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RESUMEN.

Las mujeres representan la mitad de la población. Pese a ello, aún existen

estructuras y dinámicas que tratan de robarles su espacio. Una de las armas de

invisibilización femenina es el lenguaje. De lo que no se habla, no existe. En 2017,

el movimiento “Me too” supuso un punto de inflexión en un feminismo que, ahora sí,

contaba con múltiples, diversos y accesibles altavoces. Uno de ellos, el audio digital.

El auge del podcasting ha llenado las plataformas de programas creados por y para

mujeres, pero todavía existen pocos estudios respecto a la producción femenina en

este medio de comunicación. Este Trabajo de Fin de Grado pretende despejar

algunas incógnitas surgidas a raíz de este “boom” y descubrir la narrativa
femenina en el mundo del audio digital.

Se trata de una investigación llevada a cabo a través del estudio de dos de los

pódcast más populares seguidos por mujeres que existen en la actualidad,

“Estirando el chicle” y “El podcast de Cristina Mitre”; también a través de la

lectura de bibliografía relacionada con el mundo de la comunicación y el nuevo

lenguaje radiofónico y del lenguaje inclusivo; así como mediante entrevistas a

expertas y protagonistas.

La intención de este trabajo es llenar un vacío informativo respecto al lenguaje

inclusivo en audio digital, pero también servir de guía a las nuevas generaciones de

creadoras de pódcast, porque muchas veces el uso incorrecto del lenguaje es fruto

de la ignorancia y no de la malicia.

Porque sí existe una narrativa femenina en el audio digital, y sí, en los pódcast

creados por mujeres se usa (con mayor o menor acierto) un lenguaje inclusivo, tal y

como se desprende de esta investigación. Se confirma que han surgido nuevas

voces femeninas y feministas que contribuyen a que la mujer sea escuchada y, por

lo tanto, ocupe el lugar que le corresponde.

Este trabajo es una muestra de cómo el cuidado en el lenguaje; de cómo la manera

de dirigirse a los otros y otras y de comunicar puede ayudar a construir una

sociedad más inclusiva y más justa.

Palabras clave: “audio digital”, “podcast”, “narrativa femenina”, “feminismo”,

“lenguaje inclusivo”, “Cristina Mitre”, “Estirando el chicle”.



ABSTRACT.

Women represent half of the population. Despite this, there are still structures and

dynamics that try to steal their space. One of the weapons of feminine invisibility is

language. What is not spoken of, does not exist. In 2017, the “Me too” movement

marked a turning point in a feminism that, now, had multiple, diverse and accessible

speakers. One of them, digital audio.

The rise of podcasting has filled the platforms with programs created by and for

women, but there are still few studies regarding female production in this media. This

Final Degree Project aims to clear up some unknowns that have arisen as a result of

this "boom" and to discover the female narrative in the world of digital audio.

This is an investigation carried out through the study of two of the most popular

podcasts followed by women that exist today, "Estirando el chicle" and "El podcast

de Cristina Mitre"; also through reading bibliography related to the world of

communication and the new radio language and inclusive language; as well as

through interviews with experts and protagonists.

The intention of this work is to fill an information gap regarding inclusive language in

digital audio, but also to serve as a guide for the new generations of female podcast

creators, because many times the incorrect use of language is the result of

ignorance and not malice.

Because there is a female narrative in digital audio, and yes, in podcasts created by

women an inclusive language is used (with more or less success), as is clear from

this research. It is confirmed that new feminine and feminist voices have emerged

and that contribute to women being heard and, therefore, occupying their rightful

place.

This work is an example of how the care in the language; of how the way of

addressing others and of communicating can help to build a more inclusive and fairer

society.

Keywords: “audio digital”, “podcast”, “narrativa femenina”, “feminismo”, “lenguaje

inclusivo”, “Cristina Mitre”, “Estirando el chicle”.
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La narrativa femenina en el audio digital

1. INTRODUCCIÓN

Soy hija de la generación X, la última que se crió en la calle bajo el ala de una

democracia que aún gateaba. Soy, somos, nietas de abuelas analfabetas e hijas de

mujeres que no podían divorciarse ni expresarse libremente. Pero han pasado

muchos años desde que Carmen Sarmiento, Rosa María Mateo, Mercedes Milá o

Victoria Prego nos demostraran que las mujeres tenían voz propia; que su visión del

mundo y cómo lo contaran era importante. Décadas después de que nos allanasen

el camino, ha surgido una generación de mujeres con un nuevo lenguaje; con

una nueva manera de comunicar y con medios técnicos y tecnológicos impensables

para las pioneras.

2020 nos trajo muchos cambios, el mío fue descubrir el mundo del audio digital, al

que hasta entonces solo conocía como oyente. Fui alumna de la primera promoción

del Máster en Podcast y Audio Digital que se impartía en España. María Jesús

Espinosa, directora de PRISA Audio, era (y es aún) creadora del curso, que dirige

Eugenio Viñas. El equipo docente estaba compuesto por algunos de los mejores en

este campo: Silvia Viñas (“Radio Ambulante”), Molo Cebrián (“Entiende tu mente”),

Cristina Mitre (“El podcast de Cristina Mitre”), Luis Miguel Pedrero (Catedrático e

investigador principal del grupo 'Innovación en Comunicación y Medios' en la

Universidad Nebrija), Isabel Cadenas (“De eso no se habla”) , Ana Alonso (“El gran

apagón”), Fran Izuzquiza (“La Escóbula / Yes We Cast”) o Ana Ribera (editora jefa

de Prisa Audio), entre otros. Una plantilla que hizo que me enamorara del

podcasting y que, tras 25 años dedicada a la prensa escrita, descubriera una nueva
forma de narrar historias.

Motivada por todos ellos y lo que aprendí durante esos nueve meses, cuando llegó

la hora de decidir el tema de mi Trabajo de Fin de Grado (TFG) tuve claro que sería

sobre el audio digital. Quise saber por qué las mujeres tenían aquí un espacio que

en otros medios se les negaba; y por qué (y para qué) se comunicaban como lo

hacían. Aquellas inquietudes se han convertido ahora en un TFG que tratará de

ahondar en el mundo del pódcast y en especial en el papel que han jugado las
mujeres en su éxito. En concreto, mi intención es tratar de explicar cómo las
mujeres han cambiado el universo del audio digital; de cómo han creado su

propio espacio y han copado las listas de los más escuchados; de cómo este medio

ha logrado en pocos años lo que a otros les ha costado décadas, y es usar el
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lenguaje inclusivo y con perspectiva de género de forma natural. Para ello, analizaré

dos de los pódcast más populares de este lustro realizados por mujeres y sus

particularidades: si emplean un tono feminista, cuáles son las temáticas más

repetidas, qué modelos son los más empleados -si ficción, realidad, narrativo,

conversacional…-.

“La narrativa femenina en el audio digital: Estudio de caso del pódcast ‘Estirando

el chicle’ versus ‘El pódcast de Cristina Mitre’” es un TFG de investigación
empírica, pues me basaré en la experiencia (la mía y la de otros) y en la

observación de la realidad a fin de tratar de responder a esta pregunta: ¿Existe una
narrativa femenina propia en el audio digital? Y lo haré a través del estudio de
casos, en concreto de dos casos: el de “El Podcast de Cristina Mitre” (EPDCM),

que es básicamente informativo y formativo, y el de “Estirando el chicle” (EEC), un

programa de entretenimiento y formación feminista. Así, llevaré a cabo una

evaluación concreta de estos dos productos de audio digital para tratar de averiguar
cómo y desde dónde se afronta la comunicación femenista y femenina en la
primera mitad del siglo XXI (tras surgir movimientos feministas globales como el

#MeToo); si es el principio de una nueva manera de comunicar o solo una moda.

Me interesa, como mujer, feminista y periodista, conocer los nuevos lenguajes, el

derrumbe de barreras linguísticas, la autocensura y todo lo que tiene que ver

con nuestros avances o retrocesos profesionales, entre otros asuntos. He elegido

este tema porque, pese al auge del audio digital, el mundo del pódcast aún tiene los

límites difuminados y nos encontramos en el mejor momento para asentar sus
bases teóricas. Además, creo que puede ayudar a entender y visibilizar el papel
de las mujeres en el audio digital, jóvenes en su mayoría, y su contribución al

mundo de la comunicación.

Para poder llevar a cabo mi investigación contaré con la colaboración de

periodistas, expertos y expertas, comunicadores y comunicadoras, técnicos y

técnicas, productores y productoras y editores y editoras de audio, así como con el

testimonio de las protagonistas. Cuento con los datos de contacto de profesionales

del sector, así como de Cristina Mitre, Carolina Iglesias y Victoria Martín (estas

dos últimas, “alma mater” de “Estirando el chicle”). Además, emplearé los recursos

bibliográficos y de audio que existan sobre el tema.
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Mi proyecto consta de tres grandes partes que iré desarrollando y desglosando en

subapartados a lo largo de mi investigación:

➢ Análisis de datos del sector del audio digital (contexto).

➢ Análisis del lenguaje inclusivo (lenguaje, temática…).

➢ Análisis de los dos pódcast elegidos como estudio de casos.

Y como en todo TFG, el apartado de Marco Teórico es fundamental para sentar las

bases del análisis. Un marco referencial que, en este caso, incluye una sección que

explica el contexto en el que se produce el estudio, así como datos que nos ofrecen

una radiografía del sector (perfil del oyente, hábitos de consumo…). También se

estudiará el lenguaje radiofónico, pero sobre todo, el lenguaje inclusivo, sin

olvidar a las protagonistas de los pódcast objetivo del análisis y el uso que hacen

ellas de ese lenguaje no sexista.

El marco teórico para la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado procede,

fundamentalmente, de fuentes académicas (estudios, TFG, investigaciones,

libros…) y periodísticas (artículos, reportajes, entrevistas…), pero también de los
conocimientos adquiridos durante el Máster de Podcast y Audio Digital y de

los comentarios y opiniones vertidas durante las clases por parte de mis profesores,

profesoras y compañeros y compañeras. Respecto a este último punto, señalar que

los análisis que no aparecen entrecomillados y/o no estuvieran referenciados en la

bibliografía son fruto de mi propia experiencia y conocimientos.

Finalmente, apuntar que los resultados de mi investigación pueden llegar a

conclusiones inesperadas, porque no es lenguaje inclusivo todo lo que reluce.

NOTA: A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado se han empleado dos maneras

distintas de escribir la palabra “podcast”. En las ocasiones en las que no lleva tilde

es porque corresponde al nombre propio de “El podcast de Cristina Mitre”. En el

resto de ocasiones se han seguido las normas de la Real Academia Española

(RAE) que recomiendan el uso de la tilde (“pódcast”) y un plural invariable

(“pódcast”).
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2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA

La realidad justifica por sí misma la elección del tema de mi TFG, pero pongámonos

en contexto. Apenas el 21 por ciento de los puestos jerárquicos en medios de
comunicación se encuentran en manos de mujeres, según el último informe del

Instituto Reuters. Y ello a pesar de que suponemos el 40 por ciento de los/las

periodistas en activo, (Reuters Institute, 2022). El techo de cristal se hace más

evidente en este colectivo, ya que las aulas están feminizadas. Es decir, somos

más, pero no solemos llegar a los puestos de mando. En este escenario ya de por sí

preocupante, el mundo se vio sumido en su peor crisis sanitaria. La pandemia afectó

mucho a la profesión audiovisual, pero también trajo cosas buenas, como el

incremento de las escuchas de radio digital. Según la EncuestaPod 2021, un 70

por ciento de los usuarios de pódcast aumentó su tiempo de escucha durante 2020

y 2021. Entre ellos, ocupando siempre el “ranking” de los diez más escuchados, “El

podcast de Cristina Mitre” y “Estirando el chicle”.

Para llevar a cabo esta investigación se ha elegido una temporada de cada caso.

Ambas coinciden en el tiempo (desde septiembre de 2021 hasta julio de 2022) y

han sido elegidas porque abarcan su período de mayor éxito, ese en el que sus

protagonistas se consolidaron y recibieron el reconocimiento a su trabajo. Por

ejemplo, en 2021 “Estirando el Chicle” ganó el Premio Ondas al mejor pódcast o

programa de emisión digital. “El jurado reconoció su condición de ‘programa

rompedor’ en el lenguaje y el enfoque que mezcla humor, entrevistas y contenidos

sociales sin prejuicios”, (Allende, 2021).

En el caso de “Estirando el chicle”, a lo largo de su historia (2 años y 3 meses) se

produjeron 82 capítulos durante sus cuatro temporadas, más una edición especial

de “Summer Edition” de cinco programas. La que se ha elegido para este TFG (la

cuarta) consta de 37 capítulos. En cuanto a Cristina Mitre, la quinta temporada

seleccionada consta de 50 entregas de una duración aproximada de una hora.

“En los medios generalistas, hay un 20 por ciento de mujeres. En los medios

digitales hay más porque donde hay más precariedad, hay más mujeres”,

(Corcoy, 2020, como se citó en Verde, 2020). Si creemos lo que dice Marta Corcoy
de la Associació de Dones Periodistes de Catalunya, se entiende el éxito de

proyectos de mujeres en la nueva radio digital. Porque no solo han triunfado Martín,
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Iglesias o Mitre, sino que existen otros pódcast que dirigen mujeres o en los que

tienen una presencia importante. Nombres como Henar Álvarez, Lala Chus,
Andrea Compton, Inés Hernand o Isa Calderón y Lucía Lijtmaer son voces cada

vez más conocidas.

Todo lo mencionado anteriormente impulsa esta investigación. ¿Por qué ocurre este

fenómeno?, ¿por qué ahora? y, sobre todo, ¿cómo se comunican las mujeres que
viven y se escuchan en el siglo XXI?, ¿cuál es su lenguaje?, ¿es inclusivo?,

¿son narrativas feministas?, ¿cómo nos cuentan sus historias?, que es, al fin y

al cabo, la manera de contar la Historia. El objetivo no es solo comprenderlo, sino

que sirva para que las que están por llegar entiendan el papel que estas
comunicadoras están jugando en el avance de la profesión y darles el

reconocimiento que se merecen.

El propósito de esta investigación es que se beneficien los y las estudiantes

(especialmente ellas) de periodismo y las que dan sus primeros pasos en este

mundo; que conozcan y reconozcan que, gracias a estas mujeres, hay un nuevo
lenguaje, más inclusivo, y productos de audio con un enfoque feminista. Es

más, desde el punto de vista práctico, se busca demostrar si se ha producido un

cambio en la manera de comunicar. Y ello en un momento en el que se cuestiona
el lenguaje inclusivo, propio, dicen sus detractores, de un feminismo radical o de

una corrección política que no ha lugar. Es precisamente por eso, y porque está

pasando en estos momentos y es difícil encontrar una visión objetiva al respecto,

por lo que consideramos que es la ocasión perfecta para profundizar en este asunto.
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3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

El proceso de investigación nos puede llevar a conclusiones que ni imaginábamos y

que no eran las que esperábamos. Por eso el análisis de los datos y la información

son tan importantes porque no existen prejuicios en ellos. Es fundamental saber qué

es lo que buscamos, pero el hallazgo puede sorprendernos. Para que el margen de

error sea el menor posible, la preparación es fundamental, así como saber qué es
lo que vamos buscando; cuáles son las preguntas a las que queremos dar
respuesta.

En el transcurso de esta investigación se llevará a cabo un análisis cuantitativo y

cualitativo de los datos, bibliografía y estudio de los dos pódcast elegidos que

aprobará o refutará las principales hipótesis de las que parte este trabajo y que se

resumen en las siguientes tres:

H1: Los pódcast analizados -”Estirando el chicle” y “El podcast de Cristina

Mitre”- emplean un lenguaje inclusivo y lo hacen de forma consciente y

premeditada. Ambos son ejemplos de una nueva manera de comunicar.

H2: El tono de los pódcast analizados es directo, sincero, fresco,

espontáneo y cercano. En el caso de “Estirando el chicle” es, además,

irreverente.

H3: El tipo de lenguaje sonoro que se emplea en los pódcast analizados

acompaña a esta nueva manera de comunicar. La música, ráfagas, silencios

y locución forman parte de esa intencionalidad.
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4. OBJETIVOS

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es estudiar algunos tipos de
narrativas femeninas en el nuevo audio digital a través del análisis de dos
programas de éxito -”Estirando el chicle” y “El Podcast de Cristina Mitre”-, para

averiguar cómo su manera de comunicar, su lenguaje, temática y puesta en escena

han conseguido atraer a un público principalmente femenino al mundo de la nueva

radio digital o si por el contrario se trata de un producto de consumo rápido fruto de

la moda y el auge de los pódcast.

