayudan a contextualizar 

el hecho desde otras perspectivas, por ejemplo, la visión de los pacientes dentro 

de la clínica, la visión del flamante Jefe de la Policía y la mirada de las personas 

que aguardaron afuera del centro de salud. 

 

 Diario Río Negro (RN)  

  

De los datos relevados de las cuatro notas de este medio, encontramos 

que sólo tres de ellas estuvieron en tapa. La nota del 24 de marzo de 2013 fue 

cabeza de tapa a cuatro columnas- es decir, ocupó todo el ancho- con una 

pequeña imagen de la protagonista en el móvil policial. Dos de las noticias 

estuvieron en tapa, pero en lugares menos importantes y sin foto. La última no 

fue título de tapa. 

 

En cuanto al contenido de los títulos, encontramos que sólo uno hace 

referencia implícita de la protagonista en términos femeninos: “Indagan a la 

autora de los disparos de la clínica” título de nota del 25 de marzo de 2013; 

mientras que el resto hacen alusión al hecho, al deceso de la Carla Milla y al 

arrepentimiento de Laila Díaz.  Para ejemplificar: 

 

“A los tiros en una clínica: mató a una empleada” (RN, 24 de marzo 

2013) 

 



 

 

69

“Indagan a la autora de los disparos en la clínica” (RN, 25 de marzo de 

2013) 

 

“Carla murió tres minutos después del disparo” (RN, 26 de marzo de 

2013) 

 

“Pidió perdón y dijo que las balas eran para el médico” (RN, 27 de 

marzo de 2013) 

 
 

En las bajadas que acompañaron esos titulares podemos ver que sólo una de 

ellas hace referencia a la identidad de género de la persona, mientras en el resto se 

trata de aportar datos del hecho a través de la contextualización de la situación. De 

este modo, se describe cómo se vivieron los momentos durante el suceso afuera y 

dentro de la clínica; a su vez, se hace hincapié en la ‘lucidez’ de Díaz para efectuar 

los disparos como así también se destaca el lugar donde estuvo detenida.  

 

“Una travesti quería que un médico pidiera perdón por una mala praxis. 
Irrumpió en la Fundación Médica y efectuó casi 40 disparos. Adentro hubo 
momentos de pánico y en la calle, mucha bronca.” (RN, 24 de marzo 2013) 

 

“Está en una celda de Roca, detenida e incomunicada. Cuando asesinó a la 
joven laboratorista estaba ‘lúcida’”.(RN, 25 de marzo 2013) 
 
“Se conoció ayer el resultado de la autopsia. La agresora, que está 
detenida en Roca, finalmente no fue sometida a indagatoria porque el juez 
quiere reunir más elementos”. (RN, 26 de marzo 2013) 
 
“Reveló que su idea era luego suicidarse. Habló la agresora: ‘Lo mío era 
una venganza’”. (RN, 27 de marzo 2013) 

 
 

En cuanto a la forma de nombrar a la persona encontramos similares  

incongruencias que las notas del Diario La Mañana de Cipolletti, es decir, existe 

un ‘juego de palabras’ entre su nombre registral y su identidad de género, 

sumado a la alternación entre artículos en femenino o masculino.  
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De este modo, hallamos en las notas que se habla de su identidad registral 

como su ‘nombre oficial’: mientras que cuando se habla de su identidad de 

género auto percibida se nombra como la identidad que “eligió” llamarse aunque 

no haya realizado el cambio de DNI.  

 

“Identificada como Héctor Ruiz, de 42 años, fue finalmente detenida, casi 

cuatro horas después, cuando arrojó el arma al darse cuenta de que había herido 

a una persona.” (RN, 24 de marzo de 2013) 

 

“La acusada se identificó como Laila aunque en su documento conserva el 

nombre de Héctor José Díaz.” (RN, 25 de marzo de 2013) 

 

“Además confirmó que la verdadera identidad de la imputada es Héctor 

Díaz, aunque se trata de un travesti que se hace llamar Laila.”(RN, 26 de marzo 

de 2013) 

 

“’Yo me iba a matar, le hice una carta a mi hermano esa mañana pero 

después pensé: 'si me mato no tiene castigo; pensé 'voy, lo mato y después me 

suicido’, aseguró Héctor Díaz, de 49 años, quien eligió llamarse Laila, en un 

extenso diálogo con los periodistas.”(RN, 27 de marzo de 2013) 

 

Sobre las formas de nombrar la identidad de género de Laila Díaz, 

encontramos sólo dos notas que la nombran utilizando el término “travesti”, 

mientras que las otras dos sólo lo hacen de manera implícita nombrando los 

datos registrales de la persona en conjunto con el nombre de su identidad auto 

percibida como puede verse en los ejemplos anteriormente mencionados. 

 

“Una travesti que pretendía que un médico le pidiera perdón por una 

supuesta mala praxis en la atención de su madre ingresó a los tiros a una clínica 

privada de Cipolletti y mató a una técnica de laboratorio” (RN, 24 de marzo de 

2013) 
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“Durante todo el tiempo que estuvo en el lugar, la travesti efectuó cerca de 

40 tiros con un revolver calibre 32. Tenía en su poder una caja de 50 balas con 

las que cargaba el arma cada vez que se le terminaban las municiones.” (RN, 24 

de marzo de 2013) 

 

Lo mismo que en La Mañana Cipolletti, encontramos que cuando se 

nombra a otras personas que actuaron o fueron participes del hecho, se las 

menciona con nombre, apellido y profesión.  Para graficar el análisis: 

 

“El juez Santiago Márquez Gauna, que participó de las negociaciones 

desde el primer momento, dijo que podría haberse transformado en una 

tragedia aún mucho mayor . Lo mismo opinó el recién asumido Jefe de 

Policía, Fabián Gatti, que adujo a un milagro el hecho de que no hubiera 

más heridos. El funcionario también estuvo en la clínica durante la crisis”. 

(RN, 24 de marzo 2013) 

 

“El juez Márquez Gauna recibirá esta mañana el sumario policial y los 

informes de Criminalística con la trayectoria de los disparos. La imputada 

tenía 50 balas y gatilló 27 veces”. (RN, 25 de marzo de 2013) 

 

“Alejandro Schroeder, médico y titular de la clínica, desvinculó este episodio 

con los casos de inseguridad” (RN, 26 de marzo de 2013) 

 

“El juez Santiago Márquez Gauna deberá resolver su situación procesal en 

los próximos diez días hábiles.” (RN, 27 de marzo de 2013) 

 

En las fotografías que acompañan las notas, encontramos que las noticias 

del 24 y 25 de marzo de 2013 tiene imágenes de la fachada de la clínica y una 

sola del interior del centro de salud con los impactos de bala en las paredes. Una 

sola de ellas tiene epígrafe, el cual expresa que la clínica no funcionó el día 

posterior al hecho. 
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Las otras dos noticias tienen fotos de Laila Díaz, una de ellas subiendo al 

móvil policial. Ambas tienen epígrafes: el primero de ellos, comenta sobre el 

traslado de “la detenida a la Comisaría”10 en otra localidad del Alto Valle, mientras 

que la otra parafrasea un comentario de Díaz: “Dijo que cuando vio a Carla 

tendida bajó el arma y se entregó”.11 

 

Las cuatro noticias fueron publicadas en la sección “Policiales/Judiciales” 

del diario.  La nota del 24 de Marzo de 2013 fue publicada en el centro del mismo, 

en las hojas 30-31, a página completa. La del día siguiente, 25 de marzo, fue 

publicada en la hojas 23, a página completa. Las dos notas siguientes fueron 

publicadas en hojas impares, a cuatro columnas siendo cabeza de página. 