En cuanto a los objetivos específicos, es decir, aquellos que marcan la estrategia

para conseguir los objetivos generales, los principales son los siguientes:

➔ Analizar el lenguaje de los dos programas de radio digital elegidos creados y

conducidos por mujeres. Identificar las palabras y expresiones del lenguaje

inclusivo; analizar su complejidad, espontaneidad, inmediatez, riqueza y

carga emotiva.

➔ Clasificar las temáticas más empleadas en los pódcast analizados.

➔ Contrastar las distintas maneras de informar, formar y entretener de

Cristina Mitre versus Carolina Iglesias y Victoria Martín.
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5. METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología, es decir, la manera en que se ha recabado y ordenado

la información y los datos obtenidos, tiene un enfoque cualitativo, pues permitirá

responder a las preguntas de la investigación. Los datos que se emplearán para

llevar a cabo este TFG procederán esencialmente de la palabra, tanto hablada
como escrita, y de los patrones de comportamiento de las autoras de los
pódcast. Como se trata de información subjetiva, no se puede medir ni

cuantificar, pero sí se puede analizar, comprender, interpretarla y explicarla.

Por otra parte, habrá también un enfoque cuantitativo pues se medirán datos,

como por ejemplo, el número de veces que se repite una palabra. Además, para el

análisis también se estudiarán los datos de los informes y estudios respecto a la

evolución del mundo del pódcast en los últimos años.

La metodología consiste en el uso de diversas fuentes de información y
referencias teóricas y bibliográficas, así como del estudio cualitativo. En esta

investigación se fundamenta en:

➔ Lectura de bibliografía (libros, informes y artículos y entrevistas publicados)

relacionados con el tema objeto de la investigación para sentar el marco

teórico de la investigación. Debido a que el podcasting es una producción

audiovisual relativamente nueva -su fecha de nacimiento se sitúa en torno a

2004- existen menos referencias y bibliografía académica que en otros

campos. Es por ello, también, que para la elaboración de esta investigación

se ha recurrido a variedad de fuentes de medios de comunicación online.

En esta búsqueda de información y referencias bibliográficas se han utilizado

los siguientes buscadores: Biblioteca de la UOC, Google Scholar, Dialnet

(portal bibliográfico), Buscador Universitat de València y Hemerotecas

“online” de periódicos.

Las palabras claves que se han empleado durante la búsqueda han sido,

entre otras: “lenguaje sonoro”, “lenguaje inclusivo”, “lenguaje sexista”,

“podcasting tendencias”, “podcast en España”, “lenguaje de la radio”,

“Cristina Mitre”, “Victoria Martín”, Carolina Iglesias”, “tipos de podcast”,

“podcast de mujeres”, “podcast para mujeres”, “feminismo en la radio”, “la
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mujer en la radio”, “historia de la comunicación oral” o “activismo feminista en

el podcasting”.

En cuanto a los criterios que se han seguido para la selección de las
obras/referencias bibliográficas han sido fundamentalmente tres: la

relevancia (que las fuentes fueran las mejores en su campo), la actualidad

(para mostrar una radiografía actualizada) y su validez (para el estudio que

nos ocupa).

➔ Elaboración de una ficha técnica en la que se recogen los datos principales

de los 12 capítulos analizados en cada programa. En esta ficha se anotan los

siguientes datos: fecha de la emisión, número de capítulo, título, duración y

sinopsis del capítulo. Además, se registra el nombre del entrevistado o de la

entrevistada, así como la empresa o entidad patrocinadora.

Figura 1

Ficha técnica. “El podcast de Cristina Mitre”

Nota: Elaboración propia
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➔ Elaboración de una plantilla para la cuantificación de los datos recogidos tras

la escucha de los capítulos analizados [análisis del lenguaje]. Esta plantilla

será esencial para el posterior análisis de los casos. En ella se anotan la

temática del capítulo analizado, el uso del masculino genérico, el empleo de

fórmulas de desdoblamiento o expresiones con todo de reivindicación

feminista. Así, también se registrará la utilización de fórmulas impersonales,

los términos de carácter colectivo o frases de carácter sexista. Además, se

tendrá en cuenta el lenguaje sonoro de los capítulos: la música, los silencios,

el ritmo…

Figura 2

Ficha Análisis “Estirando el chicle”

Nota: Elaboración propia
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➔ Escucha y análisis de los 10 capítulos elegidos por cada uno de los

pódcast. Se seleccionarán de manera aleatoria e imparcial. Se estudiará,

además, el primero y el último de cada uno de los pódcast de esa temporada.

La escucha del total de 24 capítulos se realizó en dos fases: una escucha

superficial en la que se “conoció” el producto de audio digital, y otra escucha

atenta en la que se tomaron nota de los parámetros objetos de la

investigación.

➔ Entrevista a las protagonistas. La entrevista a Cristina Mitre se ha realizado

a través de correo electrónico con el envío de una entrevista/cuestionario. El

objetivo es que nos explicara la intencionalidad, o no, del uso de un lenguaje

feminista e inclusivo.

➔ Entrevista a María Jesús Espinosa de los Monteros, directora del primer

Máster de pódcast y Audio Digital de España y directora general de Prisa

Audio. El objetivo fue que nos explicara si, a su juicio, como experta, el

pódcast de y para mujeres es diferente y usa un lenguaje diferente.
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6. MARCO TEÓRICO

Antes del nacimiento de las telecomunicaciones y las redes sociales; mucho antes

de que la televisión o la radio se adueñaran de nuestros hogares; muchísimo antes

de la invención del papel o la imprenta, la humanidad se comunicaba a través de
la voz. Las historias, y la Historia, se narraban a una tribu ansiosa por escuchar los

relatos presentes y pasados de la vida cotidiana. Mucho y poco ha cambiado desde

entonces. El medio, por ejemplo, es infinitamente más rápido y global, aunque la

intención sigue siendo la misma, la de novelar el mundo.

Porque la tradición oral promueve “la formación del conocimiento y contribuye al

desarrollo de la identidad cultural”  (Palacios, 2019. p.25) y porque crea vínculos

entre las familias, ya sean naturales o adquiridas. Por eso, y pese al éxito de

tecnologías que aparentemente nos aíslan del mundo, sigue existiendo la necesidad

de hablar para el otro, de ser escuchado, así como el interés por escuchar.

La tradición oral es “donde el recuerdo del protagonista y el punto de vista de los

testigos se constituyen en una nueva fuente”  (Consuegra, Lóriga y Utrera, 2019.

p.167) ; es donde nace un vínculo que puede convertirse en permanente o ser solo

temporal, dependiendo de las características de las partes, del mensaje y hasta del

medio. Lo que sí es cierto es que esa necesidad de escuchar al otro sigue más
viva que nunca.

No extraña, pues, que el mundo del audio haya experimentado en los últimos años

un éxito sin precedentes, sobre todo y gracias, precisamente, a una tecnología que

nos permite un consumo “ad hoc”. El audio digital, es decir, el podcasting, es la
nueva manera que tiene el ser humano de contar y oír historias, con la

diferencia de que ahora puede hacerlo donde quiera y cuando quiera. Es más,

puede escuchar narraciones de tribus que están a miles de kilómetros de distancia

y, aun así, identificarse con ellas.

A continuación se explica un glosario de términos esenciales que ayudarán a

entender el campo de investigación en el que nos movemos.

¿QUÉ ES UN PÓDCAST?

El término se remonta al año 2004 y procede de la unión de dos palabras: “pod”

-procede de “Ipod”, el primer gran reproductor de MP3 de Apple-, y “cast”, que en

inglés significa “emitir”, (McHugh, 2020-2021).
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Como ley natural, algo existe y luego, se le bautiza. Así que el pódcast ya existía

antes de que se le diera un nombre. Hablamos de una serie de audios (o vídeos)
subidos a internet y que se distribuyen mediante un “feed RSS” (un documento

con los datos básicos, como el nombre de la obra, su autor o una descripción),

(Izuzquiza, 2019). Otra de las definiciones habituales califica al pódcast como “un

medio de comunicación que provee objetos sonoros digitalizados alojados en
Internet que ofrecen la posibilidad de suscripción y descarga automática de
contenidos mediante motores de sindicación”, (García-Marín, 2018).

Figura 3

El mundo del pódcast

Nota: Elaboración propia. Fuentes: Ivoox. Observatorio Nebrija del Español
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TIPOS DE PÓDCAST.

Existen pódcast de entretenimiento, de información, de formación y de persuasión

(Baltanas, 2020), pero también los hay conversacionales, narrativos, de ficción o de

ensayo (Espinosa de los Monteros, 2022, como se citó en Manrique, 2022).

Actualmente no existe una clasificación única de los productos de audio digital, pero

a continuación mostramos una catalogación que podría incluirlos a todos.

➢ Según el contenido:

De entretenimiento. Con un marcado sentido humorístico. Su objetivo

principal es entretener al oyente. Es el más común de los pódcast que se

crean hoy en día. Ejemplo: “Estirando el chicle”.

De información. De carácter periodístico. Comunican lo que ocurre en la

actualidad de manera periódica. Los más conocidos son los “daily”, como el

de Washington Post.

De formación. Ofrecen información atemporal y profunda sobre un tema en

concreto. Un ejemplo es “Solaris, ensayos sonoros”.

De persuasión. Suelen ser de temática política o religiosa. Tratan de

convencer al oyente. Son poco frecuentes.

➢ Según el modo de narrativa:

Narrativo de no ficción. Con un esquema muy guionizado. Suelen contar

leyendas, historias y relatos. Un ejemplo de este tipo de pódcast es “Gabinete

de curiosidades”.

Narrativo de ficción. Un formato de “storytelling” de ficción que suele estar

dividido en episodios y temporadas al igual que ocurre en las series

televisivas. Lo habitual es que estén narradas a varias voces. “El Gran

Apagón” es un ejemplo de este tipo de programas.

Conversacional (grupal). La esencia del programa es una conversación en

la que se habla de uno o varios temas. Los hay de dos personas como

“Deforme semanal” o de grupo, como “Todopoderosos”.

14



La narrativa femenina en el audio digital

De entrevistas. Todo gira en torno a una entrevista (formal o distendida y de

duración variada) de un personaje. El pódcast “Buenismo bien” es un ejemplo

de este formato.

Audioperiodismo. Se trata de uno de los formatos más valorados por el

trabajo de investigación periodística que conlleva. “Las cloacas del Estado”,

“X Rey” o los programas de Radio Ambulante son algunos de ellos.

➢ Según su origen:

Nativos. Los que se crean exclusivamente desde cero para las plataformas

de audio digital, como “Buscando una luz”, “Guerra 3” o “De eso no se habla”.

Radio en diferido. Son los programas de radio tradicional que

posteriormente se pueden escuchar a la carta en las distintas plataformas de

audio. “Nadie sabe nada” es un pódcast de estas características.

Híbridos. Son programas que se emiten como programa de radio en

“streaming” en plataformas como Youtube y posteriormente se suben a las

plataformas de audio digital como Spotify, Apple Podcasts o Ivoox. Ejemplos:

“Estirando el chicle”, “Buenismo bien”.

LA CULTURA DE LA CANCELACIÓN.

Cuando un personaje público sufre un boicot en los medios de comunicación (sobre

todo en las redes sociales), especialmente por parte de sus seguidores, debido a
sus declaraciones o porque ha llevado a cabo una acción que se considera

reprobable, hablamos de “cultura de la cancelación”. Un término que comenzó a

popularizarse en el año 2015 y que actualmente “sufren” futbolistas, actores y

actrices, cantantes, humoristas… y entre los que se encuentran, como veremos más

adelante, las creadoras de “Estirando el chicle”.

Según Rojas-Sierra, este fenómeno se produce cuando las críticas van más allá y la

censura se convierte en “hostigamiento lingüístico (...) Es otro orden, un nuevo

orden. En este nuevo orden -ideológico-, si no se está con ellos, se está en
contra”, y que en el peor de los casos puede llegar convertirse “en amenaza y

posteriormente en agresión a personas o instituciones en particular”, (Rojas-Sierra,

2022. p.14).
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¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO TERF?

La lucha feminista ha creado un lenguaje propio que incluye términos que explican

las diversas corrientes. Uno de ellos es TERF, importante en este estudio ya que la

presencia de una persona TERF en el programa de “Estirando el chicle” forzó la

cancelación del programa. El acrónimo TERF significa “Trans-Exclusionary Radical

Feminist” ("Feminista Radical Trans-Excluyente", en español). Es decir, aquellas

personas que no aceptaban a las mujeres trans como mujeres y defienden el sexo

biológico.

6.1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

El inicio del “boom” del pódcast está relacionado, paradójicamente, con la muerte.

Los expertos han encontrado una fecha; un punto de inflexión donde el audio digital

asesinó su imagen de producto para y (hecho) por minorías y se convirtió en

fenómeno mundial. De hecho, se convirtió en el pódcast más rápido en ese

momento para alcanzar cinco millones de descargas  (Sherrill, 2022. p. 1.473) .

Hablamos de “Serial”, una producción del periódico The New York Times que a

finales de 2014 revolucionó el sector. Personas que nunca antes habían escuchado

un pódcast descubrían el nuevo mundo del audio a demanda.

Pero el podcasting había llegado una década antes a España de la mano de
José Antonio Gelado, que creó la primera comunidad de aficionados a esta

manera de hacer y escuchar radio. Y como todos los inicios, fueron un poco torpes.

Fueron años de experimentación y de muchas dificultades técnicas debido a la

inexistencia de repositorios que pudieran centralizar el alojamiento y el

descubrimiento de audios, así como por la necesidad de construir los motores de

sindicación de forma manual, (García-Marín, 2018. p. 184). Sin embargo, las

ventajas silenciaron los inconvenientes y los oyentes y productores de audio digital

descubrieron un universo que “a diferencia de la radio permite una escucha
multilineal, una flexibilidad en el consumo y la posibilidad de la escucha
asíncrona, a la vez que impulsa una mayor participación por parte del oyente”,
(García-Marín, 2018. p. 195).

Dos años más tarde, comienza a hablarse del podcasting en círculos más abiertos y

el interés llega a los medios de comunicación. En 2010, apenas seis años después
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de que Gelado sembrara el interés por el podcast en España, nace la Asociación
Podcast y la consolidación de las Jornadas Nacionales de Podcasting (JPod).

Ello le otorga “una nueva dimensión a la comunidad de aficionados del podcasting

que, desde 2015, vive una etapa caracterizada por la proliferación de redes de

pódcast”. (García-Marín, 2018. p. 195). Un auge que se ha experimentado no solo

en el ámbito aficionado, sino también en los grandes grupos mediáticos como el

Grupo Prisa con la plataforma de podcasting Podium Podcast.

En la actualidad, el mundo del pódcast se encuentra en expansión y ha cruzado las

fronteras del audio para convertirse en un producto “indiscutiblemente transmedia
que desborda los límites del lenguaje sonoro”, (García-Marín, 2018. p.195). Y como

ejemplo del peso del podcasting como producto de audio, apuntar que los pódcast

son el contenido más demandado, después de la música, de la plataforma Spotify

 (Mendoza, 2021) . Lo son, principalmente, porque son capaces de crear un ambiente

íntimo y una experiencia inmersiva entre el emisor y el receptor. De ambas partes

hablaremos a continuación.

6.2. EL/LA OYENTE DE PÓDCAST

Se dijo que la televisión mataría la radio, pero “la competencia con la televisión

engrandeció a la radio", (Cruz, 2007). Es casi una tradición anunciar el apocalipsis

de los medios a través de los cuales nos comunicamos y expresamos. Nada se

destruye, todo se transforma. Ha pasado también con el pódcast, que no es, si no,

un hijo de la radio tradicional. Y como heredero, tiene su propio carácter, más aun

siendo tan joven.

Según el último informe de Ivoox,  (Martínez, 2022)  una de las principales

plataformas de reproducción de pódcast, los oyentes consumen una media de 9,5
horas a la semana.

Y un dato para la reflexión, según el último informe de 2022 de Edison Research,

nueve de cada diez oyentes los escuchan a solas, y la mitad de ellos lo hacen a

través del móvil (Martínez, 2022). Ambas revelaciones nos indican que, como

hemos apuntado previamente, el pódcast es el nuevo medio a través del cual se

transmiten las historias que antes se contaban al oído. Es un medio más íntimo que

no tenemos (ni queremos) compartir. Es un consumo egoísta, pero también

17



La narrativa femenina en el audio digital

planificado y disfrutado con calma, sin las prisas de otros medios como la televisión

o la radio tradicional más apegados a la actualidad e inmediatez.