 

Sobre la forma de describir el hecho, volvemos a encontrar el uso de 

recursos propios del relato policial, es decir, aquel que acentúa el 

sensacionalismo a través del uso de adjetivos violentos: 

 

“Adentro hubo momentos de pánico y en la calle, mucha bronca” (RN, 

24 de marzo de 2013) 

 

“Los relatos de algunos de los pacientes que pudieron salir por sus 

propios medios fue estremecedor. Contaron que al escuchar los 

disparos se tiraron al piso para no ser alcanzados por las balas y que 

algunos se desconectaron de los aparatos ante el intenso temor.” (RN, 

24 de marzo de 2013) 

 

“La situación más crítica se circunscribió al área de Terapia Intermedia, 

ubicada en el segundo nivel del edificio” (RN, 26 de marzo) 

 

                                                 
10 Diario Río Negro, 26 de marzo de 2013. 
11 Diario Río Negro, 27 de marzo de 2013. 
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En cuanto al uso de las fuentes de información, encontramos que todas las 

notas utilizan las fuentes anónimas y oficiales por igual, salvo la última que 

publica el testimonio en primera persona de Laila Díaz.  

  

De las notas analizadas, sólo la publicada el 24 de marzo de 2013 tiene 

más de 5000, mientras que las tres restantes tienen alrededor de 2000 a 3000 

caracteres. Todas las notas principales del diario, tiene noticias asociadas 

escritas con más de 1000 caracteres. El contenido de la misma varía: 

encontramos que la mayoría complementan la información vertida en la nota 

principal como así también plantea otros puntos de vista como el de la madre de 

la víctima, los testimonios de los familiares de paciente que ese momento se 

encontraban internados en la Fundación Médica. 

  

De las 12 notas principales analizadas para este estudio, encontramos que 

sólo una habla sobre la historia de vida de Laila Díaz y el relato de lo sucedido 

con la madre de ésta.  Es una nota asociada, publicada el 27 de marzo de 2013 

titulada “Depresión, armas y operaciones”, que a través de un relato breve se 

intenta narrar episodios de la vida de Díaz, que por momentos puede resultar 

similar a la vida de cualquier otra persona trans, sin por ello generalizar en las 

experiencias de cada persona que decide vivir su vida en contraposición a la 

norma binaria. 

 

Diario La Mañana de Neuquén (LMN)  

 De las notas seleccionadas para el análisis, encontramos que las cuatro 

noticias estuvieron en la tapa del matutino: dos de ellas encabezando la página, 

una a cuatro columnas –todo el ancho-  y la otra a tres columnas. Ambas tuvieron 

una fotografía similar que mostraba a Laila Díaz esposada. Las otras dos notas 

aparecieron en recuadros en tapa, sin foto. Una de ellas sobre la izquierda a una 

columna luego de tres títulos más, la otra a tres columnas en el medio de la 

página. 
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En relación al contenido de las noticias, hallamos que en dos de los títutos 

de las notas se hace referencia de la identidad de género de la personas, a 

través de uso del término “travesti”, uno de ellos con el artículo en femenino, sólo 

uno sin artículo; una de las notas califica Laila Díaz como “detenida”.   

 

“Rehenes y muerte en una clínica cipoleña” (LMN, 24 de marzo de 

2013) 

 

“Indagarían hoy a la detenida por el trágico tiroteo” (LMN,25 de marzo 

de 2013) 

 

“La travesti actuó con premeditación al llevar el arma cargada, según 

el juez” (LMN, 26 de marzo de 2013) 

 

“Travesti confesó que su intención era asesinar a uno de los médicos” 

(LMN, 27 de marzo de 2013) 

 

Sobre los textos que acompañan los títulos, encontramos algunas 

incongruencias sobre la forma de nombrar a Laila Díaz; en dos de las noticias, se 

habla de ella como Héctor Díaz, en otras sólo utilizan adjetivos para nombrarla, 

como “acusada” o “persona”. Mientras que cuando se habla de la víctima o del juez, 

se mencionan los nombres completos, y por supuesto, la profesión de cada uno/a. 

 

“El violento hecho se desarrolló en el interior de un centro de salud privado 

de Cipolletti y fue protagonizado por una persona oriunda de Neuquén, 

quien efectuó no menos de 30 disparos.” (LMN, 24 de marzo 2013) 

 

“El juez espera poder tomarle declaración a la travesti Héctor Díaz. Emotivo 

adiós a Carla Milla”.(LMN, 25 de marzo de 2013) 
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“El magistrado de primera instancia Santiago Márquez Gauna explicó que 

se intentó disuadir a Héctor Díaz durante la balacera y toma de rehenes 

que terminó con la muerte de Carla Milla”. (LMN, 26 de marzo de 2013) 

 

“La acusada de balear mortalmente el sábado a la empleada del centro de 

salud privado de Cipolletti dio su versión de los hechos a la prensa.” (LMN, 

27 de marzo de 2013) 

 

En relación a las formas de nombrar a la persona, podemos vislumbrar 

similares incoherencias que las notas anteriores. En su mayoría se utilizan 

sinónimos de ‘detenida’ y lo hacen a través del uso del género femenino.  

 

Pero cuando se menciona el nombre y apellido de la persona, se utiliza la 

identidad registral, es decir, aquella inscripta en el dni acompañada de su 

identidad de género. 

 

“Todo comenzó alrededor de las 8.30, cuando Héctor Ruiz, de 42 

años, que se hace llamar Laila, ingresó al centro de salud en una silla 

de ruedas.” (LMN, 24 de marzo de 2013) 

 

“La investigación judicial contra Héctor José Díaz, de 42 años, suma 

elementos luego de su detención y un primer interrogatorio a cargo del 

juez Santiago Márquez Gauna” (LMN, 25 de marzo de 2013) 

 

“El juez de Instrucción Santiago Márquez Gauna detalló ayer los 

intentos por disuadir a la travesti Héctor Díaz de abandonar la irracional 

balacera y toma de rehenes (...)” (LMN,  26 de marzo de 2013) 

 

“’Mi intención era el médico, lamento mucho’, dijo Laila, quien en su 

documento figura como Héctor Díaz.” (LMN, 27 de marzo de 2013) 
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Por su parte, la forma de nombrar su identidad de género es usado de 

manera más uniforme: lo hacen a través del término “travesti”, acompañada por 

artículos y  gentilicios en femeninos. 

 

“Un nuevo hecho de sangre volvió a enlutar a la ciudad. Sucedió 

ayer por la mañana en la Fundación Médica de Mengelle e Yrigoyen, 

donde una travesti neuquina asesinó a una joven de 24 años que 

trabajaba allí y luego se atrincheró tomando a seis personas como 

rehenes.”(LMN, 24 de marzo de 2014) 

 

“Según precisó el juez, si se reúnen hoy los informes técnicos 

necesarios para cerrar el sumario, se concretaría por la tarde la 

indagatoria a la travesti neuquina, conocida como Laila.” (LMN, 25 de 

marzo de 2013) 

 

“El titular del Juzgado 4 se refirió a la situación psicológica de la 

travesti y ratificó que, en principio, se descarta que padezca trastornos 

mentales.” (LMN, 26 de marzo de 2013) 

 

“Trasladada en una silla de ruedas, la travesti le dijo a la familia 

de la víctima: ‘Nunca me van a perdonar, pero mi mamá está en estado 

vegetativo’” (LMN, 27 de marzo de 2013). 

 

Sin embargo, cuando se habla de otros/as protagonistas del hecho, se 

menciona su nombre completo y su profesión: 

 

“En su temerario accionar realizó más de 30 tiros, uno de los 

cuales impactó en el cuerpo de Carla Milla, una joven técnica bioquímica 

oriunda de Allen que perdió la vida.” (LMN, 24 de marzo de 2013) 
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“(...) cuando llegó a los Tribunales de España y Urquiza para 

declarar ante el juez Santiago Márquez Gauna, quien investiga la muerte 

de la joven técnica bioquímica de la institución de calle Yrigoyen y 

Mengelle.”  (LMN, 27 de marzo de 2013). 

 

En cuanto a las fotografías y su contenido, encontramos que las cuatro notas 

contienen fotos diferentes. La primera nota tiene dos fotos con imágenes de afuera 

y de adentro de la clínica, con epígrafes haciendo alusión al “dolor” que se vivió en 

el centro de salud: “Vecinos y empleados de la clínica de Cipolletti protagonizaron 

escenas de dolor frente a lo sucedido ayer a la mañana”.  