Figura 4

El pódcast en 2022

Nota: Elaboración propia. Fuente Ivoox

Al “homo sonoro”, (Carrión, 2022) , lo que más le gusta escuchar, según el informe

Spotify, son los programas de salud y bienestar y comedia, (Casas, 2022), por lo

que hemos elegido para nuestro estudio dos de los más populares en estos campos

(“Estirando el chicle” y “El podcast de Cristina Mitre”).
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En cuanto a los formatos, el “homo sonoro” se decanta principalmente por las

charlas, seguidas de las entrevistas y el pódcast narrativo o documentales, según el

mismo estudio de iVoox del año 2022 (Martínez, 2022).

Y si hay un Adán sonoro, también hay una Eva sonora, ya que el 42,4 por ciento de

los consumidores de pódcast son mujeres. Y de ellas hablamos a continuación.

6.3. LA MUJER EN EL PODCASTING

Desde su nacimiento, la radio ha estado presente en todos los hogares. ¿Y quiénes

se han ocupado tradicionalmente de ese espacio? Las mujeres. Ellas fueron durante

décadas las principales consumidoras -la imagen de una mujer llevando a cabo sus

tareas domésticas mientras escucha su telenovela favorita forma parte de la

memoria colectiva-. De hecho, la mayoría de los usuarios y usuarias de pódcast
los consumen en casa o mientras viajan, (Chan-Olmsted et al., 2022) . Pero la

radio no fue solo un espacio de entretenimiento, sino también de formación. A través

de ella, las mujeres fueron conociendo qué ocurría más allá de su entorno más

cercano y su cotidianeidad y supieron cuáles eran sus derechos políticos y sociales

 (Skoog, 2020. p.21) .

Las compañías de comunicación habían descubierto a la otra mitad de la

población y comenzaron a crear programas para ellas... y con ellas. Iniciada la

década de los cincuenta, nacía la Asociación Internacional de las Mujeres de la
Radio, (Skoog, 2020. p.21), promovida por una feminista y que actualmente tienen

como función mejorar la participación de las mujeres en los medios de

comunicación. Tuvieron que pasar 30 años para que las noruegas crearan la

primera radio abiertamente feminista y otros 40 años para que las mujeres fueran

líderes de audiencia en la radio del siglo XXI. Conozcamos ahora a esas mujeres. A

las que están detrás del micrófono y a las que abren una “App” para escucharlas.

Según el informe de la plataforma Ivoox,  (Rueda, 2022), el futuro pasa por la
especialización, es decir, producir un pódcast para cada tipo de oyente, así que las

mujeres tienen asegurado que tendrán oferta suficiente.

Que el podcasting ha llegado para quedarse ya no se discute. Es más, cada día son

más los amantes del audio a la carta, en especial las mujeres, que se han

convertido en una audiencia fiel. “Una de las cosas que está provocando el pódcast
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es que está rejuveneciendo las audiencias y por otro lado las está
feminizando”, (Espinosa de los Monteros, 2021, como se citó en Sánchez-Seoane,

2021).

Se puede oír (e incluso ver a través de canales como Youtube) la complicidad que

existe entre las podcasters y su público femenino, que suele ser mayoría. "Cuando
escuchas una conversación de amigas sientes que eres una más"  (Iglesias,

2022, como se citó en Blanco, 2022). A ellas van dirigidas las preguntas, los chistes,

las temáticas y hasta los anuncios.

La radio clásica estuvo asociada en sus inicios a una voz masculina, en concreto a

una voz grave y hasta sugerente. La radio fue durante décadas un espacio
dirigido por y para hombres, hasta que llegaron figuras como Julia Otero, Pepa

Bueno, Àngels Barceló o Montserrat Domínguez. Mujeres que abrieron el camino a

las que ahora caminan por una radio, la digital, que les ofrece un mundo de

posibilidades profesionales y creativas infinitas. La mujer logra un altavoz a través

del cual expresarse sin tapujos. De ellas, para ellas. “Las mujeres están tomando
literalmente la voz y son escuchadas por muchas mujeres” , (Espinosa de los

Monteros, 2021, como se citó en Sánchez-Seoane, 2021).

Antes se necesitaba una gran inversión e importantes medios técnicos para que la

voz llegara a los hogares. Hoy en día solo se necesita un micro y un móvil (a veces

solo un móvil). Hoy en día cualquiera puede crear un pódcast (debate aparte es la

calidad de este) desde el salón de casa. De hecho, uno de los casos más exitosos

de los últimos años y que analizamos en este trabajo (“Estirando el chicle”) nació

precisamente alrededor de una mesa camilla. No es necesario ser periodista ni

comunicador profesional. Simplemente pasión por el audio y una historia que
contar.

¿Y cómo son las mujeres podcasters? En la mayoría de los casos son jóvenes

cómicas con un marcado sentido de la crítica y un tono feminista de reivindicación

y/o formación. "La mayoría de los programas actuales han sido iniciativa de
ellas mismas: no han esperado a que les dieran la oportunidad, sino que los
han creado ellas mismas y han abierto un camino", (Ollé, 2022, como se citó en

Messenger, 2022).
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Una vez las mujeres han encontrado su propia voz, necesitan un espacio para que

se las escuche. El pódcast se ha convertido en una herramienta de comunicación de

los colectivos feministas con una agenda en la que predominan los asuntos y

derechos que afectan a las mujeres. Sirve, además, como nexo entre mujeres que,

como comunidad o colectivo, se animan y escuchan unas a otras. Es, en definitiva,

una red gracias a la cual las mujeres tienen un espacio para compartir
historias, sean las suyas o las colectivas,  (Da Silva, 2021) .

No solo es un canal diverso, didáctico y práctico, (Da Silva, 2021)  , sino que es el

medio perfecto para potenciar comunidades, (Izuzquiza, 2019), entre ellas, la

feminista.

Como cualquier otro producto audiovisual, los pódcast, también los feministas,
están abiertos a la revisión o elaboración de la comunidad,  (Piñeiro-Otero,

2021) , tal y como sucedió con la cancelación de ”Estirando el chicle” tras la

polémica en torno a una invitada calificada como TERF (Feminista Radical

Trans-Excluyente) y que la comunidad de EEC criticó hasta el extremo de hacer que

Carolina Iglesias y Victoria Martín abandonaran el proyecto, (Cordero, 2022).

Pero hasta ese polémico final (temporal), el programa se había convertido en un

referente en el audio digital hecho por y para mujeres. Mientras el mundo vivía la

peor pandemia de su historia, Carolina Iglesias y Victoria Martín cimentaban su

futuro éxito desde el comedor de los padres de la segunda. Habían trabajado juntas;

ambas procedían del mundo de la televisión, la radio y el espectáculo cómico y las

dos encajaron bien. Y de ahí nació el fenómeno “Estirando el chicle”, (Espinosa de

los Monteros, 2021). Un programa con dos protagonistas antagónicas; el yin y el

yang del humor al estilo (femenino y feminista) de dúos como Faemino y Cansado o

Tip y Coll. Poco a poco, oyente a oyente, el programa (que también se podía ver en

Youtube dos días después del estreno del pódcast en la plataforma Podium pódcast)

fue haciéndose un hueco entre los mejores, llegando a desbancar del primer lugar

del podio a “Nadie sabe nada”, de Andreu Buenafuente y Berto Romero, (Casas,

2022).

La cuarta temporada (desde septiembre de 2021 hasta julio de 2022) fue la de su

culminación. Miles de oyentes, más de 12.000 personas en el Wizink Center y un

Premio Ondas a su trabajo, (Allende, 2021) las hicieron aparecer en portadas de

21



La narrativa femenina en el audio digital

revistas y programas de televisión como las podcasters de moda. Luego llegó la

cancelación por la polémica con la cómica Patricia Sornosa por su postura TERF y

la separación del dúo, que ha seguido con proyectos en solitario, pero que en 2023

volverán a trabajar juntas, (Melchor, 2022).

La trayectoria de Cristina Mitre es distinta. Ella procede de un mundo comunicativo

distinto; de un periodismo más tradicional. Bregada en la prensa escrita y luego
digital, la periodista tomó la decisión un día de dar el salto al mundo del audio y

creó “El podcast de Cristina Mitre” con la base de su blog “The beauty mail”.

Desde los inicios su programa se ha caracterizado por abordar con rigor, con la

ayuda de expertos y expertas, temas que pudieran interesar, sobre todo a las

mujeres. Capítulo a capítulo se ha convertido en un referente. Tanto es así, que se

ha expandido y ha dejado de ser un pódcast “hecho desde casa” y se ha convertido

en una pequeña empresa especializada en pódcast y “branded content “que
organizar giras con sus invitados. Mitre ha conseguido todo esto, entre otras

cosas, porque es consciente de la importancia del apoyo de sus oyentes o

“escuchantes”, como le gusta llamarlas. “Confío mucho en el formato y es mi gran

apuesta, porque me permite crear un contenido de calidad que mi comunidad valora

muchísimo, porque no solo les entretiene, también les ayuda mucho”, (Mitre, 2018,

como se citó en Espinosa de los Monteros, 2018). Su truco, asegura, es narrar de

forma directa. “Cuéntalo como se lo explicarías a una buena amiga”, (Mitre,

2018, como se citó en Espinosa de los Monteros, 2018) .

Mitre, Martín e Iglesias no son las únicas mujeres que están triunfando en la radio a

demanda. Henar Álvarez es una de las voces y rostros más conocidos de la radio

digital. No solo colabora con su propia sección en el pódcast “Buenismo bien”,

siempre en el “ranking” de los más escuchados, (Ferreira, 2022), sino que

copresenta o ha copresentado proyectos como el de “Dos rubias muy legales”, junto

con la ilustradora Raquel Córcoles (Moderna de Pueblo) dirigido a los milenials con

un tono de humor. Henar Álvarez también es artífice del pódcast “Saldremos

mejores”, junto con Nerea Pérez de las Heras, con un formato más informativo,

pero siempre desde el entretenimiento. “Mi patio de vecinas” es obra de la periodista

La Forte y uno de los más escuchados en España. Por él ha pasado más de un

centenar de invitados e invitadas para charlar de los temas de actualidad. Cierran

este breve resumen Lucía Lijtmaer e Isabel Calderón, creadoras del pódcast
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“Deforme semanal", (Coello, 2021) un programa de humor y actualidad con música

de fondo.

6.4. EL LENGUAJE

El lenguaje ejerce una acción coercitiva sobre nosotros, es decir, puede forzar

nuestra voluntad o conducta y modelar nuestra forma de pensar y nuestro modo de

entender el mundo y lo que pasa en él. De hecho, no podríamos entender el mundo

sin el lenguaje que lo explica, sin las palabras inimitables que las designan,

 (Consuegra et al., 2019). De ahí la importancia de la palabra hablada y por qué es

relevante analizar el impacto que esta tiene sobre el otro, ya sea un solo individuo o

millones.

Por su parte, el lenguaje inclusivo es la manera de expresarse, ya sea
verbalmente o por escrito, sin discriminar a un sexo, un género social o una
identidad de género. También es el lenguaje que no contribuye a perpetuar los

estereotipos de género, (Naciones Unidas, s.f).

En el escenario actual, la polémica sobre el uso del lenguaje inclusivo trasciende lo

meramente lingüístico y adquiere una dimensión social y política que ha creado

posturas polarizadas. Los medios de comunicación tienden a resaltar el problema

del lenguaje inclusivo como “un espectáculo en el que principalmente se
confrontan dos posiciones: la de la Real Academia Española (RAE) y la de las
personas que lo promueven como una acción para lograr la paridad de
género”, (Bolívar, 2019. p.357). Existe más conflicto que interés por aprender o

espíritu cooperativo, lo que dificulta un verdadero diálogo.

Es por ello que el lenguaje inclusivo -aquel que, por ejemplo, acepta el uso de

recursos lingüísticos como “todos y todas”o “todes”- cuenta con defensores y

detractores; los que creen que es la respuesta a la discriminación y una muestra

respeto real y los que consideran que es la “imposición de un grupo político que
no ha consultado debidamente a quienes estudian el lenguaje
científicamente”, (Bolívar, 2019. p. 358).

Pero más allá del uso de los recursos como la desaparición del masculino genérico,

el lenguaje feminista se caracteriza también por la utilización de un vocabulario
específico con vocablos como “sororidad, micromachismos, empoderamiento o
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heteropatriarcado”, (Ferrero, 2017). Y también por temáticas relacionadas con el

feminismo o que puedan interesar a las mujeres (desde una voz femenina) como la

brecha saliarial o la cultura de la violación, “conceptos que suelen utilizarse a

propósito del feminismo y que siguen despertando dudas”, (Ferrero, 2017).

En este punto hay que hablar del lenguaje y tono que se emplea en los pódcast y

distinguir los diferentes estilos que se utilizan en la radio a la carta, ya que no es lo

mismo uno producto de ficción (con un guion más rígido y pautado) que una charla a

cuatro o una entrevista, con más permiso para la improvisación.

Como hemos mencionado anteriormente, el feminismo está muy presente en los

pódcast de mujeres (creados y escuchados mayoritariamente por mujeres) en

diferentes dimensiones. Por lo tanto, el lenguaje empleado en estos programas
tiende a ser inclusivo y tolerante. También suele ser directo y romper tabúes

lingüísticos. Los pódcast conducidos por mujeres, "favorecen la presencia de
una narración más inclusiva tanto en su elección como en su edición, además
convierten a las mujeres en referentes”, (Martínez, 2022, como se citó en

Messeguer, 2022) .

Si bien no existe el lenguaje feminista como tal, este viene determinado por el uso

de un lenguaje inclusivo. Es por lo tanto necesario recordar que la narrativa

femenina-feminista en el audio digital implica el uso de un lenguaje inclusivo, la

elección de invitados que compartan los valores del feminismo y la preferencia
por temáticas femeninas y feministas.

6.4.1 EL LENGUAJE RADIOFÓNICO

Pese a que el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado no es el análisis de la

(nueva) radio, se ha considerado interesante y necesario hablar sobre el lenguaje

radiofónico habida cuenta de que el pódcast bebe de las mismas fuentes que la
radio. Se trata de un medio de comunicación que, como ya hemos visto, se ha

popularizado en los últimos años, pero que se rige por las reglas básicas de la radio

convencional.

Cristina Mitre, Carolina Iglesias y Victoria Martín utilizan las siguientes herramientas

del mensaje radiofónico para difundir su mensaje. Un mensaje que no es sino una
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“sucesión ordenada, continua y significativa de ‘ruidos’ elaborados por las
personas, los instrumentos musicales o la naturaleza”. (Balsebre, 2004. p.10).

➔ La voz (el lenguaje hablado del ser humano).

➔ La música (“el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los

instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite,

conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente”, (RAE, 2001). “La

música se presenta como un caso particular de comuni cación ‘no figurativa’,

constituida por elementos ‘abstractos’” (Moles, s.f. como se citó en Balsebre,

2004).

➔ Los efectos sonoros (“sonido, natural o artificial, que sustituye objetiva o

subjetivamente la realidad, desencadenando en el oyente la percepción de

una imagen auditiva”, (INTEF, s.f.).

➔ El silencio (la ausencia de sonido).

Pero, ¿qué es el lenguaje radiofónico? Balsebre lo define como el conjunto de
formas sonoras y no  sonoras representadas por la palabra, la música, los efectos

sonoros y el silencio. Su significado viene dado por el “conjunto de los recursos

técnico-expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que

caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativo-visual de los

radio yentes”, (Balsebre, 2004. p. 15).

Por su parte, Venezuela (2012) nos señala las principales características que debe

tener el lenguaje radiofónico y que tienen sus matices cuando hablamos del

podcasting. Por una parte está la unisensorialidad, es decir, este lenguaje solo se

puede percibir por el oído, de ahí la importancia de que el locutor o la locutora sepan

dominar la voz y su expresión oral. En el pódcast, sin embargo, esta regla se rompe

en los casos en los que el producto de audio se convierte en audiovisual, por

ejemplo, cuando el programa se graba en plataformas como Youtube para

transmitirlo en directo o en diferido y posteriormente “convertirlo” en pódcast.

Otra de las características de este medio es su fugacidad. “La información

radiofónica es efímera por naturaleza y se inscribe en el tiempo”, (Venezuela, 2012.

p.3). Esta peculiaridad no se da en el podcasting. Plataformas como Podimo,

Podium Podcast, Spotify o Ivoox permiten al oyente una radio a la carta, es decir,

escucharla cuando quieran, las veces que les apetezca y en el minuto exacto que
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deseen. No obstante, en la radio tradicional, el oyente no puede volver atrás; hay un

menor margen para el error y su edición.

Por último, otra de las singularidades del lenguaje radiofónico es la instantaneidad,

es decir, la información (o la historia) llega al oyente en el mismo momento en que

se emite o produce “y no necesitan de ningún intermediario para su distribución

como sucede con los medios impresos por excelencia: el periódico o la revista”,

(Venezuela, 2012. p.3). Esta particularidad tampoco es aplicable al podcasting, pues

el producto de audio llega al oyente en diferido y necesita, además, un intermediario

para su distribución, como son las plataformas de podcast anteriormente

mencionadas.

La radio es capaz de informar y formar, pero también de entretener y enternecer.
No se obvia la intencionalidad de la voz, la música, los efectos y el silencio; ni

tampoco su capacidad para influir en el oyente. La radio “está en posesión no sólo

del mayor estímulo que conoce el hombre para los sentidos, la música, la armonía y

el ritmo”, (Arnheim, s.f. como se citó en Balsebre, 2004. p.4), sino que también

describe la realidad mediante los ruidos “y con el más amplio y abstracto medio
de divulga ción de que es dueño el hombre: la palabra". (Arnheim, s.f. como se

citó en Balsebre, 2004. p.4).

Cada producto o productor radiofónico utiliza esas herramientas de modo distinto;

dependiendo de qué quiera transmitir y de cómo lo quiera hacer. Hay reglas, pero

también estilos. Se puede hacer un informativo riguroso, pero también aburrido o

interesante. Se puede dirigir una tertulia y hacerla dinámica o soporífera, se puede

retransmitir un evento con frialdad o con entusiasmo… El uso de los silencios, la

voz, los efectos o la música lo puede cambiar todo; dependen de cómo se

combinen, como en una receta de repostería. “El lenguaje radiofó nico es el
instrumento que hace posible la difusión de noticias con mayor rapidez, la
comunicación entre públicos masivos y heterogé neos, pero al mismo tiempo
permite la creación artística”. (Balsebre, 2004. p.17). Es decir, con esos cuatro

ingredientes el producto radiofónico puede resultar totalmente distinto.

Es más, Balsebre llega más lejos y señala que incluso se puede llegar a sacrificar el

fondo por la forma, es decir, primar la creatividad sobre el contenido. “En el proceso

de aprendizaje de los códigos del lenguaje radiofónico, si es necesario,
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discriminando positivamente una cierta primacía de la forma sobre el
contenido”. (Balsebre, 2004. p. 18).

Como hemos visto, el vínculo de la radio y el podcasting es evidente y pese a sus

diferencias, les unen más cosas que les separan. La creatividad es uno de esos

lugares comunes donde se encuentran ambos mundos. Sin embargo, el podcast ha

recuperado un género originalmente radiofónico, como el de las telenovelas, y ha

convertido la ficción sonora en una de las categorías de más éxito. Y es

precisamente en la ficción sonora, donde el lenguaje y la creatividad del lenguaje

radiofónico muestran su riqueza. En la ficción sonora se emplea un lenguaje sonoro

más innovador, por lo que es más probable que llegue a las generaciones más

jóvenes que ven en este un formato atractivo que “revitaliza la ficción sonora. Quizá

por ello empiezan poco a poco a escucharlos. Prueba de ello es la multiplicación de

páginas web con podcasts y las distintas plataformas que hay para escucharlos”,

(Ponce y Rodero, 2017. p.12).

6.4.2. EL LENGUAJE INCLUSIVO

Narrar es contar, “referir lo sucedido, o un hecho o una historia ficticios”, (RAE,

2001). Narrar es explicar el mundo, y no existen dos personas que lo expliquen

igual. Pero, ¿y las mujeres?, ¿existe una narrativa femenina?, ¿cómo cuentan las

mujeres las historias?, ¿cómo explican el mundo Carolina Iglesias, Victoria Martín y

Cristina Mitre? El lenguaje es una de las herramientas que usamos para narrar la

vida. Según define la Real Academia de la Lengua, es la “facultad del ser humano

de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de

otros sistemas de signos”. ¿Cómo lo utilizan ellas?, ¿emplean un lenguaje

inclusivo? Veamos primero de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje

inclusivo.

El lenguaje es poderoso, tanto, que dominarlo puede marcar el rumbo de una

sociedad. Así ha sucedido a lo largo de la historia en la que el lenguaje ha
olvidado, o en el mejor de los casos ha dejado en un segundo plano, a la mitad de
la población. Ellas han desaparecido detrás del masculino genérico, relegadas a

ser las “señoras de” o reducidas a tópicos de un sexo y género “débil”. Pero el siglo

XXI trae cambios, también en la lucha feminista, que ha puesto en su agenda la
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batalla lingüística contra la rigidez normativa de la Real Academia de la Lengua,
RAE, (organismo encargado de la “pureza” del castellano y de la aprobación de

nuevas palabras o acepciones), y a favor de la promoción de un lenguaje inclusivo,

que no es otro que aquel que nos visibiliza a todas y a todos.

Empecemos por explicar qué es el “masculino genérico” en el lenguaje. Es aquel

que se usa para designar tanto a los hombres como a las mujeres –”Los profesores

van a la huelga”-. En cambio, el femenino es el género marcado, “ya que su uso es

excluyente y específico del sexo femenino siempre”. (Quilis et al., 2012. p.16).

Es por ello que en el lenguaje inclusivo (oral o escrito) debe evitarse usar el

“masculino genérico”, pues esconde la presencia de mujeres, es ambigüo y resulta

sexista. Emplear exclusivamente el masculino genérico “sin recurrir a

procedimientos lingüísticos para la visibilización de las mujeres no siempre es

incorrecto gramaticalmente, pero implica renunciar a hacer explícita la voluntad
de trato igualitario entre mujeres y hombres”. (Quilis et al., 2012. p.60). Además,

su utilización puede provocar confusiones en el lenguaje, cuando, precisamente, la

misión de este es que el mensaje llegue de forma clara y simple al receptor. Por

ejemplo, en la frase “los niños salieron a jugar” podría entenderse como que las

niñas no lo hicieron.

El uso del masculino genérico, además, está injustificado en la mayoría de los

casos, pues existen opciones no sexistas. A continuación algunas de las

alternativas que propone la “Guía de uso para un lenguaje igualitario” editado por la

Universitat de València, (Quilis et al., 2012. p.63-66).

➔ Usar desdoblamientos, es decir, utilizar las dos formas (femenina y

masculina), como en el caso de “alumnos y alumnas” -se recomienda

alternar el orden de aparición de las formas femenina y masculina-. Esta

fórmula sitúa a los dos sexos en igualdad de condiciones, sin embargo no es

recomendable abusar de ella porque resulta repetitiva. Se puede combinar

con el uso de colectivos genéricos o la impersonalización. Hay que evitar los

desdoblamientos si nos referimos a un colectivo único.

➔ Emplear términos de carácter colectivo, como “el alumnado”, “el personal”,

“las personas”... para referirse a los dos sexos. No se recomienda su uso
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cuando nos referimos a personas concretas. En estos casos es mejor

emplear la fórmula de los desdoblamientos.

➔   Usar artículos como alternativa al desdoblamiento de todos los sustantivos.

Deben ajustarse a la normativa -no se pueden coordinar artículos si los

sustantivos son variables-. Ejemplo: “las alumnas y los alumnos”.

➔ Suprimir los artículos, sobre todo, si los sustantivos son invariables en el

género. “Aviso para estudiantes”.

➔ Utilizar formas invariables como “quien/es”, “cualquiera”, “alguien” como

alternativa a los pronombres que presenten variación de género (“el cual/la

cual”; “el que/ la que” …).

➔ Emplear fórmulas de expresión impersonales. “En el siglo XX, el hombre

llegó a la Luna. Mejor: En el siglo XX se llegó a la Luna”.

➔ Cuando en la misma frase se comparen acciones realizadas por hombres y

por mujeres, hacer uso de fórmulas específicas. Por ejemplo: “La

Generalitat Valenciana homenajeará a Concha Montaner, la mejor atleta del

total de atletas federados en la Comunitat Valenciana”).

➔ Utilizar barras o otros elementos como el guión (-) o la arroba (@). Esta

alternativa se usa en lenguaje escrito. Se recomienda en textos breves, pero

se debe evitar siempre que sea posible ya que dificultan la legibilidad del

texto.

“El uso del masculino no es producto de la ignorancia ni de la costumbre; es una

forma de posicionarse políticamente ante el uso de la lengua”, (Herrera, 2019, como

se citó en Martín, 2019). Y es que el uso del masculino genérico no es la única

fórmula que evidencia que se puede hacer un uso sexista del lenguaje. Hay que

tener en cuenta, además, la selección de la información y cómo se presenta, así
como el contenido de los textos. En este sentido, pese a ser un producto

audiovisual, todo pódcast tiene su origen en un guión, que es texto, y como tal, se

debería adherir a las normas gramaticales del uso del lenguaje inclusivo.

Por otra parte, aunque los pódcast son radio en diferido, no están exentos de la

improvisación o “frescura” del directo. Por ello, las conductoras, en este caso, de

estos programas deben saber que “los discursos espontáneos se formulan sobre

la marcha, sin planificación previa”, pero por eso precisamente deben tener en

cuenta que esto “puede llevar a un menor control en la elección de estrategias
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igualitarias para representar a los dos sexos”, (Quilis et al., 2012. p.54). Por ello

se recomienda, precisamente, contar con un guión. Y este debería tener en cuenta

los siguientes aspectos que se consideran como soluciones al uso del lenguaje
sexista, (Quilis et al., 2012. p.74-146)

➔ No dar por sentado que una profesión es desarrollada únicamente por
hombres o por mujeres. Para ello se aconseja emplear la forma masculina

o femenina correspondiente a cada cargo o profesión.

➔ El artículo determina el género en las palabras neutras. Hay que

emplearlo correctamente. “El gerente o la gerente”.

➔ Huir de tratamientos lingüísticos que distingan injustamente a la mujer y
al hombre -no tiene las mismas connotaciones decir “la señorita Peiró” que

“el señor Puchades” y, además, es irrelevante-. Tampoco es recomendable

que a ellos se les designe con el apellido y a ellas con el nombre, ni

mencionar el estado civil de las mujeres o su relación de dependencia

cuando no sea relevante -“La mujer de Bill Gates”, en lugar de “Melinda

Gates”-. Evitar emplear el artículo delante de los apellidos de mujeres
famosas o conocidas, como “la Caballé”.

➔ Debemos también eludir el uso del término “mujer” antepuesto a la
profesión, oficio o cargo cuando siempre y cuando no sea necesario - “las

mujeres escritoras”-.

➔ Evitar el “salto semántico”. Ejemplo: “Este curso, los estudiantes europeos

llegan muy bien preparados. Y las estudiantes”. Este tipo de fórmulas

resultan sexistas al poderse interpretar una subordinación de la mujer.

Existe el sexismo en el lenguaje. Y puede evitarse. En ocasiones se debe al

desconocimiento de las alternativas inclusivas, y en otros, por puro negacionismo.

Para los que rechazan el uso inclusivo del lenguaje porque lo consideran parte de la

agenda del “lobby feminista”, un ejemplo evidente de que no tienen razón: los

duales aparentes. Los duales aparentes son palabras o expresiones que poseen
distinto significado según tengan género gramatical femenino o masculino.

Aparecen, por ejemplo, cuando hablamos de profesiones en las que el femenino se

refiere a una profesión de categoría inferior al masculino. ¿A que no parece lo

mismo una “asistenta” que un “asistente”?, ¿a que (aún) no suena igual “secretario”

que “secretaria”? También es cuando el femenino de las palabras tienen
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connotaciones negativas o peyorativas. Hablamos, por ejemplo “ tipo” y “tipa”, o

“individuo” o “individua”, (Quilis et al., 2012).

Cuando el uso del femenino de una palabra nos provoca una imagen distinta que el

uso de esa misma palabra en masculino es que algo falla. Y respecto a la duda

sobre si hay que “feminizar” todo el lenguaje, los expertos lo aclaran: “Cuando no

hablamos de personas, sino de animales, cosas o partes del cuerpo, no hace falta

usar el lenguaje inclusivo. Las mujeres, por el contrario, sí somos parte de la
sociedad”, (Martín, 2019, p.43).

Si aun así, el receptor del mensaje todavía tuviera dudas sobre si el lenguaje que

emplea es o no sexista, una pista: “Para detectar estos usos discriminatorios, se

suele utilizar la denominada regla de inversión, que consiste en sustituir la palabra

dudosa por la del género contrario y comprobar si resulta inadecuada”, (Quilis et al.,

2012. p.17).

Aparententemente no resulta tan difícil, “basta con alternar el femenino y el

masculino, utilizar términos que engloben a hombres y mujeres, visibilizar el uso
patriarcal de la lengua y activar la imaginación para crear nuevos conceptos”,

(Herrera, 2019, como se citó en Martín, 2019).

Y en esta lucha contra el lenguaje sexista, el gran enemigo a batir es, precisamente,

la entidad que se encarga de “limpiar, fijar y dar esplendor” a la lengua, la Real
Academia de la Lengua (RAE). No son sólo el masculino genérico, los duales

aparentes, los paternalismos, o los tratamientos lingüísticos discriminatorios los que

evidencian el sexismo del lenguaje, también es culpa del “androcentrismo del
diccionario, el orden sintáctico elegido como adecuado, la definición de las
palabras, el propio orden del diccionario oficial o las reglas de la concordancia. Es

el sesgo machista de los ejemplos”, (Martín, 2019, p.28).

La Real Academia de la Lengua (RAE, s.f.) señala:

La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del

sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio

de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas.

Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan

dificultades sintácticas y de concordancia, y complican

innecesariamente la redacción y lectura de los textos. (RAE, s.f.)
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Pero hay expertas que no están de acuerdo con este apunte. “La economía del
lenguaje no es el principio absoluto de ningún idioma, pues la propia existencia

del género gramatical iría en contra de ese principio”, (Martín, 2019, p.60).

La batalla entre las que abogan por la inclusión de términos y definiciones que

igualen lingüísticamente a la mujer con el hombre y la lucha por que se elimine

cualquier rastro discriminatorio en el diccionario está siendo ardua. “Son manifiestas

la resistencia y lentitud para la entrada de neologismo que tienen que ver con al

actividad académica feminista o la experiencia de las mujeres”, (Martín, 2019, p.

73). De hecho, según explica Martín en su libro “Ni por favor, ni por favora”, (2019),

la inclusión de la palabra “sororidad” no entró en el diccionario hasta 2019, 98

años después de que el mismísimo Unamuno pidiera su inclusión en el diccionario

de todas y todos y más aún cuando cuando se compara con la celeridad de los

académicos a la hora de incluir “matrón” como masculino de “matrona”.

María Martín (2019) resume lo que pretende el lenguaje inclusivo:

“No es poner todo en femenino, ni cambiar cada “o” por una “a”.

Tampoco es duplicar continuamente hasta hacer incomprensible lo

que se quiere expresar. El lenguaje inclusivo aspira a plasmar la
realidad -realidad que se compone de hombres y mujeres- y
ayuda a tomar conciencia de que no nombrar a la mitad de la
sociedad perpetúa discriminaciones”, (Martín, 2019, p.25).

No es un capricho; tampoco es un arma política. La reivindicación de un lenguaje

inclusivo forma parte de la lucha por los derechos de los seres humanos, de todos,

pero sobre todo de la mitad de la población que conforman las mujeres. Lo que se

dice y cómo se dice es importante. “El lenguaje está vivo, todo lo que se
construye se puede analizar, deconstruir y transformar”, (Herrera, 2019, como

se citó en Martín, 2019).

Por ello resulta relevante que las nuevas generaciones de comunicadoras, como es

el caso de los pódcast objeto de análisis, sean conscientes del poder de la palabra y

de cómo pueden educar en el lenguaje inclusivo.
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7. RESULTADOS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Como en toda investigación empírica, esta investigación se fundamenta en la

observación de la realidad, con todo lo que ello implica, es decir, una realidad

creada por datos, secuencias, repeticiones, tonos, silencios, intenciones, personas y

personalidades. Buscamos responder a la pregunta de si existe una narrativa
femenina propia en el audio digital, analizando el lenguaje (incluido el sonoro) de

los programas “Estirando el chicle” y “El podcast de Cristina Mitre”, así como el tono.