 

La segunda nota tiene una fotografía del carro fúnebre de Carla Milla con un 

epígrafe que dice: “Cientos de amigos y familiares despidieron a Carla”. La tercera 

nota tiene una imagen del juez de la causa en su despacho con un epígrafe que 

identifica al magistrado con nombre y apellido. La última de las notas contiene una 

imagen de Laila Díaz esposada y en sillas de ruedas; el epígrafe habla sobre la 

rueda de prensa que dio Díaz. 

 

Todas las noticias fueron publicadas en la sección “Policiales” del diario. 

En cuanto a la diagramación, encontramos que tres de ellas fueron publicadas en 

páginas impares. La noticia divulgada el 24 de marzo de 2013 se publicó a 

página completa. El día siguiente – 25 de marzo de 2013-  encabezó la página 

hasta más de la mitad de la hoja, seguido de publicidad. La nota del 26 de marzo 

de 2013 se publicó en página parte, encabezó la página hasta más de la mitad de 

la hoja. La última nota se publicó a tres columnas sobre la izquierda, es la nota 

que abre la sección del diario.  

  

En cuanto a la descripción del suceso, las cuatro notas del diario resaltan 

el violento episodio a través de la crónica del hecho y el uso de adjetivos que lo 

califican de ese modo. A modo de ejemplo: 
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 “Un nuevo hecho de sangre volvió a enlutar a la ciudad.”; “En un principio 

todo fue desconcierto y temor en el centro de la ciudad” (LMN, 24 de marzo 

de 2013) 

 

“La muerte de Carla Milla fue casi instantánea y se habría producido 

apenas se inició el violento episodio protagonizado por una travesti en una 

clínica céntrica de Cipolletti.” (LMN, 25 de marzo de 2013) 

 

“El juez de Instrucción Santiago Márquez Gauna detalló ayer los intentos 

por disuadir a la travesti Héctor Díaz de abandonar la irracional balacera y 

toma de rehenes que protagonizó el sábado, en la que asesinó a la joven 

Carla Milla.” (LMN, 27 de marzo de 2013) 

 

El uso de las fuentes de información no varía. Predomina el uso de fuentes 

oficiales, como el juez de la causa, el jefe de la Policía de Río Negro y el defensor 

oficial, Juan Pablo Piombo.  Con ello, no se descarta el uso de fuentes anónimas, 

que probablemente hayan sido quienes le brindaron datos que permitieron la 

reconstrucción de los hechos. 

 

De las cuatro notas publicadas, sólo una excede los 5000 caracteres, las 

tres restantes se encuentran entre los 2000-3000 caracteres. La nota publicada el 

24 de marzo de 2013 tiene dos noticias breves asociadas, que rondan entre los 

700 y 1300 caracteres. Ambas describen los puntos de vistas de pacientes que 

estaban internados y de los familiares de éstos que aguardaron fueron de la 

clínica.  

 

Otra de las notas que contiene asociado es la publicada el 26 de marzo de 

2013; tiene 1200 caracteres y habla sobre el funeral de Carla Milla. Las otras dos 

notas restantes no contienen noticias con temas asociados. 

 



 

 

79

 

Breve síntesis o una aproximación a las conclusiones 

 

A modo de resumen, podemos ver similares estrategias de escritura en 

relación a la construcción del relato en lo ocurrido en la Fundación Médica de 

Cipolletti. Todas las notas estuvieron encabezando una página, dada la 

importancia que tuvo el tema para la región, además de haber aparecido –en su 

mayoría- en la tapa de los matutinos. 

 

En relación a la construcción del relato, habiéndose tratado de un tema 

policial, encontramos que todas las notas apelan al uso de la espectacularización 

y el sensacionalismo a través de diversos recursos. 

 

En primer lugar, el foco de atención estuvo puesto sobre la identidad de 

género de la persona, reforzando un estereotipo criminal creado sobre las 

personas trans, imagen que se creó sobre la base de los registros provistos por 

las fuerzas policiales y la medicina. 

 

Asimismo, la construcción de las notas vaciló entre la identidad que 

presentaba en un registro y la identidad con la que se “hacía llamar”, hecho que 

denota no sólo un recurso de espectacularización (vende más) sino también la 

reproducción de un sistema de género instituido a nivel social que sólo permite la 

existencia de dos modos de vivir: mujer/varón. No ocurre lo mismo cuando se 

trata de nombrar a otras personas que estuvieron involucradas, directa o 

indirectamente,  en los hechos.  

 

En segundo lugar,  tanto la descripción del hecho como el relato del dolor 

en el caso del funeral, aportan la cuota de sensacionalismo que termina de 

completar la narración de la noticia en su conjunto. 

 

En el caso de la utilización de las fotografías, encontramos que muchas de 

ellas retrataban a Laila Díaz en situación de detención, siempre acompañada con 
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algún agente de la policía provincial. Hay excepciones que muestran cómo quedó 

la clínica tras la balacera, que también refuerzan gráficamente la situación que allí 

se vivió. 

 

En síntesis, desde el uso de los adjetivos, la forma de referirse a la 

protagonista, la fotografía, la ubicación dentro de la página y el espacio dentro de 

la tapa, la construcción del relato intentó espectacularizar el hecho, sin dejar una 

suerte de espacio reflexivo para permitir que la propia audiencia saque sus 

propias conclusiones. 

 

Nuevamente nos preguntamos cuál habría sido la cobertura de los medios 

regionales si la persona que hubiera disparado no hubiese sido una persona 

trans.  
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10. Conclusiones  
 
 
 

Frente a las preguntas que iniciaron esta investigación, llegamos al final de 

la misma con algunos apuntes sobre la cobertura periodística que involucra a una 

persona trans como protagonista de un hecho policial. 

 

Reiteramos que este análisis no es representativo de la totalidad de las 

coberturas mediáticas sobre la población trans, pero sí es un aporte y una 

invitación a la reflexión sobre las formas que tiene el periodismo para nombrar y 

reproducir ciertos discursos naturalizados en el ámbito social, que llevan a la 

discriminación y desinformación. 

 

De esta manera, también queda asentada la importancia del tema al 

tratarse de una problemática específicamente local dado que lo ocurrido 

aconteció en una de las ciudades del Alto Valle de Río Negro y quienes nos 

embarcamos en la investigación somos parte de esa sociedad, como así también 

integrantes de la comunidad informativa de la zona. 

 

En nuestra investigación, partimos de comprender a los medios de 

comunicación como agentes que permiten sostener o transformar un sistema de 

creencias socialmente compartido. De este modo, crean estereotipos e instituyen 

relaciones sociales que aparentan ser naturales, siempre a través de la 

interpretación y mediación de los sucesos y la realidad.  

 

En esa lógica de reproducción, los medios de comunicación tienden a 

priorizar aquello que genera mayor impacto social, sin medir las consecuencias o 

reflexionar sobre las formas de decir las cosas. Es decir, será más noticia aquél 

hecho que mayor repercusión logre alcanzar en esa comunidad. (Gomis, 1989; 

Martini, 2005). 
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De esa manera, el periodismo utiliza las técnicas sensacionalistas, es 

decir, aquellas que construyen un relato sin posibilidades de que el público tenga 

el espacio necesario para reflexionar sobre lo acontecido. En ese momento es 

cuando se produce una contradicción entre el interés periodístico con la 

importancia histórica del hecho.  

 

En palabras de Gomis, cuando este ocurre “ la prensa, que tiene por meta 

lucrar opta por el hecho que despierte comentarios (...) relegando a rangos de 

menor significación el hecho que tendría más consecuencias pero no suscita 

tantos comentarios” (1989: 105) 

 

 

A su vez, vivimos en un sociedad que ha disciplinado a los cuerpos, en la 

que se han naturalizado dos formas de ser y de vivir tanto en términos identitarios 

(mujer / varón) como sexuales (heterosexual / homosexual). De este modo, se 

naturaliza en el cuerpo y en las mentes los esquemas de acción, de percepción y 

de pensamiento que tiene cada persona por el solo hecho de haber sido instruido 

como varón/mujer en su sexo de asignación y registral. 