Tras la investigación realizada en este campo, estos son los principales resultados -

sin ser alterados ni distorsionados- a los que se ha llegado tras la doble escucha de

los 24 capítulos y su análisis pormenorizado.

7.1. EL CASO DE “EL PODCAST DE CRISTINA MITRE”

“El Podcast de Cristina Mitre” es fruto del trabajo de la periodista, escritora y

divulgadora que le da nombre. Mitre ha desarrollado gran parte de su vida

profesional en las principales revistas femeninas. Entre ellas, “Elle”, de la que llegó a

ser directora del departamento de Belleza. La periodista abandonó este mundo en

2016, año en el que apostó por centrarse en un “blog” que acabaría convertido en

uno de los pódcast más escuchados de España. Actualmente reside en Dubai,

desde donde graba la mayor parte de los programas. En los últimos meses, Mitre ha

expandido su pequeño imperio de audio digital y ha reforzado su “newsletter”.
También organiza giras por teatros de España donde replicaba su modelo de radio

ante un público en vivo. El perfil del público de “El Podcast de Cristina Mitre” es

eminentemente femenino y abarca todas las edades de la mujer. Es por ello que la

temática incluye asuntos que interesan a esta mitad de la población, yendo desde

asuntos relacionados con la salud o el bienestar, hasta la sexualidad o la psicología,

entre otros, y siempre desde un punto de vista divulgativo y en formato de entrevista

a personajes expertos en el tema.

En el estudio de este caso se han analizado 12 capítulos de la quinta temporada
que discurre entre septiembre de 2021 y julio de 2022. Dicha temporada se

compone de 50 capítulos, por lo que consideramos que 12 es una muestra

suficiente para obtener resultados válidos. El número del capítulo se ha elegido de

forma objetiva, con progresiones de cada 4 o 5 capítulos. Además, se incluyen el
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primero y el último de los episodios. La duración media de los capítulos es de 60

minutos, siendo el más corto de 33 minutos y el más largo 1 hora y 38 minutos.

A priori, podría considerarse que al tratarse de un pódcast realizado por una mujer y

dirigido principalmente a las mujeres, la elección de los y las invitadas tendría sesgo

femenino. Sin embargo, en el caso del género de los invitados, en “En el podcast

de Cristina Mitre” no existe una “obligatoriedad” ni una tendencia marcada. Se elige

el invitado atendiendo a qué puede aportar al tema tratado. Así, a lo largo de los 12

capítulos ha habido 13 invitados, de los que 3 eran hombres y 10 mujeres.

Figura 5

Temáticas “El podcast de Cristina Mitre”

Nota: Elaboración propia
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Después del análisis, los resultados obtenidos son que las principales temáticas
están relacionadas con la psicología (sobre la envidia, el amor y la admiración),

cocina y alimentación (y emprendedurismo), hábitos saludables, salud (cáncer

infantil y cáncer en adultos), salud femenina (menopausia y maternidad), fama
(sobre el esfuerzo y el trabajo y la gestión de talento), adolescentes
(comportamiento y crecimiento), belleza (sobre tratamientos con láser), salud
mental (sobre disfrutar de la vida y la tiranía de las redes sociales) y economía
(sobre aprende a invertir).

En cuanto al uso de la fórmula de desdoblamientos -utilizar las dos formas

(femenina y masculina) para situar a los sexos en igualdad de condiciones- se

aprecia un escaso uso de estos por parte de Cristina Mitre. En solo tres ocasiones

durante los 12 capítulos se ha empleado esta regla del lenguaje inclusivo [“madres y

padres”, “Este chaval, esta chavala” y “ellos y ellas”].

Figura 6
Desdoblamientos “El podcast de Cristina Mitre”

Nota: Elaboración propia
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Por otra parte, sí se aprecia un importante uso del masculino genérico (hasta en

108 ocasiones). Su uso no está recomendado en el lenguaje inclusivo, ya que oculta

la presencia de la mujer y además de ser sexista, es ambigüo.

Figura 7

“El podcast de Cristina Mitre”. Uso de masculino genérico

Nota: Elaboración propia

36



La narrativa femenina en el audio digital

En concreto, “los adolescentes” se ha empleado en 23 ocasiones, seguido de “los

pacientes” (10), “todos” (9), “niños” (7), “los adultos”, “los jóvenes”, “nietos” y

“vosotros” (en 4 ocasiones cada uno), “el escuchante” y “los concursantes (en 3

ocasiones cada uno), “los abuelos” y “los artistas” (en 2 ocasiones cada uno) y “uno

planea”, “uno mismo”, “un deportista”, “trabajadores”, “pintores”, “perfectos”,

“padres”, “oncólogo”, “nosotros”, “médicos”, “los supervivientes”, “los que nos

escuchan”, “los pequeños”, “los estudiantes”, “los envidiosos”, “los dos”, “los

actores”, “licenciado”, “inversores”, “hemos sido engañados”, “gestores”, “fisiólogo”,

“famosos”, “estos”, “estamos equivocados”, “empleado”, “ellos”, “el otro”, “el

especialista”, “director”, “cocinero”, “clientes”, “ahorrador” (en 1 ocasión cada uno).

Se aprecia un uso del masculino genérico especialmente cuando se habla de

profesiones.

No se han detectado refranes, dichos y/o expresiones de carácter sexista o
peyorativo en contra de las mujeres, pero sí expresiones de corte feminista
como: “no somos enemigas en el trabajo, el éxito de una mujer es el éxito de todas”,

“cuantas más voces femeninas haya, mejor”, “la amistad entre mujeres”, “¿en qué le

estamos fallando a la mujer?”, así como críticas “a toda la narrativa sexista que hace

a la mujer “responsable de ese fracaso” (en relación a la imposibilidad de quedarse

embarazada).

Por otra parte, Cristina Mitre emplea varia veces a lo largo de estos 12 episodios

términos de carácter colectivo (que deben emplearse en el lenguaje inclusivo

para referirse a los dos sexos) como “nadie”, “persona”, “gente”, “público”, “alguien”,

“equipo”, “población”, “todo el mundo”, “el personal”, la juventud”, “la adolescencia”,

“la pubertad”, “la infancia” o “progenitores”.

En cuanto al tono y el ritmo, Cristina Mitre emplea un lenguaje coloquial y cercano.

En sus entrevistas existe poco margen para la improvisación. Sus preguntas suelen

estar casi siempre formuladas con citas de otros autores -por lo que resulta difícil

analizar si el uso del lenguaje sexista o inclusivo es propio o “prestado”- y destaca el

uso que hace de los silencios. Sus preguntas suelen ser cortas, dando todo el
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protagonismo al entrevistado o la entrevistada. Sus intervenciones suelen ser poco

opinativas, dejando el peso del discurso al invitado o invitada.

En cuanto a los patrocinadores de este espacio, Mitre ha elegido a empresas que

vendan productos o servicios dirigidos a las mujeres (alimentación, sexo estilo de

vida, belleza).

7.2. EL CASO DE “ESTIRANDO EL CHICLE”

“Estirando el chicle” es un producto de audio digital que se emitió por primera vez

en mayo de 2020. El proyecto fue idea de la gallega Carolina Iglesias y la madrileña

Victoria Martín, que se conocieron cuando ambas trabajaban de guionistas de

programas. En 2021 las fichó la plataforma Podium Podcast (Grupo Prisa), que

reconoció el talento de las conductoras y se encargaron de su promoción. El éxito

fue tal, que Martín e Iglesias consiguieron el Premio Ondas 2021 al “Mejor pódcast

o programa de emisión digital”, (Montes, 2022) y su lucha feminista y a favor de la

diversidad fue merecedora del reconocimiento del Ministerio de Igualdad, que

concedió a Carolina Iglesias el premio Arcoíris.

En la cumbre de su carrera, sus artífices fueron portada de revistas, portavoces del

feminismo, invitadas y colaboradoras de programas de “prime time” y el 23 de

septiembre de 2022 llenaron el recinto del estadio Wizink Center de Madrid donde

actuaron ante 12.000 personas. Este fue el fin (temporal) de su colaboración tras la

cancelación de su programa debido a las críticas que recibieron tras invitar a la

cómica Patricia Sornosa, a la que las fans de “Estirando el chicle” acusaron de

tránsfoba por su “discurso muy agresivo e hiriente hacia las mujeres trans” y sus

alusiones a que la transexualidad es “una enfermedad mental comparable, por

ejemplo, a la anorexia”, (Cordero, 2022). Las disculpas de Martín e Iglesias se

dieron a través de las redes sociales: “Nuestro compromiso con el colectivo

LGTBIQ+ es especialmente importante. Nunca en un programa de ‘Estirando el

chicle’ ha tenido cabida ningún discurso de odio que atente contra los derechos

humanos de ningún colectivo, ni lo tendrá jamás”, (@EstirandoChicle, 2022).

Victoria Martín presentó en solitario desde el 13 de octubre de 2022 el pódcast

“Malas personas” en la plataforma Podimo, mientras que Carolina Iglesias estrenó el
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5 de octubre de 2022 el “CaroLate”. El 12 de marzo de 2023 retoman su

colaboración y estrenaron la quinta temporada de “Estirando el chicle”.

En el estudio del pódcast “Estirando el chicle” se han analizado 12 capítulos de la
cuarta temporada que discurre entre el 19 de septiembre de 2021 y el 1 de julio
de 2022. Dicha temporada se compone de 37 capítulos. Los capítulos se han

elegido de modo objetivo, con una progresión de cada 3 o 4 episodios. Además, se

incluyen el primero y el último de la temporada. La duración media de estos es de

60 minutos, siendo el más corto de 58 minutos y el más largo 1 hora y 17 minutos.

A lo largo de sus cinco temporadas, “Estirando el chicle” solo ha tenido un invitado
masculino: Iggy Rubín, en el quinto episodio de la segunda temporada (además de

una pequeña intervención de Julio, la “voz en off” en la quinta temporada). Este

programa se distingue por hacer gala de un feminismo “milenial” en el que las
protagonistas son siempre las mujeres. Carolina Iglesias y Victoria Martín han

hablado con ellas de muchos temas, y aunque cada episodio y cada entrevistada

tenía un porqué y un tema, la improvisación llevaba la conversación a otros

distintos, por lo que durante los 12 capítulos estudiados, las temáticas se repetían,

estando en todas ellas presente el feminismo.

No obstante, podemos resumir las temáticas en las siguientes: discriminación y

derechos colectivo LGTB+, el edadismo femenino, el machismo, las redes
sociales, el deporte, el periodismo y las “fake news”, la sororidad, la
precariedad laboral, los tabúes, el mundo de la televisión, los viajes, el
racismo, el aborto, la política, los derechos, la cultura, la violencia contra las
mujeres, la amistad femenina y, por supuesto, el feminismo y activismo
feminista.

Esta temporada estuvo marcada también por reiterativas referencias a la
pandemia del Covid-19 en cuanto al efecto que tuvo la crisis sanitaria sobre la

salud mental o el trabajo.

El tono de “Estirando el chicle” es humorístico, irreverente y descarado, con

equilibrio entre la (fingida o no) seriedad de Carolina Iglesias y lo absurdo y la ironía

de Victoria Martín. Ambas consiguen darle al programa un tono relajado en el que la

entrevistada se sienta lo más cómoda posible.
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Figura 8

Temáticas “Estirando el chicle”

Nota: Elaboración propia

Destaca también la variedad de invitadas que han llevado al programa: desde

representantes de la Generación Z, como la divulgadora Ruan Zhou; hasta

“millennials” como la cantante Edurne; portavoces de la Generación X, como Ana

Milán o Mónica Carrillo; o “baby boomers” como la actriz Lola Herrera. Con todas se

empleó el mismo tono y la misma fórmula de entrevistas.
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En cuanto al lenguaje sonoro, se aprecia una ausencia de silencios. Siempre hay

una de las tres voces en el aire. La música al final de cada episodio está relacionada

con el tema que se ha tratado o con la entrevistada.

Respecto al uso de la fórmula de desdoblamientos -utilizar las dos formas

(femenina y masculina) para situar a los sexos en igualdad de condiciones- al igual

que en el caso de “El podcast de Cristina Mitre” se aprecia un uso casi anecdótico,

aunque en el caso de “Estirando el chicle” es el doble. A lo largo de los 12 capítulos

analizados, se han detectado 6 desdoblamientos: “actores y actrices”, “a los que

habéis venido y a las que habéis venido”, “las niñas o los niños”,”los chicos y las

chicas”, “del que o de la que eres fan”, “alguna oyente o algún oyente”

Figura 9

Desdoblamientos “Estirando el chicle”

Nota: Elaboración propia

El uso del masculino genérico -considerado sexista, excluyente y ambigüo- no es

tan recurrente como en el caso de “El podcast de Cristina Mitre”. En el caso de

Iglesias y Martín, a lo largo de los 12 capítulos analizados se ha empleado en 56

ocasiones (la mitad de veces que en el caso de Mitre). En concreto: “niños” (9),
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“actores”, “amigo” y “padres” (en 5 ocasiones cada una), “adultos”, “hijo”, “médico”,

“todos” (en 3 ocasiones cada una), “nosotros” (2) y “alumnos”, “cada uno”, “cómico”,

“compañeros”, “conservadores”, “cuidador”, “el oyente”, “enemigo”, “los catalanes”,

“los chavales”, “los colegas”, “los jóvenes”, “los mismos”, “muchos”, “seguidores”,

“tío”, “un piloto”, “vosotros” (en una ocasión cada una).

Figura 10

“Estirando el chicle”. Uso de masculino genérico

Nota: Elaboración propia

42



La narrativa femenina en el audio digital

No se han detectado refranes, dichos y/o expresiones de carácter sexista o
peyorativo en contra de las mujeres, excepto en 4 ocasiones, pero en tono irónico

y de denuncia: “”ese rollo de ‘mujer tenías que ser’” y “¿cómo ser la guarra y la

empollona?”, “zorrita”, y “guarra”.

Lo que abundan son las expresiones propias de un discurso o lenguaje
feminista, hasta en 52 ocasiones, como: “es un programa de mujeres futbolistas

feministas”, “es un referente femenino”, “masculinidad tóxica”, “igualdad de

derechos”, “compadreo masculino”, “las mujeres lo hacemos mejor”, “estereotipos

de mierda”, el uso correcto de “futbolistas mujeres”, “bienvenidas”, “el fulgor de

nuestros coños”, “copilota”, “las mujeres estamos desprotegidas”, “hay que educar

para que no lo hagan ellos (agredir)”, “reivindicativo”, “referente”, “diversidad”,

“persona trans”, “personas racializadas”, “nuestras vidas son inclusivas”, “harta de

que nuestras historias las cuenten ellos”, “el feminismo y todo lo que implica es para

que todos vivamos mejor”, “oyentas”, “alcaldesa”, “las mujeres no somos un

colectivo; somos la mitad de la población”, “visibilizar el tema LGTB+”;

“adolescenta”, “sororidad”, “sorora”, “la comedia es la libertad para las mujeres”,

“reina”, “siempre es buen momento para decir ‘los tíos son muy cerdos?” , “tía”,

“personas que menstrúan”, “los roles con los que juegan ahora las niñas son

diferentes, afortunadamente” , “ganar al patriarcado”, “tu pepe se merece lo mejor”,

“referentes”, “derecho al aborto”, “hartas de que señores que nos digan qué

tenemos que hacer con nuestro cuerpo”, “ciudadana”, “los derechos de las mujeres

son de quita y pon” , “no soy machista porque tengo madre y hermana” (crítica), “los

hombres son raros” , “ojalá vivir con la seguridad de un señor blanco”, “síndrome de

la impostora”, “activismo feminista”, “hay gente que entiende el feminismo como el

enemigo”, “una mujer tomando decisiones y estando segura asusta mucho”,

“estamos todas en el mimo barco”, “feministas SL” y “las mujeres estamos hartas de

querer; queremos que nos quieran”.