 

La ruptura en ambos ámbitos, tanto social como mediático, se produce 

cuando aparecen identidades de género que no pueden categorizarse dentro del 

binomio de sexo-género que predomina. Y aquí es cuando el periodismo entra en 

conflicto: reproduce prejuicios sin reflexionar sobre la realidad misma. Es decir, 

socialmente esas identidades disidentes de género existen, sin embargo, el 

periodismo continúa (re)produciendo en sus contenidos al binomio sexogenérico 

hegemónico.  

  

A continuación, detallaremos la forma en que el periodismo regional 

construyó el relato en el caso de Laila Díaz. 
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Reproducción del discurso policial y médico 

 
 Como planteamos en la investigación, el periodismo es un mediador entre 

los hechos y la sociedad, que adquiere legitimidad en la medida que comparta 

códigos culturalmente instalados en el imaginario social.   

 

Así mismo, las primeras referencias que existieron sobre las personas 

trans provinieron de los registros médicos y policiales, que consideraban 

desviada y/o enferma a aquella persona que teniendo la posibilidad de vivir de 

acuerdo al “orden natural”, elegían vestirse de otro modo. 

 

Sobre este aspecto, encontramos que tras el análisis de las noticias 

seleccionadas para la investigación existe una reproducción de un imaginario 

social relacionado a las personas trans, creencias provenientes de aquellos 

primeros registros que continúan vigentes en la sociedad. 

 

Con ello nos referimos a la constante aclaración por parte de los medios 

de comunicación utilizados sobre el estado psicológico de Laila Díaz: si estaba 

lúcida o consciente al momento el hecho, si recuerda los hechos, si lo planeó, si 

su estilo de vida pudo interferir en sus decisiones posteriores 

 

Reproducción del discurso de la crónica policial y lógica binarista 

 
 
 Como se planteó en el marco teórico, la crónica policial conforma uno de 

los espacios más fuertes en términos simbólicos, ya que tiene la capacidad de 

crear un discurso sobre el  “otro diferente”, que sería una persona o hecho que 

desestabilizaría la “normalidad” de la sociedad. 

 

 De este modo, el relato policial en los medios tiende a justificar y 

naturalizar situaciones de sentido común que no permiten indagar en profundidad 
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sobre un hecho social en sí. A su vez, nombramos estrategias discursivas 

propuestas por Fernández Pedemonte (2001: 129). 

 

 Sobre este aspecto, encontramos que de las notas analizadas, se creó un 

discurso que estigmatizó a Laila Díaz a través de las formas de nombrarla. 

Constantemente se hizo referencia a su identidad de género auto percibida, pero 

siempre destacando que “su verdadera” identidad aún estaba en el documento, 

como así también un “juego de palabras” intencional entre artículos y adjetivos en 

femenino o masculino.  

 

Aquí encontramos cómo la verdad de los cuerpos disciplina a las mentes y 

cuerpos, y utiliza los mecanismos de reproducción para continuar el 

disciplinamiento en relación a que existen dos modos de ser y que estos están 

relacionados con la genitalidad de las personas.  

 

En este sentido, aparece la idea de que lo “natural” pareciera ser ‘más real’ 

que lo social: las identidades disidentes de género existen, pero el periodismo 

local en este caso, dio por sentado que lo “natural” estaba dado por la identidad 

registral de la persona, aunque en los hechos, su identidad está dada por la 

construcción que la persona hizo de sí misma.  

 

Para ejemplificar dicha situación, se recurrirá a una anécdota personal: el 

día que ocurrió el hecho, quien investiga preguntó a colegas periodistas sobre el 

nombre de la persona que había protagonizado los sucesos en la Fundación 

Médica.   

 

La respuesta fue unánime: respondieron con la identidad registral, es decir 

aquella que estaba provista por el documento nacional de identidad y que así lo 

había informado el juez de instrucción que luego intervino en la causa. En este 

caso, parece ser que la palabra de un letrado fue más importante que consultarle 

a la persona cómo se llamaba. O como luego los medios regionales informaron 
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“cómo se hacía llamar” ya que lo ‘natural’ era su identidad que venía inscripta  en 

el documento y no en el cuerpo. 

 

Dicha situación vislumbra además, cómo las categorías binarias estallan al 

momento de nombrar a una persona trans y cómo el periodismo continúa 

reproduciendo una lógica binaria / biológica entre las personas. 

 

 De este modo, se crearon prejuicios por acción y omisión, según lo 

planteado por Fernández Pedemonte (2001: 129). Por acción se logró a través de 

un discurso que reproduce modelos discriminatorios sobre aquellas personas que 

deciden vivir sus vidas en disidencia a la heteronormatividad . Por omisión, 

cuando ninguna de las crónicas logró profundizar sobre el hecho en concreto, 

más allá de la información del momento. 

  

Con esto, es preciso reiterar que desde esta investigación no se justifican 

los delitos que cometió Díaz, sino que se cuestiona la cobertura periodística de 

los hechos. Es válida realizar dicha explicación ya que al momento de los 

sucesos, varios sectores sociales manifestaron su disconformidad para con la 

cobertura mediática, sin tener respuestas favorables por parte de la comunidad 

informativa regional. 

  

 Otra situación que se desprende del análisis de las notas seleccionadas, 

es la creación de una dicotomía entre personas “buenas / malas” como propone 

Fernández Pedemonte (2001:129), que se relaciona a su vez, con la 

estigmatización que sufrió Laila Díaz: mientras que la victimaria era nombrada de 

diferentes formas, pero siempre haciendo alusión a su nombre registral, el resto 

de las personas que participaron de los hechos fueron nombradas con nombre y 

apellido completo y siempre destacando su profesión. 
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Desconocimiento de la ley de identidad de género 

  

La ley nacional 26.743 sancionada en mayo de 2012 es una ordenanza de 

vanguardia en Latinoamérica ya que en su redacción elimina los prejuicios que se 

han instituido en relación a toda aquella identidad que rompa con el binario 

hegemónico de mujer / varón.  

 

Con ello, nos referimos a que la legislación no concibe a las identidades 

disidentes de género como patologías, ni tampoco como una actitud que debe ser 

criminalizada. Además trata de quitar el estigma social que se creó alrededor de 

estas identidades y evita que recurran a la Justicia –a través de acciones de 

amparo como solía suceder- para acceder a un cambio registral. 

 

En el articulo 12, la legislación habla del trata digno, es decir que una persona 

trans tiene el derecho a que se respete su identidad de género auto percibida 

más allá del nombre consignado en su documento nacional de identidad; y en 

caso de ser nombrada en público, deberá utilizarse su nombre de pila que 

respete la identidad adoptada. 

  

Sin embargo, en las notas que se analizaron vemos que ni las premisas que 

formaron parte de la redacción de la ley, ni artículos específicos de la misma 

fueron respetados. Cabe preguntarse si el periodismo regional desconocía la 

existencia de los fundamentos de la legislación vigente o si la misma lógica de 

crónica policial e información hicieron que la construcción del relato reprodujera 

estigmas y no respetara la identidad de la persona trans, al margen de los hechos 

que se le imputan. 

 

En este punto, cabe mencionar lo ocurrido en el ámbito judicial regional que 

demuestra un avance en el uso y aplicación de la legislación que respeta la 

identidad de género de las personas.  