Por otra parte, Iglesias y Martín utilizan varias veces a lo largo de estos 12 episodios

términos de carácter colectivo (que deben emplearse en el lenguaje inclusivo

para referirse a los dos sexos) como “público”, “gente”, “peña”, “persona”, “nadie”,

“colegas”, “alguien”, “todo el mundo”, “amistades”, “cualquiera”, “audiencia”, “pareja”,

“seres humanos”, “las masas” y “el equipo”.
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En cuanto al patrocinio de este espacio, las creadoras de “Estirando el chicle” han

optado por anunciantes más eclécticos: desde el Ayuntamiento de València hasta

Nextory (audiolibros), la plataforma HBO Max o Herloop (bragas menstruales),

aunque su principal anunciante ha sido Kaiku Caffè Latte.
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8. CONCLUSIONES

Solemos balbucear a los diez meses y, por norma general, antes del primer año de

vida ya hemos dicho nuestras primeras palabras. Es a partir de ese momento

cuando entendemos la importancia del lenguaje; cuando comprobamos que nos

identifica como tribu (llámase país, nación o cultura); que es capaz de crear vínculos

-promueve “la formación del conocimiento y contribuye al desarrollo de la identidad

cultural”  (Palacios, 2019. p.25) -, pero que también tiene el poder de invisibilizar a la

mitad de la población.

Durante siglos la mujer parecía no existir, escondida bajo el uso de un masculino

genérico que no la representaba y reclamando un lenguaje que la incluyera y que no

la insultara. Pero en la última década las voces (masculinas y femeninas) que

exigen un lenguaje inclusivo (real y natural) son cada vez más. Nos encontramos

aún a las puertas de esta revolución lingüística, pero ya se oyen los tambores del

cambio. “El podcast de Cristina Mitre” (EPDCM) y “Estirando el chicle” (EEC) son

dos ejemplos de voces y narrativas femeninas del siglo XXI, pero ¿son también

ejemplos de que existe una narrativa femenina en el audio digital que promueve el

lenguaje inclusivo? Veamos las conclusiones.

Las hipótesis que hemos tratado de despejar en este análisis son, en primer lugar,

si los pódcast analizados emplean un lenguaje inclusivo y si lo hacen de
forma consciente y premeditada. En términos generales concluimos que existe

una voluntad por parte de Carolina Iglesias, Victoria Martín y Cristina Mitre de

emplear un lenguaje inclusivo, pero con alguna diferencia notable. Así, mientras las

creadoras de “Estirando el chicle” (Iglesias y Martín) se esfuerzan más y tienen más

cuidado en la elección de las palabras, siendo más conscientes de que su discurso

tiene una carga política en defensa de los derechos de la mujer, Cristina Mitre deja

esta militancia lingüística en un segundo plano. Esta diferencia podría responder a

la brecha generacional que las separa, pues mientras Iglesias y Martín nadan

entre la generación “millennial” y la Generación Z, Mitre es representante de la

Generación X, es decir, les separan casi dos décadas. Y si bien es cierto que los

pódcast conducidos por mujeres, "favorecen la presencia de una narración más

inclusiva tanto en su elección como en su edición”, (Martínez, 2022, como se citó en

Messeguer, 2022) , también lo es que no todas las mujeres son iguales, se
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comportan igual y, obviamente, se comunican igual, tal y como hemos podido

comprobar durante la escucha de estos dos programas.

La misma Cristina Mitre considera que, por ejemplo, decir “elles” no convierte a

alguien en más inclusivo. “Inclusivo, en mi caso, es que si hago un tema de salud

sexual, desde el orgasmo a las infecciones de transmisión sexual, tenga en cuenta

todas las orientaciones sexuales, por ejemplo”, (Mitre, 2023). No obstante, como ya

sabemos y hemos visto, el lenguaje inclusivo va más allá de un genérico inventado

con terminación “e”, pues implica visibilizar a la mujer a través de, por ejemplo, los

desdoblamientos -utilizar las dos formas (femenina y masculina) para situar a los

sexos en igualdad de condiciones-, una fórmula que Cristina Mitre no emplea mucho

en su programa (solo en tres ocasiones durante los 12 capítulos), aunque sí usa de

manera habitual el masculino genérico o términos de carácter colectivo. Ello nos

lleva a concluir que para Mitre es más importante el fondo que la forma, es decir,

que considera que en las narrativas femeninas pesa más el contenido (por ejemplo,

los temas que trata en su programa) que si se defiende un lenguaje inclusivo. Ello,

no obstante, no es óbice para considerar que Mitre es una creadora de contenidos

digitales que apoya las reivindicaciones de las mujeres, tal y como se puede

escuchar a lo largo de su trayectoria y en los pódcast analizados. Una creadora de

programas que nada tienen que ver con otros productos audiovisuales en los que es

notoria la pátina sexista.

El lenguaje inclusivo, recordemos, es la manera de expresarse que no discrimina

por sexo y no contribuye a perpetuar los estereotipos de género. Pero su uso puede

ser más o menos intencionado. A lo largo de los programas analizados no se ha

podido concluir si el déficit de fórmulas inclusivas es premeditado por parte de Mitre

o si, por el contrario, responde a un estilo propio. Lo que sí se ha podido constatar

es que la creadora de “El podcast de Cristina Mitre” defiende la importancia de un

conocimiento que tenga en cuenta a las mujeres; un conocimiento que cubra todas

las necesidades de la mujer a lo largo de todas las etapas de su vida. Por ello habla

sin tapujos de temas por los que otros medios suelen pasar de puntillas, como la

menopausia, los trastornos de conducta alimenticia, el deporte femenino, los

problemas de conciliación o el empoderamiento de la mujer. De este modo, se

puede afirmar que, pese a que su pódcast no es ejemplo de un programa que

promueve el lenguaje inclusivo, sí podemos decir que su narrativa es feminista y
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que con ella está contribuyendo a asentar una nueva narrativa femenina en el audio

digital.

¿Y qué hay de “Estirando el chicle"? ¿Son las jóvenes creadoras más proclives a

emplear lenguaje inclusivo? Tras el análisis en profundidad de los 12 capítulos (y la

escucha previa de todas las temporadas de EEC) se ha podido comprobar que tanto

Victoria Martín como Carolina Iglesias emplean más fórmulas asociadas al lenguaje

no sexista que las que utiliza Cristina Mitre.

A lo largo de este análisis se ha visto que no sólo huyen del masculino genérico,

sino que se esfuerzan por utilizar (y explicar) conceptos asociados a la lucha

feminista, como “sororidad” o “heteropatriarcado”. Así, mientras el pódcast de

Cristina Mitre informa y entretiene, “Estirando el chicle” informa, entretiene e

instruye. Si bien Iglesias y Martín no emplean mucho la fórmula de

desdoblamientos, en la mayoría de casos utilizan el femenino como genérico,

conscientes de que su audiencia es mayoritariamente femenina y de que sus

invitadas son todas mujeres (representantes de un amplio abanico generacional).

Las temáticas de los pódcast analizados de “Estirando el chicle” certifican que

estamos ante un producto de narrativa femenina y feminista, pues todos los

asuntos fueron tratados desde la perspectiva de los intereses y derechos de la

mujer, ya fuera el edadismo, la precariedad laboral o el colectivo LGTB+.

La segunda hipótesis de este trabajo es que el tipo de lenguaje sonoro que se

emplea en los pódcast analizados acompaña a esta nueva manera de comunicar;

que la música, ráfagas, silencios y locución forman parte de esa intencionalidad.

Tras analizar los 12 capítulos de cada programa no podemos afirmar que esto sea

así. No obstante, sí se observan diferencias en el lenguaje sonoro entre ambos

productos de audio.

Si “Estirando el chicle” fuese un estilo de música sería Trap, reggaeton, EDM

(música electrónica), tecno y/o house. Sería una música que te hace ponerte en pie,

actuar, bailar y hasta perrear. Si “El podcast de Cristina Mitre” fuese música, sería

Sabina, Serrato o Aute; esa música que te dan ganas de tomar apuntes. Los

lenguajes sonoro de los dos programas analizados son muy distintos pese a que los

dos tienen como base el género de entrevista. Uno (el de Mitre) opta por las pausas,

por respetar el silencio como un elemento que facilita la reflexión; no enmascara ni

47



La narrativa femenina en el audio digital

adorna el programa con elementos superfluos o decorativos. “El podcast de Cristina

Mitre” es una charla interesante en una cafetería donde la voz hablada es la

protagonista; el resto, sobra. Pero para Iglesias y Martín, su pódcast es una fiesta

donde cabe casi todo: la música, el ruido, los efectos sonoros… todo contribuye a

generar una atmósfera de entretenimiento con un colofón musical que se adapta a

la invitada y que baja la persiana de ese bar improvisado.

La tercera hipótesis iba encaminada a verificar que el tono de los pódcast
analizados es directo, sincero, fresco, espontáneo y cercano. Podemos concluir que

así es, pero que, al igual que en el caso anterior, las diferencias son palpables.

Ambos programas están diseñados para establecer conexiones cercanas con las

oyentes [como diría Carolina Iglesias, más que un pódcast es una conversación

entre amigas, y “cuando escuchas una conversación de amigas sientes que eres

una más"  (Iglesias, 2022, como se citó en Blanco, 2022)]. Con ellas se crea una

complicidad que trasciende el programa en sí, creando una comunidad que, no

obstante, no perdona errores.

Porque expresar opiniones conlleva riesgos y en “Estirando el chicle” existe una

evidente militancia que, en cierto modo, deja a sus creadoras indefensas ante las

críticas. Es un pódcast de entrevistas, entretenimiento y humor irreverente, pero con

un marcado posicionamiento en todos los temas que trata. Caso muy distinto es el

de Cristina Mitre, donde la objetividad es más manifiesta. Pese a que el pódcast

lleva el sello personal de la periodista, el peso del programa lo lleva el entrevistado,

dejando poco espacio para las opiniones de la entrevistadora. En este punto hay

que recordar que EPDCM se centra, sobre todo, en temáticas relacionadas con la

salud y la ciencia, mientras que EEC deambula por el mundo del espectáculo, la

cultura y las “influencers”, lo que justifica el tono elegido en cada uno de los pódcast.

Una elección que María Jesús Espinosa de los Monteros explica de la siguiente

manera: “Mientras que el tono de ‘Estirando el chicle’ es corrosivo, deslenguado e

irreverente, pues el público al que se dirige entiende la comunicación en términos

mucho más horizontales, el tono de Cristina Mitre es más tradicional, clásico y

convencional (Espinosa de los Monteros, 2023)”. Por todo ello podríamos concluir

que pese a estas diferencias, el tono de los dos programas contribuye a construir

una nueva narrativa en el audio digital.
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¿Existe una nueva narrativa femenina? “Si entendemos esa inclusividad como la

voluntad de incorporar perfiles, voces y profesionales con todo tipo de diversidad

diría que sí”, (Espinosa de los Monteros, 2025). “No creo que exista una narrativa

exactamente igual en todos los podcasts que consideramos feministas, pero sí un

tono y es definitivamente el del sentido del humor. Gran parte de estos podcasts

comparten la idea de subrayar lo absurdo de un mundo heteropatriarcal y machista”,

(Espinosa de los Monteros, 2025).

En este Trabajo de Fin de Grado se han estudiado los casos de ”Estirando el chicle”

y “El Podcast de Cristina Mitre”. Se buscaba averiguar, a través del análisis del

lenguaje, de sus temáticas y de su estilo propio, si existe una nueva narrativa

femenina (y feminista) en el audio digital. Tras el estudio, concluimos que existe una

nueva narrativa en el audio digital que surge de voces femeninas que entienden y

expresan el feminismo de manera distinta, pero que comparten una voluntad de

incorporar perfiles, voces y profesionales con una diversidad manifiesta; que se

hace desde un punto de vista cercano y con sentido del humor (tan particular como

lo son las tres protagonistas del estudio), aunque difieren en el objetivo de su

mensaje (Mitre informa y EEC entretiene y forma).

Por otra parte, tras finalizar la investigación se han detectado algunos campos de

mejora. Se echa en falta la entrevista de Carolina Iglesias y Victoria Martín, que no

quisieron participar en el estudio, pero cuyas opiniones directas respecto a la

narrativa femenina y el lenguaje inclusivo habrían enriquecido el trabajo. También

podría haberse estudiado la última temporada (la quinta) de “Estirando el chicle”

para ver si la cultura de la cancelación de la que fueron objeto afectó o no a su

lenguaje y narrativa y si hubo autocensura.

Para futuras investigaciones podrían tenerse en cuenta un mayor número de

capítulos objeto de estudio e incorporar algunos ejemplos de productos de audio

digital que emplean un lenguaje sexista.

Como conclusión, Carolina Iglesias, Victoria Martín y Cristina Mitre han creado dos

programas donde las mujeres tienen voz y se les escucha; programas que ya

forman parte de la historia de la narrativa femenina del audio digital.
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10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1. ENTREVISTA A CRISTINA MITRE.

Cristina Mitre. Periodista y creadora de “El podcast de Cristina Mitre”.

*(Esta entrevista se realizó vía correo electrónico el 19 de abril de 2023)

Como Trabajo de Fin de Grado estoy llevando a cabo una investigación de dos de

los productos de audio digital de más éxito en la actualidad: “El podcast de Cristina

Mitre” y “Estirando el chicle”. El objetivo de la investigación es responder a esta

pregunta: ¿Existe una narrativa femenina propia en el audio digital? Me interesa

conocer cómo y desde dónde se afronta la comunicación feminista y femenina en la

primera mitad del siglo XXI; si es el principio de una nueva manera de comunicar o

solo una moda.

Esta investigación se nutre de los datos extraídos de estos dos podcast. De ellos se

estudiará, sobre todo, el empleo de lenguaje inclusivo, pero también las temáticas,

puesta en escena y tonos. Además, la investigación se fundamentará en los

estudios recientes y bibliografía del tema, pero también de la información que

aporten las propias protagonistas, como en tu caso.

Por ello me gustaría que me respondieras a las siguientes preguntas:

-¿Cómo definirías el lenguaje que empleas en el pódcast?

-El 90 % de quienes me escuchan son mujeres así que suelo usar más el género

femenino, aunque soy consciente de que hay hombres que me escuchan.

-¿Qué tono dirías que tiene “El podcast de Cristina Mitre”?

-Cercano. Es esa amiga que sabe y te explica las cosas para que las entiendas. Lo

más difícil en la divulgación en salud es hablar con rigor pero sin perder la cercanía.

-¿Qué es para ti el lenguaje inclusivo?

-Pues hay palabras que me resisto a utilizar como, por ejemplo, cuerpos

menstruantes. Yo seguiré diciendo “mujeres que tienen la regla”, porque todavía

existe la “pobreza menstrual” y quien la sufre son en su mayoría mujeres. No se
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puede invisibilizar a la mitad de la población del planeta. Y esto no supone no tener

la sensibilidad para reconocer los retos y problemas de quienes no se identifican

como mujeres.

-¿Crees que los creadores/as de pódcast abogan por el uso del lenguaje
inclusivo?

-Es que decir “elles” no creo que sea lo que te hace más inclusivo. Inclusivo, en mi

caso, es que si hago un tema de salud sexual, desde el orgasmo a las infecciones

de transmisión sexual, tenga en cuenta todas las orientaciones sexuales, por

ejemplo.

-¿Crees que los pódcast creados por mujeres se distinguen (en cuanto a
lenguaje, tono o temática se refiere) de los podcast creados por hombres?

-Sí, porque en mi podcast he tratado temas que jamás tendrían cabida en un medio

generalista. Y mucho menos con la extensión y la profundidad que lo cubrimos.

Nadie dedica una hora y media a explicar qué es la endometriosis o el lipedema, por

ejemplo. Durante muchos años, por ejemplo, los suplementos dominicales de los

periódicos tenían páginas para mujeres (sección estilo, por ejemplo) y solo se

cubrían temas de belleza y moda. Hasta el algoritmo de YouTube tiene sesgo. Sólo

por ser mujer te muestra antes contenidos de belleza y moda que, por ejemplo

ciencia. Deborah Bello tiene un artículo sobre el tema.

-Si existe una narrativa femenina y feminista en el audio digital, ¿en qué
consiste?

-Imagino que tengo una manera particular de contar las cosas porque soy mujer y

porque pasé muchos años en redacciones de “revistas femeninas”. Mi público al

final son mujeres de mi perfil (de 35-45 años) en su mayoría, así que los temas que

planteo en mi podcast responden a conversaciones que, muchas veces, se plantean

desde redes sociales, por ejemplo.

56



La narrativa femenina en el audio digital

10.2. ANEXO 2. ENTREVISTA A MARÍA JESÚS ESPINOSA DE LOS MONTEROS

María Jesús Espinosa de los Monteros. Directora General de Prisa Audio

Como Trabajo de Fin de Grado estoy llevando a cabo una investigación de dos de

los productos de audio digital de más éxito en la actualidad: “El podcast de Cristina

Mitre” y “Estirando el chicle”. El objetivo de la investigación es responder a esta

pregunta: ¿Existe una narrativa femenina propia en el audio digital? Me interesa

conocer cómo y desde dónde se afronta la comunicación feminista y femenina en la

primera mitad del siglo XXI; si es el principio de una nueva manera de comunicar o

solo una moda.