 



 

 

87

Con ello, nos referimos a la decisión de Santiago Márquez Gauna, juez de 

instrucción de la causa, quien dictó una sentencia interlocutoria12 en la cual pidió 

la prisión preventiva de Laila Díaz: en la misma, el magistrado recalcó que Díaz 

sea trasladada a una cárcel de mujeres, dado que entendía que la  persona se 

auto percibía como tal. Actualmente, se encuentra en el penal “ex Maruchito” de 

la ciudad de General Roca, Río Negro.13 

 

Por otro lado, existen fallos a nivel nacional14 que respetan la identidad de 

género auto percibida de las personas privadas de su libertad, como así también 

está en vigencia la resolución 1181/201115 del Ministerio de Seguridad, 

sancionada durante las funciones de la ministra Nilda Garré.  

 

Continuidad/Discontinuidad  

 

 Es válido realizar una breve reflexión en relación con la coberturas 

periodísticas sobre las personas trans. Previo a la selección del caso policial Laila 

Díaz para nuestra investigación, se había pensando en analizar las notas que 

hubiesen sido publicadas entre los años 2010 y 2012, ya que se  trataba de un 

contexto social donde se había avanzado en el reconocimiento legal de derechos 

sobre la ciudadanía LGBTI, como son la ley de matrimonio entre personas del 

mismo sexo y la ley de identidad de género. 

  

                                                 
12  Fue dictada el 16 de abril de 2013. Es una decisión judicial que resuelve de manera 
provisional. Anteriormente, Laila Díaz estuvo detenida en el calabozo de la comisaría Tercera de 
General Roca.  
 
 
13 La situación se mantenía igual al cierre de esta investigación, el día 28 de febrero de 2014. 
 
14  Ver  “P., L. D. (o) R. J. s/ejecución de pena privativa de libertad -Recurso de Casación”. 
Tribunal Superior de Justicia- Córdoba (Sentencia n° 255) 
 
15 La Resolución data del  25 de noviembre de 2011. En su texto, explica que las personas trans 
deberán ser reconocidas por la identidad de género adecuada a su percepción, tanto en el trato 
personal como para cualquier tipo de trámite, comunicación o publicación al interior de las 
Fuerzas. 
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Sin embargo, las noticias publicadas en ese periodo de tiempo desconocían  

aquel contexto social político, dado que la escritura continuaba reflejando una 

serie de prejuicios y estigmatizaciones sobre las personas trans.  

 

A su vez, la mayoría de las notas se encontraban en la sección policial, 

relacionadas a robos y crímenes. Además, no existía una continuidad sobre los 

casos que se cubrían, es decir, aparecían dos días y luego no se volvía a saber 

del hecho.  

 

Hay excepciones a este tipo de  coberturas: las notas que se relacionaban con 

el activismo o militancia, se encontraban en las sección de sociedad y usando un 

lenguaje apropiado para nombrar a las personas involucradas en la noticia. 

Situación que aún se puede vislumbrar en la prensa gráfica local. 

 

¿Por qué sigue siendo noticia de tapa?  

 

Pese al recorte temporal que se hizo para esta investigación, es preciso 

mencionar que el caso Laila Díaz continuó apareciendo en los dos medios 

regionales aquí mencionados.  

 

El 14 de octubre de 2013, el Diario Río Negro publicó en la tapa y en el interior 

del diario (en la sección policial, página 23) un artículo referido a Díaz. La noticia 

se construyó alrededor de un supuesto romance entre Díaz y un docente. El título 

de tapa fue: “Laila prendió fuego la celda por un amor  prohibido” y el titular 

interior: “Sumarian a docente por su romance con Laila”.  

 

 Tras la publicación, la Asociación de Trans y Trabajadorxs sexuales (A.T.T.S) 

de la ciudad de General Roca presentó una denuncia al Instituto Nacional contra 

la Discriminación, la xenofobia y el racismo (I.NA.DI) por el contenido de la nota. 
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La presentación se realizó la semana siguiente a la publicación de la noticia y 

los fundamentos que justifican la decisión de la denuncia se basan, 

principalmente, en la violación a la intimidad y a la confidencialidad.  

 

En el formulario de denuncia, A.T.T.S argumentó que se viola la intimidad de 

la interna16 “en tanto se hace pública una situación cuyo interés mediático solo 

radica en la condición de persona trans de la protagonista.” (Extraído del 

formulario de denuncia presentado al organismo nacional) 

 

En la acusación, también se dejó asentado que la noticia transgrede varios 

puntos inscriptos en la ley nacional 26.743 (ley de identidad de género), con ello 

se refiere a los artículos 9 y 12, relacionados al respeto y a la confidencialidad de 

los datos registrales de la persona; además de aportar datos implícitos que 

permiten identificar al supuesto docente vinculado a Díaz. 

 

El interrogante vuelve a surgir cuando nos preguntamos si un romance entre 

una persona privada de su libertad que no sea trans y un agente externo al 

ámbito carcelario hubiese llegado a la tapa del diario de mayor tirada en la 

región.17 

 

El hecho vislumbra la espectacularización con la que se construyó la noticia, 

la cual continúa reproduciendo un estereotipo relacionado a las personas trans 

instituido por los registros policiales.  

 

                                                 
16 El término alude a una concepción que proviene de la criminología en la que se estimaba a las 
personas privadas de su libertad como personas enfermas, por lo que necesitaban tratamiento. 
Igualmente la legislación argentina (a tono con esa concepción) dice que hay que llamarlos así, 
evitando otros tratos despectivos. 
 
17 Cabe aclarar que si bien se han publicado otras notas relacionadas al  incumplimientos de la 
función pública en ámbitos carcelarios (del que sería un ejemplo los romances con internos / as – 
como en la nota publicada en el Diario Río Negro el 21 de noviembre de 2013, titulada “Investigan 
vínculos entre docentes y detenidos”), en esas publicaciones no se incluyen referencias directas 
que puedan identificar a las personas involucradas en los mismos..  



 

 

90

Tras la presentación, la organización civil se reunió con Marcela Marín, 

encargada de la edición de policiales del Diario Río Negro. El encuentro se llevó a 

cabo el día 21 de febrero de 2014 en las instalaciones del diario en la ciudad de 

General Roca. 

 

En la reunión, Marin explicó que desde el punto de vista editorial, el suceso 

fue noticia dado que se trababa de un funcionario público que incumplía su 

función pública. A su vez, explicó que desde su punto de vista la atención no 

estuvo puesta en la identidad de género de Laila Díaz. Sin embargo, aceptaron 

haber incumplido el artículo 12 de la ley 26743 por desconocimiento, aunque 

expresaron que tenían autorización de Laila Díaz para publicar el nombre 

inscripto en el documento.18 

 

Como propuesta ‘reparadora’, el diario Río Negro ofreció realizar una nota 

sobre la ley nacional de identidad de género, focalizando en diversas aristas de la 

misma: desde la vida cotidiana de una persona trans hasta su aplicación en 

diferentes instituciones sociales. La fecha de publicación será el 12 de marzo19, 

día del aniversario de la creación de la Asociación de Trans y Trabajadorxs 

Sexuales de la ciudad de General Roca.  

 

Posibles líneas de investigación a futuro  

 

Antes de concluir con la investigación, quedan algunos interrogantes que 

podrían ser resueltos en futuras investigaciones, como una forma de seguir 

profundizando en la temática. 

 

                                                 
18 Cabe mencionar que no resulta claro, en la noticia sobre Díaz, que el relato esté construido 
como una denuncia del incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos en 
ámbitos carcelarios 
 
19 El cierre de esta investigación se produjo el día 28 de febrero de 2014, por lo tanto, como 
registro escrito no sabremos qué se publicó. 
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En este sentido, nos preguntamos cuál fue la cobertura de los medios 

audiovisuales y radiales regionales, teniendo en cuenta que ambos tienen lógicas 

de cobertura diferentes de la prensa gráfica.  

 

Otra arista de un futuro análisis se relaciona con la cobertura que realizaron 

los principales sitios de noticias web de la región el día que se registraron los 

hechos; con ellos nos referimos al estudio de la actualización inmediata de 

información y uso de soportes multimedia. 

 

Otra potencial investigación sería la posibilidad de rastrear las coberturas 

periodísticas de los medios nacionales de comunicación, dado que el hecho tuvo 

repercusión a nivel nacional. En este caso, el objetivo sería poder localizar en 

ellas las mismas estrategias de construcción del relato que hubo en la prensa 

local. 

 

Asimismo, nos preguntamos cuáles fueron las decisiones editoriales de cada 

medio gráfico a la hora de informar sobre el caso. Para ello, se podrían realizar 

entrevistas personales a quienes se encontraban a cargo de la redacción ese día 

como así también a los/as periodistas que se encargaron de la sección policiales.  

 

Por último, podríamos realizar una reconstrucción de los hechos a través de la 

re escritura de las noticias modificando el relato con el objetivo de evitar 

reproducir estereotipos y discriminaciones. 

 

A modo de cierre 

 

Habiendo llegado al final de nuestra investigación, sólo queda celebrar el 

hecho de que la Universidad permita y fomente desde sus diferentes espacios 

que se hable y se problematice sobre estos temas: que se aborden las 

problemáticas especificas de aquellos grupos sociales oprimidos y excluidos, que 

ven vedados día a día la posibilidad de acceder a derechos básicos. 
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Celebremos que la Universidad tematice sobre quienes han sufrido y han sido 

invisibilizados tanto tiempo, sobre quienes no llenan nuestras aulas como 

estudiantes y menos aún como docentes. Dicha situación nos obliga además a 

repensarnos y criticarnos. ¿Cuántos años vivió esta institución ignorando las 

problemáticas del colectivo lgtbi? ¿Cuáles fueron sus reclamos que no supimos 

oír? ¿cuánto ha aportado la Academia para sostener estos prejuicios, estas 

estigmatizaciones, estas situaciones de desigualdad? 

 

“Donde hay una necesidad, nace un derecho” exige la justicia. Y, al parecer, 

soplan vientos de cambios.  Por ello, sólo resta preguntarnos qué tipo de 

formación en Comunicación queremos fomentar desde nuestras aulas: si aquella 

que continúa reproduciendo la naturalización del sistema sexo género y todo el 

cúmulo de estereotipos y discriminaciones que ello significa; o si, por el contrario, 

queremos una educación en Comunicación en función del respeto de los 

derechos humanos de las personas – sea cual sea su identidad sexo-genérica- 

en todos sus ámbitos. 
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ANEXO II 
 
 



Análisis/ 
Notas 

Título  
 
  

Bajada  Como se 
nombra a 
persona 

Como se 
nombra 
id 
género 

Como se 
nombra a 
otros/as 

Foto - 
Epígrafe 

Sección  Tapa Descripción 
del hecho 

Fuentes  Extensión  
Carac con 
espacio/asoc  

Diag  
De 
 pág 

La   
Mañana 
Cipolletti- 
 
 24 03 
2013 

Horror: 
asesinato 
y toma 
de 
rehenes 

Una travesti 
neuquina 
ingresó en 
sillas de 
ruedas a una 
céntrica 
clínica 
médica, 
subió al 
segundo piso 
y comenzó a 
disparar 
hiriendo de 
muerte a una 
técnica 
bioquímica 
de 24 años. 

-Héctor 
José Díaz 
 
-Condición 
de 
minusválida 
 
-Victimaria 
 
-agresora 

-travesti 
 
travestida 

-Técnica 
bioquímica 
 
-Carla Milla 
 
-joven 
bioquímica 
 
-Márquez 
Gauna 
 
-Fabián 
Gatti, jefe 
de la 
Policía 
 
Funcionario 
provincial 

 Tiene 
varias 
fotos: una 
de Laila 
esposada, 
una de las 
puertas de 
la clínica y 
otras de la 
gente 
afuera 
 
Los 
epígrafes 
relatan 
quién es 
Díaz, 
cómo 
quedó la 
clínica y 
que se 
vivió allí 

Todas 
las 
noticias 

Cabeza 
de tapa, 
sobrepasa 
más de la 
mitad de 
la hoja. 
 
Título: 
“Tomó 
rehenes y 
mató a 
una 
empleada 
de clínica” 
 
Contiene 
foto de 
Laila 
esposada, 
con los 
policías 
por detrás 

-Otra 
tragedia 
 
-Nuevo 
hecho de 
sangre 
 
-en un 
principio 
todo fue 
desconcierto 
y temor en 
el centro 
 
-el 
panorama 
dentro del 
lugar era 
devastador 
 
- 

-Laila Díaz 
(o) 
 
-Juez 
Márquez 
Gauna (o) 
 
-Policía (a) 
 
-Fabián 
Gatti, Jefe 
de la 
Policía (of) 
 
-Moncho, 
un 
internado of 
 
-Vecina con 
familiar 
internado 
(o) 

Caracteres 
esp  
 
5665 
 
Tiene tres 
notas 
asociadas: 
*Se tiraron a 
la cama para 
salvar sus 
vidas  
622 
*Gatti: 
“Podría haber 
sido una 
masacre” 
1051 
 
*Momentos 
de tensión  
1361 
 

Pag 2 –
3 
 
Pag 
 
Comple 
tas 

 La 
Mañana 
Cipolletti 
25 03 
2013 

Inmenso 
dolor al 
despedir 
a Carla 

Unas 500 
personas 
acompañaron 
a la familia 
de la joven 
Milla, 
asesinada en 
el medio de 
una balacera 
por una 
travesti. La 
recordaron 
con afecto su 
madre y 
compañeros 
de trabajo. 

-
Identificada 
oficialmente 
como 
Héctor Díaz 
 
-Se hace 
llamar Laila 
 
-Héctor 
José Díaz 
(42 años) 

-travesti 
 
-travesti 
neuquina 

-Carla Milla 
 
-Joven 
 
-La 
empleada 
de la 
fundación 
 
-
Magistrado, 
Santiago 
Márquez 
Gauna 

Foto del 
carro 
fúnebre. 
 
“Cientos 
de 
personas 
acompa- 
ñaron al 
cortejo 
fúnebre de 
la joven 
profesional 
asesinada 
el sábado 
por la 
mañana” 

Todas 
las 
noticias 

Cabeza 
del lado 
derecho a 
3 
columnas 
 
Título: 
“Conmo-
vedor 
adiós a la 
víctima de 
la 
barbarie” 
 
Foto del 
carro 
fúnebre 

La balacera 
 
La tragedia 
 
Lamentable 
hecho 
 
-Violento e 
irracional 
ataque 
 
- violento 
episodio 
 

Dichos de 
testigos (a) 
 
compañera 
de trabajo 
en FB (a) 
 
Beatriz, 
madre de 
Carla (o) 
 
Fuente jud 
funcionarios 
de la just 
cipoleña (a) 

Caracteres con 
espacio 
5343 
 
No tiene 
notas asoc. 

Pag 5 
 
Pag 
comp 
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3Análisis/ 
Notas 

Título  Bajada  Como se 
nombra a 
persona 

Como 
se 
nombra 
id 
género 

Como se 
nombra a 
otros/as 

Foto - 
Epígrafe  

Sección  Tapa Descripción 
del hecho 

Fuentes  Extensión  
Carac con 
espacio/ 
asoc 

Diag  
de  
pág 

La 
Mañana 
Cipolletti 
26 03 
2013 

Díaz actúo 
lúcida y con 
premeditación 

La travesti 
declararía hoy 
ante el juez 
Márquez 
Gauna, quien 
considera que 
entendía la 
gravedad de 
sus actos y 
consideró: 
“quien 
concurre a un 
lugar con un 
arma cargada 
está dispuesto 
a usarla”. 

Héctor Díaz 
 
Sospechosa 
 
Acusada 
 
Agresora 
 
Agresor 
 
Imputada 
 
Un cínico 
 
Una 
psicópata 

La 
travesti 
 
La 
travesti 
Héctor 
Díaz 

Juez de 
Instrucción 
Márquez 
Gauna 
 
Joven 
Carla Milla 
 
El titular 
del 
Juzgado 4 
 
El director 
de la Fund 
Médica 
 
Doctor 
Alejandro 
Schroeder 
 
 

Contiene 
la 
imagen 
del 
rostro 
del juez. 
 