Esta investigación se nutre de los datos extraídos de estos dos podcast. De ellos se

estudiará, sobre todo, el empleo de lenguaje inclusivo, pero también las temáticas,

puesta en escena y tonos. Además, la investigación se fundamentará en los

estudios recientes y bibliografía del tema, pero también de fuentes expertas como la

tuya.

Por ello me gustaría que me respondieras a las siguientes preguntas:

-¿Crees que “Estirando el chicle” y “El podcast de Cristina Mitre” emplean un
lenguaje inclusivo?, ¿crees que lo hacen de forma consciente y premeditada?

-Si entendemos el lenguaje inclusivo como aquel que emplea la ‘e’ como modismo

neutro diría que no. Por el contrario, si pensamos en la inclusividad como la

voluntad de incorporar perfiles, voces y profesionales con todo tipo de diversidad

diría que sí.

-¿Cómo calificarías el tono de estos podcast? (irreverente, directo…), ¿En
qué se parecen y se distinguen? (en cuanto a lenguaje, tono y narrativa
feminista se refiere)?

-Creo que “El podcast de Cristina Mitre” y el de “Estirando el chicle” no pueden

compararse. Ambos son conversacionales, ambos son entrevistas, pero mientras

Mitre se dirige a una audiencia más mayor sobre un sector determinado y con un

lenguaje y un tono tradicional, clásico y convencional, “Estirando el chicle” es

corrosivo, deslenguado e irreverente, pues el público al que se dirige entiende la

comunicación en términos mucho más horizontales.
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-Si existe una narrativa femenina y feminista en el audio digital, ¿en qué
consiste?

-Creo que no existe una narrativa exactamente igual en todos los podcasts que

consideramos feministas -ahí podemos incluir a “Saldremos mejores”, “Deforme

Semanal”, “Dos rubias muy legales” o “Cuarto Milenial”-, pero sí un tono y es

definitivamente el del sentido del humor. Gran parte de estos podcasts comparten la

idea de subrayar lo absurdo de un mundo heteropatriarcal y machista.

-¿Crees que los creadores/as de podcast abogan por el uso del lenguaje
inclusivo?

-No necesariamente y no en España. Mucho más en Argentina, por ejemplo, donde

el lenguaje inclusivo es casi una cuestión de Estado.

-¿Qué crees que busca una mujer en un podcast hecho por mujeres?

-Sentir que hablan de los temas que a ella le interesan, sentirse acompañada,

encontrar experiencias similares, hallar, en definitiva, una comunidad fiel.
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10.3 ANEXO 3. FICHA TÉCNICA " ESTIRANDO EL CHICLE”

FI��� TÉC�I��. “ES����N�O EL C�I�L�”

FE��� NÚME��
CA�ÍTU��

TÍTU�� DU����ÓN SI���S�� EN���V���AD�/O AN����AN��
PA���C��I�

19 de
se����m��e
de 2021

1
“EL FÚBO�”

1 h. 13 m. Vir����a Tor����l�a (fu���l���a de� At�éti�� de
Mad��� y ca����na de la se���c�ón es��ñol�)
cu���� la� difi���t��e� de� de���t� fe����no y
el p�o��s� de su re����ra��ón de un cán�e�

Vir����a Tor����l�a (fu���l���a).

Col����ad���: Hen�� Ál�a��z
NO

8 de oc���r�
de 2021

4
“MU��� TE�ÍAS

QU� SE�”

58 m. Capítu�� co� mo���� de la se���� de la
mo����da� en Valèn�i�. Se t�a��n te��� co��
la me��� fo��� (y más se����) ma���� de

mo���s� pa�� un� mu���. Anéc�o��s

In�i��d�/co����ra����: Pat����a
Es�e�� (hu����s�a)

Ayu���m�e��� de
Valèn�i�

29 de
oc���r� de

2021

7 “GE����NA� EL
F�A��S�”

1 h. 08 m. Una c�a�l� so��� no sa��� qué qu���e� ha���
co� tu vi��, te���s la ed�� qu� te���s; so���

f�a��s�� en el am�� y en el t�a��j�

Ab�i� Zam��� (ac���z, di���t��a y
gu���i�t�)

H�O MA�

19 de
no����b�e
de 2021

10
“SE� VI���”

1 h. 01 m. Una co���r���ión so��� qué su���� pa�� la�
mu����s ha���s� ma��� y la p�e��ón so���� qu�

su���n. El ed����mo. Los av����s en lo�
de���h�� de la� mu����s

Man���a Car���� (ab����a, ju��� y
ex al���d��a de Mad���) H�O MA�

10 de
di����b�e de

2021

13 “IN���S�� E
IN���M��A�”

1h. 15 m. En��ev���� en la qu� ha���n de “se� in���s��,
de ha��� el ri�ícu��, de de��� la ve���d y de

co���r mu���s t�o��s”

Móni�� Car���l� (pe����is��)
Col����ad���: Lal� Chu� (se���ón

so��� bu��� y me���r��)

NO
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FE��� NÚME��
CA�ÍTU��

TÍTU�� DU����ÓN SI���S�� EN���V���AD�/O AN����AN��
PA���C��I�

4 de fe���r�
de 2022

17 “MA��ÉTI��� Y
SE���T��A�”

1 h. 10 m. La ac���z Ana Milán ha��� de se�
in����n�i��t� en to��� lo� ni����s, en el

pe���n�� y en el p�o��s�o���

Ana Mil�� (ac���z y cómi��)
Col����ad����: Hen�� Ál�a��z

Nex���y (a�d�o���r��)

4 de ma���
de 2022

21
“SE� F�I��S”

1 h 17 m, Cha��� co� la ca���n�� Edu��� en de���s� de
la� pe���n�� qu� so� di���n��� y ha��� co���

di���n���

Edu��� (ca���n��)
Col����ad���: Lal� Chu� NO

1 de ab��� de
2022

25
“CO���L� SE NA��”

1h. 06 m. En��ev���� a “la re��� de lo� sa����s y de lo�
co���l�o�, la qu� de���pó el Mel���� Pla��,
Amo� Rom���a”. Sob�� el mu��� de la

te����sión y la t�a�s����a

Amo� Rom���a (ar���t� mu����l)
Pod��� Pod���t
(a�t���om�) +

Ka�k� Caffè Lat��

29 de ab���
de 2022

28 “VE� MU���S Y
ES����OT����
IN���T��”

1 h. Sob�� la xe����bi�, lo� es����ot���� y so���
cómo es vi��� vi����do a paíse� co� di����n�e�

cu���r�� y lu���n�� co��r� lo� c�i�hés

Qu�n Zho� (di���g��o��, il���r��o�� y
ac����s�a)

Col����ad���; Pat����a Es�e��

Her���� (b�a��s
me��t����es)

27 de ma��
de 2022

32 “CA�ÁN�O��S EN
TO��”

1 h. 04 m. Lol� Her���� c�a�l� “so��� cómo fu�
de���r���ar su ca���r� co�� ac���z du���t� el
f�a�q����o, lo qu� si���fic� pa�� el�� el te����

y su���s� a un es����ri�”

Lol� Her���� (ac���z)
Col����ad���; Pat����a Es�e��

Ka�k� Caffè Lat��

16 ju��� de
2022

35 “EL D�A�� NO�
IN���R�”

59 m. Jul���a Ven���� ha��� so��� “cómo se pu����
ap����c�a� lo� d�a��s pa�� sa��� la

c�e���vi���”

Jul���a Ven���� (ca���n��)
Col����ad���: Pat����a Es�e��

Ka�k� Caffè Lat��

1 de ju��� se
2022

37 “MU���S NO���L��
Y AL�ÚN CI���

RA���D�”

1 h. 15 m.. Úl�i�� p�o�r��� de la te���r��a. Bal����.
Cha��� so��� la fe����da� y la vi��

Pro���m� so���
Col����ad��: Jul��, el lo����r de la�

ca����ra� / Col����ad���: Lal� Chu�

Ka�k� Caffè Lat��
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10.4. ANEXO 4. ANÁLISIS “ESTIRANDO EL CHICLE”

ANÁLI���. “ES����N�O EL C�I�L�”. TE���R��A 4

CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de

ve��� )

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o���

(ca�ác�e� se���t�
y/o pe����ti��)

FE����S�O (vo����la���,
us�� y ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y
si���fic��o)

1 El de���t�
fe����no y la�
difi���t��e� qu�
de��� su����r
la� mu����s

pa�� de����r�e
al fút�o�

p�o��s�o���

“ac����s” (4)
“niños” (3)

“ac����s y ac���c��”
(1)

Hay c�íti��
a la fór�u��
de us�� el
pa���t���o
de un�

mu��� pa��
defi���l�:

“La
«Ron����n�
a» pa��
no��r�� a
la fu���l���a

Mil���
Dom����es.

“púb�i��”,
“ge���”,
“peña”,

“pe���n�”,
“na���”

“ho��r�, tía”,
“un ma����it�”,

“coñaz�”

“Es un p�o�r��� de mu����s
fu���l���as fe����s�a�”, “es
un re����n�e fe����no”,
“ma���l��i��d tóxi��”,
“ig����ad de de���h��”,

“co���d��o ma���l��o”, “la�
mu����s lo ha����s me���”,
“es����ot���� de mi����”. Uso

co���c�� de “fu���l���as
mu����s”.

Cab����a: “Es�i��n��
el c�i�l�, tu mi�� y
ca�� ve� la de más

ge���”.

Músi�� de ci����: «We
Are One» hi��� de la
Cop� Mun���� de la

FI�� 2014
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CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de
ve��� qu�
ap����en)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o���

(ca�ác�e� se���t�
y/o pe����ti��)

FE����S�O (vo����la���,
us�� y ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y
si���fic��o)

4 El us� de lo�
di���n��� ti���
de t�a�s���t�
po� pa��� de
la� mu����s

“niños” (3)
“a mí lo�
ad����s …”
(1), “mi�

pa���s” (1),
“médi��” (1),
“un pi���� de
av�ón” (1),
“es�án lo�
mi���s” (1)

“ a lo� qu� ha�éis
ve���� y a la� qu�
ha�éis ve����” (1)

“la� niñas o lo� niños”
(1)

“ge���”,
“pe���n��”,
“co����”,
“peña”, “el

pe���n��”, “el
púb�i��”

En to�� de���c�a:
“es� ro��� de ‘mu���
te�ías qu� se�’”,

“bi����ni���”, “el fu���r de
nu���r�� coños”, “co����ta”,

“la� mu����s es����s
de��r����id��”, “ha� qu�

ed���� pa�� qu� no lo ha���
el��� (ag����r)”

Cab����a: “Un
po���s�, un� ra��, un
t�o�c��, un pi��� y la
p�e���sa Vic����a”

Músi�� de ci����: “La
bi���l��a”

7 Dis���m��a��ón
de co���t��o�

L��B+

“lo� co����s”
(1), “am����”
(1), “en����o”
(1), “niño”
(1), “lo�

ad����s (1),
“cómi��” (1)

“na���”,
“al���e�”,
“pe���n�”

“re����di����vo”, “re����n�e”,
“di���s��a�”, “pe���n� t�a�s”,

“pe���n�� ra����iz����”,
“nu���r�� vi��� so�

in���s��a�”, “ha��� de qu�
nu���r�� hi���r�a� la�

cu����n el���”

Cab����a: “Un pód�a�t
qu� ta���én es���h��

al����s señor��”

Músi�� de ci����:
“Su�ño su bo��”

62



La narrativa femenina en el audio digital

CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de

ve���)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o���

(ca�ác�e� se���t�
y/o pe����ti��)

FE����S�O (vo����la���,
us�� y ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y
si���fic��o)

10  Lo qu� su����
pa�� la�
mu����s

ha���s� ma���
y la p�e��ón
so���� qu�
su���n. El
ed����mo
fe����no

“un cu����or”
(1),

“vo���r��”
(1), “lo�

jóve���” (1),
“no���r��”

(1),
“co���r���or�

s”, (1)
“médi��” (1) ,
“to���” (1)

“ge���”,
“pe���n�”,
“na���”,

“ah��� es ta���,
señor�”

“El fe����s�o y to�� lo qu�
im���c� es pa�� qu� to���
vi����s me���” , “oye���s”,

“al���d��a”

Cab����a: “Es�i��n��
el c�i�l�, el po���s� en
la qu� ap����e la me���
vo� de� país, la mía”

Músi�� de ci����:
“Ten�� el co���ón

co���n��”

13 Per���i�m�,
“fa�� ne��”.
Sob�� la

se���b��i��d,
so����da�,

re��� so����es y
ha��� el

ri�ícu��. Sob��
la p�e��r�e���
la����l, lo�
ru����s,
se���t�� y
ta�úes

“el oy����”
(1),

“lo� c�i��s y c�i��s”
(1)

“pe���n�”,
“púb�i��”,

“ge���”, “to��
el mu���”

“la� mu����s no so��� un
co���t��o; so��� la mi��� de
la po���c�ón”, “vi����li��� el
te�� L��B+”; “ad����ce���”,
“so����da�”, “so����”, “la

co����a es la li���t�� pa��
la� mu����s”, “re���”

Cab����a: “Es�i��n��
el c�i�l�, el po���s� qu�
te cu���� tu� mi����s

li����l�e�t�”

Músi�� de ci����:
“Sob����vi�é”
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CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de
ve��� qu�
ap����en)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o���

(ca�ác�e� se���t�
y/o pe����ti��)

FE����S�O (vo����la���,
us�� y ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y
si���fic��o)

17 Les����is��.
Sob�� li���, se�
in����n�i��t� y
de���d���i�s
tóxi���. Sob��

la cu���

“médi��” (1) “ge���”, “to��
el mu���”,
“pe���n�”,
“al���e�” ,
“am����de�”

“¿cómo se� la
gu���� y la
em���l��a?”
(b�o��)

“si���r� es bu�� mo���t�
pa�� de��� ‘lo� tíos so� mu�

ce���s?” , “tía”, “pe���n�� qu�
me��t�úan”,

Cab����a: “Es�i��n��
el c�i�l�, el po���s� qu�
te ac����ña mi���r��

te to��� el pe��”
Músi�� de ci����: “Soy
yo la qu� si��� aq�í”

21 Sob�� re���
so����es, se�
f�i��s, so���

co���c�o���m� y
el ma���s�� de
la� pe��� Dis���

“se����or��”
(1), “ca��
un�” (1),
“niños”(3),

“lo�
ca����ne�”
(1), “hi��
“(2),

“co���ñer��”
(1), am����
(1), “tío” (1)

“de� qu� o de la qu�
er�� fa�” (1)

“pe���n�”,
“ge���”, “se�”,
“cu����i�r�”,
“na���”, “to��
el mu���”

“lo� ro��� co� lo� qu� ju����
ah��� la� niñas so�

di����n�e�, af����na����n�e”

Cab����a: “Es�i��n��
el c�i�l�, un po���s�
qu� ti��� un p�e���

On�a�”

Músi�� ci����: “Te
fa��� ve����” (Edu���)
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CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o���

(ca�ác�e� se���t�
y/o pe����ti��)

FE����S�O (vo����la���,
us�� y ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y
si���fic��o)

25 Sob�� se�
co���l�, se�

t�a�s���a�, el
mu��� de la
te����sión y la
t�a�s����a

“mu���s” (1) “ge���”,
“pe���n��”,
“to�� el
mu���”,

“am����de�”

“hi��” (to��
pe����ti��)

Cab����a: “El po���s�
fa����to de Paz Pad����”

Músi�� de ci����:
“Qu��ro be���t�”

28 Sob�� vi����, el
ra���m�, la

p�e��ón so����
po� ca���s�, el

le����je
ra���t� y so���

co���m�
re���n���le

“tu� pa���s”
(4)

“al���� oy���� o
al�ún oy����” (1)

“a�d�e����” ,
“pe���n�”,
“to�� el
mu���”,
“ge���”,

“zo���t�”, “gu����”
(b�o��)

“ga��� al pa����r�a��”, “tu
pe�� se me���� lo me���”,

“re����n�e�”,

Cab����a: “E�C, el
po���s� co� ag���,

de���, ti���� y la pi���
de Riv��”

Músi�� de ci����: “Te
av���, te an����o”

32 Sob�� el
ab����, el

ed����mo, la
po�íti��, lo�

de���h�� de la
mu���, el

re���t� y el
te����

“pa���s” (1),
“ac����s”, (1)
“am����” (1)