“El juez 
Marquéz 
Gauna 
dio 
detalles 
de la 
investi- 
gación” 

Todas 
las 
noticias 

 3 
colum, 
en el 
medio 
de la 
hoja 
sobre la 
der. 
Título: 
“Afirman 
que la 
mortal 
balacera 
de la 
clínica 
estaba 
premedi- 
tada” 
 
No tiene 
foto. 
 

Violento 
episodio 
 
Irracional 
balacera y 
toma de 
rehenes 

Márquez 
Gauna (o) 
 
“se 
confirmó” 
(a) 
 
Schroeder 
(o) 
 
 

4874 carac 
con 
espacio 
 
No tiene 
notas 
asociadas. 

Pag 
5 
 
Cab 
De  
Pag 
 
4 col 

La 
Mañana 
Cipolletti 
 
27 03 
2013 

Reconoció 
que entró a 
asesinar 

“Pude haber 
matado a 
cualquiera, 
incluso a 
quienes me 
obstaculizaron 
el paso, pero 
sí tuve 
intención de 
hacer alfo fue 
contra el 
médico”, dijo 
la acusada de 
la balacera 
mortal de la 
clínica, 

Laila, quien 
en su 
documento 
figura como 
Héctor Díaz 
 
Agresora 
 
acusada 

La 
travesti 
de 49 
años 
 
La 
travesti 

Carla Milla 
 
Joven 
técnica 
bioquímica 
 
Juez 
Santiago 
Márquez 
Gauna 

Contiene 
imagen 
de Laila 
en sillas 
de 
ruedas 
saliendo 
del 
juzgado. 
 
Epígrafe 
hace 
alusión a 
lo que 
hizo 
Laila. 

Todas 
las 
noticias 

Cabeza 
a 4 col 
 
Título: 
“Admitió 
que 
ingresó 
a la 
clínica 
para 
matar” 
 
Foto de 
Laila 
Díaz. 

Balacera 
mortal en la 
clínica 
 
Asesinato de 
Carla Milla 
 
27 tiros 
dentro de la 
Fundación 

Laila Díaz 
(o) 
 
Márquez 
Gauna (o) 

3780 
 
Sin nota 
asociadas 

Pag 2
 
Cab 
de 
Pag 
 
4 col 
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Título  Bajada  Como se 
nombra a 
persona 

Como se 
nombra 
id 
género 

Como 
se 
nombra 
a 
otros/as  

Foto - 
Epígrafe 

Sección  Tapa Descripción 
del hecho 

Fuentes  Extensión  
Carac con 
espacio/ 
asoc 

Diag 
de  
pág 

Río 
Negro 
 
24 03 
2013 

A los tiros 
en una 
clínica: 
mató a 
una 
empleada 

Una travesti 
quería que un 
médico 
pidiera perdón 
por una mala 
praxis. 
Irrumpió en la 
Fundación 
Médica y 
efectuó casi 
40 disparos. 
Adentro hubo 
momentos de 
pánico y en la 
calle, mucha 
bronca. 

Identificada 
como 
Héctor 
Ruíz de 42 
años 
 
Agresora 
 
La 
agresora, 
que se 
hace 
llamar Laila 
 
Ruíz 
 
 

Una 
travesti 
 
 

Juez 
Santiago 
Márquez 
Gauna 
 
Jefe de 
la 
Policía, 
Fabián 
Gatti 
 
Joven 
víctima 
de 22 
años 
 
 
 
 

Fotos de 
la clínica 
adentro y 
afuera. 
  
En la 
edición on 
line 
además, 
hay 4 
vídeos. 

Policiales/ 
Judiciales 

Es 
cabeza. 
Titulo:  
“tiroteo y 
muerte 
en clínica 
de 
Cipolletti” 
más 
imagen 
de Laila 
acostada 
en móvil 
policial 

Conmoción en 
Cipolletti 
 
Momentos de 
caos en el 
sanatorio 
 
Relatos 
estremecedores 
 
 

 
“Se 
supone” 
(a) 
 
Mázquez 
Gauna 
(o) 
 

5166 
 
con 4 asoc 
Complicado 
debut de Gatti 
en la Policía- 
1647 
Hondo pesar 
por Carla en 
Allen- 1648 
 
Duelo de dos 
días- 1001 
 
Familiares 
desesperados 
permanecieron 
en vilo- 2658 
 

30-31 
 
Pag 
Comple 
tas 

Río 
Negro 
 
25 03 
2013 

Indagan 
a la 
autora de 
los 
disparos 
en la 
clínica 

Está alojada 
en una celda 
de Roca, 
detenida e 
incomunicada. 
Cuando 
asesinó a la 
joven laborista 
estaba lúcida. 

La mujer 
 
La 
acusada se 
identifica 
como Laila, 
aunque en 
su dni 
conserva el 
nombre 
Héctor 
José Díaz. 
 
Imputada 
 
Agresora 

No hay 
referencia 
explícita, 
solo 
nombre 
su 
identidad 
auto 
percibida 
seguido 
de su 
nombre 
registral. 

La 
víctima, 
Carla 
Milla 
 
Joven 
laborista 
 
Juez 
SMG 
 
 

Foto de la 
entrada 
de la 
clínica.  
 
Epígrafe: 
“Ayer casi 
no hubo 
actividad 
en el 
sanatorio 
privado 
de 
Mengelle 
e 
Yrigoyen.” 

Policiales Cabeza 
izquierda. 
Foto del 
carro 
fúnebre. 
Título: 
“indagan 
a la 
imputada 
por el 
crimen 
de la 
clínica” 

Tragedia 
 
 

Allegados 
al caso 
(a) 
 
Márquez 
Gauna 

2268 
 
3 asoc 
Hubo 
confusión por 
otro paciente 
que murió 860 
 
El sanatorio, 
de luto y con 
poca 
concurrencia 
1542 
 
Dolor e 
indignación en 
el último adiós 
a Carla 1780 

Pag 23 
 
Pag 
comp 
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Notas 

Título  Bajada  Como se 
nombra a 
persona 

Como se 
nombra 
id género  

Como se 
nombra a 
otros/as 

Foto - 
Epígrafe 

Sección  Tapa Descripción 
del hecho 

Fuentes  Extensión  
Carac con 
espacio/ 
asoc 

Diag  
de  
pág 

Río 
Negro 
 
26 03 
2013 

Carla 
murió tres 
minutos 
después 
del disparo 

Se conoció 
ayer el 
resultado de 
la autopsia. 
La agresora, 
que está 
detenido en 
Roca, 
finalmente 
no fue 
sometida a 
indagatoria 
porque el 
juez quiere 
reunir más 
elementos. 

Verdadera 
identidad 
de la 
imputada 
es Héctor 
Díaz, 
aunque se 
trata de un 
travesti que 
se hace 
llamar Laila 
 
Agresora 
 
Detenida  
 
Acusada  
 
Imputada  
 
La mujer 
 
 

travesti 
 
 

Carla 
Milla, la 
joven 
labora- 
torista 
 
la joven 
de 24 
años 
 
el magis- 
trado 
 
Márquez 
Gauna 
 
 
 
 
 

Foto de 
Laila Díaz 
subiendo 
al móvil 
policial en 
Roca. Se 
ve desde 
lejos. 
 
Epígrafe: 
La autora 
de los 
disparos 
fue 
trasladada 
de la 
Comisaría 
3 de Roca 
a un 
hospital 
para una 
revisión 
médica. 

Policiales No sale 
en la 
tapa. 

Tragedia 
 
 

 
Surge de 
los 
testimonios 
(a) 
 
Mázquez 
Gauna (o) 
 

3114 
 
1 nota asoc 
“Nos 
destrozó a 
todos”, dijo la 
madre- 1466 

Pag 
32 
 
4 col 
 
cab 
de  
pag 

Río 
Negro 
 
27 03 
2013 

Pidió 
perdón y 
dijo que 
las balas 
eran para 
el médico 

Reveló que 
su idea era 
luego 
suicidarse. 
Habló la 
agresora: “lo 
mío era una 
venganza” 

La persona 
 
Héctor 
Díaz, de 49 
años, quien 
eligió 
llamarse 
Laila 

No hay 
referencia 
explícita. 
Nombra 
sus datos 
registrales 
y su 
identidad 
auto 
percibida. 

Técnica 
de 24 
años 
 
Carla 
Milla 
 
El juez 
SMG 
 
 

Foto de 
Laila 
Díaz. 
 
Epígrafe: 
Dijo que 
cuando 
vio a 
Carla 
tendida 
bajó el 
arma y se 
entregó. 

Policiales 1 col 
sobre la 
izq, sin 
foto. 
 
Título: 
“Las 
balas 
eran 
para el 
médico” 

Tragedia 
 
 

Laila Díaz 2568 
 
1 asoc 
“Depresión, 
armas y 
operaciones” 
 
1654 

Pag 
30 
 
4 col, 
 
cab de 
pag  
hasta 
la 
mitad 



 

 

8Análisis/ 
Notas 

Título  Bajada  Como se 
nombra a 
persona 

Como se 
nombra 
id 
género 

Como se 
nombra a 
otros/as 

Foto - 
Epígrafe 

Sección  Tapa Descripción 
del hecho 

Fuentes  Extensión  
Carac con 
espacio/ 
asoc 

Diag 
de  
pág 

La 
Mañana 
Neuquén  
 
24 03 
2013 

Travesti 
asesinó a 
empleada 
de clínica 

El violento 

hecho se 

desarrolló en 

el interior de 

un centro de 

salud privado 

de Cipolletti y 

fue 

protagonizado 
por una 
persona 
oriunda de 
Neuquén, 
quien efectuó 
no menos de 
30 disparos. 

La 
criminal 
 
Héctor 
Ruiz, de 
42 años, 
que se 
hace 
llamar 
Laila 
 
La 
victimaria 
 
Ruiz 
 
La 
persona 
 
La 
agresora 
 
 
 
 

Una 
Travesti 
neuquina 
 
La 
travestida 
 
 

Joven de 
24 años 
 
Flamante 
Jefe de la 
Policía 
rionegrina 
Fabián 
Gatti 
 
Juez SMG 
 
 
 

Hay dos 
fotos. Una 
de afuera 
de la 
clínica y 
otra de 
adentro, 
muestra 
una 
puerta 
baleada. 
 
Epígrafe: 
describe 
los 
momentos 
que allí se 
vivieron y 
muestra 
cómo 
quedó 
una 
puerta de 
la clínica 
 
 

Policiales Es 
cabeza a 
4 col. 
 
Título: 
“Rehenes 
y muerte 
en clínica 
cipoleña” 
 
Foto de 
Laila 
Díaz 
esposada 

Un nuevo 
hecho de 
sangre 
 
Todo fue 
desconcierto 
y temor en el 
centro de la 
ciudad 
 
Era un 
incógnita lo 
que sucedía 
en el lugar 

No se 
hacen 
explícitas. 
(a) 
 
Crónica 
del hecho 
 
 

 
5148 
 
2 nota asoc 
“Yo tengo a 
mi 
hermano 
adentro” 
1368 
 
“Pacientes 
se 
arrojaron al 
piso” 
668 

Pág 
35 
 
Hoja 
com- 
pleta 

La 
Mañana 
Neuquén 
 
25 03 
2013 

Indagarían 
hoy a la 
detenida 
por el 
trágico 
tiroteo 

El juez espera 
tomarle 
declaración a 
la travesti 
Héctor Díaz. 
Emotivo adiós 
a Carla Milla. 

La travesti 
Héctor 
Díaz 
 
Única 
detenida 
 
Héctor 
José Díaz 
de 42 
años 
 
Díaz 
 
La 
detenida 

La 
travesti 
 
La 
travesti 
neuquina 

Carla Milla 
 
Juez SMG 
 
Beatriz, su 
madre 
 
El juez 
 
 

Foto del 
carro 
fúnebre. 
 
Epígrafe: 
“Cientos 
de amigos 
y 
familiares 
despidie- 
ron a 
Carla” 

Policiales 1 col de 
la izq, 
luego de 
3 títulos, 
sin foto. 
 
Título: 
“Indaga- 
rán a la 
asesina 
de a bio- 
química” 

Violento 
episodio 
 
 

El juez (o) 
 
Beatriz, 
madre de 
Carla Milla 
(o) 

2081 
 
sin asoc 

Pag 17
 
Cabe- 
Za 
Hasta 
mitad 
de la 
hoja, 
luego 
publici 
dad 
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Análisis/ 
Notas 

Título  Bajada  Como se 
nombra a 
persona 

Como 
se 
nombra 
id 
género 

Como se 
nombra 
a 
otros/as 

Foto - 
Epígrafe 

Sección  Tapa Descripción 
del hecho 

Fuentes  Extensión  
Carac con 
espacio/ 
asoc 

Diag 
de  
pág 

La 
Mañana 
Neuquén  
 
26 03 
2013 

La travesti 
actuó con 
premedita- 
ción al 
llevar el 
arma 
cargado, 
según el 
juez 

El 
magistrado 
de primera 
instancia 
Santiago 
Márquez 
Gauna 
explicó que 
se intentó 
disuadir a 
Héctor Díaz 
durante la 
balacera y 
toma de 
rehenes que 
terminó con 
la muerte de 
Carla Milla. 

Única 
detenida 
 
La travesti 
Héctor Díaz 
 
Agresora 
 
Díaz 
 
Acusada 
 
Agresor 
 
La persona 
 
 

La 
travesti 
 
 
 
 

Carla 
Milla 
 
Márquez 
Gauna 
 
 
 
 
 

Una foto. 
Contiene 
imagen 
del juez 
SMG, 
con 
epígrafe 
que 
nombra 
al juez.  
 
 

Policiales A 3 col, 
en el 
medio de 
la hoja, 
sin foto. 
 
Título: 
“Para el 
juez, la 
asesina 
de la 
clínica 
actúo con 
preme-
tación” 

Irracional 
balacera y 
toma de 
rehenes 
 
 

El juez (o) 
 
 
 

3456 
 
 
1 asoc 
“Profunda- 
mente 
consterna-
dos” 1201 

Pág 
20 
 
a 4 
colum. 
Ocupa 
gran 
parte 
de la 
hoja, 
salvo 
por 
una 
nota al 
final. 

La 
Mañana 
Neuquén 
 
27 03 
2013 

Travesti 
confesó que 
si intención 
era asesinar 
a uno de los 
médicos 

La acusada 
de balear 
mortalmente 
el sábado a 
la empleada 
del centro de 
salud privado 
de Cipolletti 
dio su 
versión de 
los hechos a 
la prensa. 

La acusada 
 
Laila, quien 
en su 
documento 
figura como 
Héctor Díaz 
 
La 
imputada 
 
La 
agresora 
 
Díaz 
 
La acusada 

La 
travesti 
 
La 
travesti, 
de 49 
años 

Carla 
Milla 
 
El juez 
SMG 
 
 
 
 

Foto de 
Laila 
Díaz en 
silla de 
ruedas, 
escoltada 
por 
policías. 
 
Epígrafe 
comenta 
que fue 
durante 
una 
rueda de 
prensa 

Policiales Cab a 3 
col, sobre 
la der 
 
Título: 
“Admitió 
que llegó 
con la 
intención 
de 
asesinar” 
 
Foto de 
Laila 
Díaz 
esposada 

Balear 
mortalmente 
 
Asesinato de 
Carla Milla 
 
 
 
 

El juez 
MG  
(o) 
 
Defensor 
oficial, 
Juan 
Pablo 
Piombo  
(o) 

3052 
 
No tiene 
asoc 

Pag 19 
 
cabeza 
 
3 col 
sobre la 
izq 
 
abre la 
sección
 