“pe���n��”,
“ge���”,
“púb�i��”,
“al���e�”,
“na���”

“de���h� al ab����”, “ha���s
de qu� señor�� qu� no� di���
qué te����s qu� ha��� co�

nu���r� cu����”, “ci����an�”,
“lo� de���h�� de la� mu����s
so� de qu��� y po�” , “no so�
ma���s�� po���� te��� ma���

y he���n�” (c�íti��)

Cab����a: “E�C, la
co���c�ón de b�a��s
il���r�� más g�a�d��

de Es�aña”
Músi��: “La ve���n��a”
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CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de
ve��� qu�
ap����en)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o���

(ca�ác�e� se���t�
y/o pe����ti��)

FE����S�O (vo����la���,
us�� y ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y
si���fic��o)

35 Sob�� cómo se
l�e�ó la

pa���m�a, el
am��, la

c�e���vi���, la
le���r�, la
músi��, la�
mu����s

es���t��a�, el
ac����s�o

fe����s�a y la
vi����ci�
co��r� la�
mu����s

“pa���s” (3),
“hi��” (1)

“pe���n�”,
“ge���”

“lo� ho��r�� so� ra���” ,
“oj��á vi��� co� la se����da�

de un señor b�a�c�”,
“sín��om� de la im���t��a”,
“ac����s�o fe����s�a”, “ha�

ge��� qu� en����de el
fe����s�o co�� el en����o”,

“un� mu��� to���d�
de����on�� y es���d� se����
as���� mu���”, “es����s
to��� en el mi�� ba���”,

“fe����s�a� S�”

Cab����a: “Es�i��n��
el c�i�l�, co� Pen� y

Páni��”

Músi�� de ci����: “Ave
María”
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CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de
ve��� qu�
ap����en)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o���

(ca�ác�e� se���t�
y/o pe����ti��)

FE����S�O (vo����la���,
us�� y ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y
si���fic��o)

37 Bal���� de la
te���r��a y

so��� la� co���
qu� le� gu���n
ha��� y la
am����d,

“to���” (2)
no���r�� (1),

“lo�
c�a��l��”(1),
“ad���� (1),

“pa���s” (1) ,
“am����” (2),
“al����s” (1),

“ge���”,
“pa����”,
“pe���n�”,

“co���s��e�”,
“al���e�”,
“se���

hu����s” ,
“to�� el
mu���”,

“na���”, “la�
ma���”, “el
eq���o”

“la� mu����s es����s ha���s
de qu����; qu����os qu� no�

qu���a�”

Cab����a: “Es�i��n��
el c�i�l�, el po���s� qu�
no pa�� en ve����”

Músi�� de ci����:
“Lla���� de
em����n�i�”
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10.5. ANEXO 5. FICHA TÉCNICA. “EL PODCAST DE CRISTINA MITRE”

FI��� TÉC�I��. “EL PO���S� DE C�I�T��� MI���”

FE��� NÚME�� CA�ÍTU�� TÍTU�� DU����ÓN SI���S�� EN���V���AD�/O AN����AN��/
PA���C��I�

se����m��e 2021 1/164

“CÓMO VE���R LA
EN����A PA��
VI��� ME���”

1h. 14 m. Pat�� Psi�ólo��, ex���t�
en em���o��s ha��� so���
si se pu��� de���t�� la
en����a pa�� vi��� más

fe����s; so��� po� qué no�
gu��� ta��� co���r���os
co� lo� de�ás; si ha�

en����a sa�� o es so�� un
mi�� y so��� si po����s
“re����ar���” pa�� se�

me��� en����os��

Pat����a Ramíre�
(p�i�ólo��)

Fa�s Far�� “me����s
de� me�” (al in���o y en

mi���� 40)

Sep����b�e 2021 5/168
“AL�� CO����,
FA����A Y

NE����OS: LA�
C�A��S DE SU

ÉXI��”

59 m. Sob�� co���r��� la�
difi���t��e� en

op����ni����s. Sob�� lo�
re��� a lo� qu� se

en���n�� co�� mu���,
ma��� y em���s��i�, y

ha��� de su fór�u�� pa��
co���l�a�. Tam��én so���
co����, co��� bi�� y

nu���c�ón

Cri���n� Ori� (c�e� y
em���s��i�)

Fa�s Far�� “me����s
de� me�” (al in���o y en

mi���� 28)
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FE��� NÚME�� CA�ÍTU�� TÍTU�� DU����ÓN SI���S�� EN���V���AD�/O AN����AN��/
PA���C��I�

Oc�u�r� de 2021 9/172

“BU���� HÁBI���,
CÓMO PO�ÉR�E��

FÁCI�”

1 h. 17 m Be�t��� Cre��� re���n�� a
p�e��n��� so��� hábi���
sa����b�e�. Sob�� po� qué
ad����ir bu���� hábi���
pu��� re���t�� mu��� más
fáci� de lo qu� c�e���s.

“Los re��� ti���� fe��� de
ca����da�; lo� hábi���
so� nu���r� fo��� de
es��� en el mu���”

Be�t��� Cre���
(médi��)

Bre���l� (máqu���� de
ca�é) al in���o y mi����

40

Oc�u�r� de 2021 14/177

“TO��� LO� NIÑOS
CO� CÁN�E�

DE���ÍAN TE���
DE���H� A HA���

EJ����CI�”

51 m. En��ev���� co� do�
es����al����s so��� lo�

niños co� cán�e�, de cómo
és�e ca���� su� vi���, de
lo� pa���s y su an���t�a,

de su���v��e�c�� y
es����n�a. Tam��én so���
lo� úl�i��s es����os qu�

de����t�a� qu� el
ej����ci� me���� el si���m�
in���� de lo� niños co�

cán�e�

Ale���d�� Lucía
(médi��) y Ele��
Hu�r��-Men����a
(Fun����ón 1 en���

100.000)

NO en yo����e.

En Spo���y:
Pla����me�ón (ti����
eróti�� on����). Al

p�i�c���o y en el mi����
27
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FE��� NÚME�� CA�ÍTU�� TÍTU�� DU����ÓN SI���S�� EN���V���AD�/O AN����AN��/
PA���C��I�

Dic����re de 2021 19/182

“PE����NO����I�
Y ME����US��:

CO����R, P�E��N��
Y AL���A�”

1h. 36m. ¿Es�á no���l��a�� la
me����us�� so����me���?
¿Ten���� in���m��ión
co���c�� y sufi����te la�
mu����s so��� es�� et���?
¿Se ba����za� mu���s de
lo� ca����s as���a��s al
ce�� de lo� es��óge���?

¿Es�á la p�o��s�ón médi��
re���n��e�d� a lo�
de���íos de sa��� qu�

su����n la pe����no����i�
y me����us��?

Clo���d� Váz�u��.
(do���r�)

Asa��.bi� (ti����
on���� de p�o��c���
bi��ógi���). Al in���o y

en mi���� 49

Ene�� de 2022 24/187

“TA���T�, ÉXI��,
F�A��S�… DE 'OT' A

LA VI�� RE��”

1h. 20m. Una en���v���a so��� el
éxi��, ta���t�, su����, eg�,

f�a��s�... de cómo se
ge����na to�� es��. Sob��
sa��� ha��� a�t���íti�� y
sa��� ju���r si� he��� y
ta���én so��� t�a��j��
mu� du�� pa�� lo���r un

ob����vo

No�mí Gal��� Neb��
(p�o��c���a de

te����sión y di���t��a de
ca���n� de Ges���s��

En�e��l)

La ca�� sa����b�e
(f�u��ría/ve���l��ía
on����). Al in���o y

mi���� 40
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FE��� NÚME�� CA�ÍTU�� TÍTU�� DU����ÓN SI���S�� EN���V���AD�/O AN����AN��/
PA���C��I�

Feb���� de 2022 29/192
“EN���D�� A LO�
AD����CE���S:
¿QUÉ PA��, DE
VE���D, EN SU

CA����?”

1h. 11m. Una c�a�l� so��� lo�
ca����s me���l�� qu�

at����es� un ad����ce��� y
so��� cómo po����s l�e��r
a en���d���es me��� en
es�� et��� de la vi��

Dav�� Bu�n� (biólo�� y
ge����s�a)

NO en yo����e.

En Spo���y:
Pla����me�ón (ti����
eróti�� on����). Al

p�i�c���o y en el mi����
37

Mar�� de 2022 34/197
“OJ����, MA��H��,
AC�É, F�A��D��...
TO�� SO��� LÁSE�,

IP� Y
RA����RE����CI�”

1h. 15 m. Sob�� to�� lo qu� se pu���
co���g�i� co� máqu����
en me����na es�éti��.

Sob�� t�a��m�e���s co�
láse�, lu� pu���d� y de

ra����re����ci�

Pal��� Cor����
(de���tólo��

es����al���� en láse�)

NO en yo����e.

En Spo���y:
Pla����me�ón (ti����
eróti�� on����). Al

p�i�c���o y en el mi����
41

Ab�i� de 2022 38/201
“DI��R���� DE LA
VI�� CO�� UN

ET����
P�I�C���A�T�”

1h. En��ev���� al ca���n��
Jor�� Dre���r en la qu� se
c�a�l� so��� la vi��, la
músi��, la se���b��i��d y

la� em���o��s

Jor�� Dre���r
(co���s��o� y
ca���n��)

NO en yo����e.

En Spo���y:
Pla����me�ón (ti����
eróti�� on����). Al

p�i�c���o y en el mi����
31

May� de 2022 42/205
“AP���D� A

IN���T��, CO�
NA����A DE
SA����GO”

1h. 38m. Una “c�a��” so��� cómo
in���t�� y cómo
p�e��r���e

fina����ra���t� pa�� la
ju����ción

Nat���a de San����o
(in����er� y fina����ra

es����al����a en el
im���t� ec��ómi�� de�
ca���� c�i�áti��)

NO en yo����e.
En Spo���y:

Pla����me�ón (ti����
eróti�� on����). Al

p�i�c���o y mi���� 49
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FE��� NÚME�� CA�ÍTU�� TÍTU�� DU����ÓN SI���S�� EN���V���AD�/O AN����AN��/
PA���C��I�

Jun�� de 2022 46/208

“MU����S DE 40
F�E�T� A LA

MA���N��A�, LA
TI���ÍA DE�

FÍSI��, EL T�A��J�
Y EL ÉXI��”

1h. 06m. Sob�� la� ex���t��i��s qu�
la� mu����s de 40 años,
na����s a fina��� de lo�
70, ti���� o tu����on

so��� la vi��.
Una c�a�l� “en���

am����” so��� ma���n��a�
(o no ma���n��a�),

vo����ón, t�a��j� y éxi��,
sa����os, a�t��e�c����ón,
di���� et����s y la ti���ía

de la ta���

Ama�� As�u�c�
(pe����is��)

NO en yo����e.

En Spo���y:
Pla����me�ón (ti����
eróti�� on����). Al

p�i�c���o y en el mi����
26

Jul�� de 2022 50/212

“CÁN�E� DE RIÑÓN:
LO QU� DE���

SA���”

33m. Una en���v���a co� la
on�ólo�� Beg�ña
Val���r��a pa��

ap���d�� y co����n�i��n��
so��� el cán�e� de riñón,
de��r� de la ca���ña de

Viv� Voz

Beg�ña Val���r��a
(do���r� on�ólo��)

Bri���l-Mye�� Squ���,
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10.6. ANEXO 6. ANÁLISIS “EL PODCAST DE CRISTINA MITRE”

ANÁLI���. “EL PO���S� DE C�I�T��� MI���”. TE���R��A 5

CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o��� (ca�ác�e�
se���t� y/o pe����ti��)

FE����S�O
(vo����la���, us�� y

ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y si���fic��o)

1/164 Psi����gía :
en����a,
am�� y

ad����ción

“el ot��” (1),
“un� mi���”
(1), “lo�
en����os��”,
(1), “un
de���t���a”
(1), “vo���r��”
(1)

“qu��� no
se��”

“na���”,
“pe���n�”,
“ge���”

“en���v���ad����
“(us� de� fe����no

ge�éri��), “la
am����d en���

mu����s”, “no so���
en����as en el

t�a��j�”, “el éxi��
de un� mu��� es el
éxi�� de to���”,

“cu����s más vo���
fe����na� ha��,

me���”

Se p�e��n�� al in���o,
ca����ra p�o��� al in���o de�

p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��)
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CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de
ve��� qu�
ap����en)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o��� (ca�ác�e�
se���t� y/o pe����ti��)

FE����S�O
(vo����la���, us�� y

ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y si���fic��o)

5/168 co����.
co���l�a��ón,
em���n���ur��

mo

“tu� pa���s”
(1),

“em����do�”
(1), “niños”
(1), “lo�

c�i��t��” (1),
“co����ro” (1),
“pi���r��” (1),
“vo���r��” (1)

“ma���s y pa���s”
(1)

“pe���n�”,
“púb�i��”,
“ge���”,
“al���e�”,

“¿es más di�íci�
t�i��f�� en la�
co����s pa�� la�

mu����s?”,
“co���s���sa����da�”

Se p�e��n�� al in���o,
ca����ra p�o��� al in���o de�

p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��)

9/172 so��� lo�
bu����
hábi���

sa����b�e�

“t�a��j��o��s”
(1), “lo�

es����an���”
(1),

“pe���n�”,
“ge���”,
“al���e�”,

“do���r�” Se p�e��n�� al in���o,
ca����ra p�o��� al in���o de�

p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pìde re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��)
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CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de
ve��� qu�
ap����en)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o��� (ca�ác�e�
se���t� y/o pe����ti��)

FE����S�O
(vo����la���, us�� y

ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y si���fic��o)

14/177 cán�e�
in���t��, la
im���t���i�
de� ej����ci�

“lo� do�” (1) ,
“es���” (1),

“lo� pa����te�”
(5), “niños”
(6), “lo�

su���v��i��t��”
(1) , “el

es���h���e”
(1), “el���”
(1)”to���”

(2),
“pe���ños”

(1),
“li���c�a��”,
(1) “fisiólo��”,
(1) “on�ólo��”

(1) , “lo�
ad����s” (1),
“lo� qu� no�

es���h��” (1)

“el��� y el���” (1) “eq���o”,
“ge���”

Se p�e��n�� al in���o,
ca����ra p�o��� al in���o de�

p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��)
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La narrativa femenina en el audio digital

CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de
ve��� qu�
ap����en)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o��� (ca�ác�e�
se���t� y/o pe����ti��)

FE����S�O
(vo����la���, us�� y

ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y si���fic��o)

19/182 Sob�� la
re��� y lo�

ef����s de la
me����us��

“es���h���es”
(1), “lo�

pa����te�” (1)

“po���c�ón”,
“qu���”, “el
pe���n��”,
“to�� el
mu���”

ha��� de la re���,
“no to��� se����s
ma���, pe�� sí

t�a�s����em�� po�
la me����us��”,

“¿en qué le es����s
fa���n�� a la

mu���?”

Se p�e��n�� al in���o
(a�t���om�),

ca����ra p�o��� al in���o de�
p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��)

24/187 Sob�� el
es����zo y el
t�a��j�,
ta���t� y

éxi��, ge���ón
de ta���t�,

fa��

“co���r���te”
(3),

“vo���r��”(2),
“le� ot��” (1),
“di���t��”
(1),”to���

el���” (1), “un
ar���t�”

(1),”to���”
(1) , “lo�

jóve���” (1)

“pe���n�”,
“al���e�”,
“ge���”, “la
ju���t��”

Anu����n�e. Se p�e��n�� al
in���o (a�t���om�),

ca����ra p�o��� al in���o de�
p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��)
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La narrativa femenina en el audio digital

CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de
ve��� qu�
ap����en)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o��� (ca�ác�e�
se���t� y/o pe����ti��)

FE����S�O
(vo����la���, us�� y

ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y si���fic��o)

29/192 El ce���r�
de lo�

ad����ce���s
, su

co���r���i�
n�o y cómo
ay����le� en

su
c�e��m�e���,
co���m� de
d�o��s

“lo�
ad����ce���s”
(23), “lo�

jóve���” (3),
“lo� ad����s”
(3), “to���”

(1), “pa���s<”
(3), “lo�

es����n�e�”
(1)

“es�� c�a��l, es��
c�a��l�” (1)

“la
ad����ce����”,
“la pu���t��”,
“la in���c�a” ,
“p�o��n��o��s”

Se p�e��n�� al in���o
(a�t���om�),

ca����ra p�o��� al in���o de�
p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��)

34/197 Bel����:
Oje���,

ma��h��,
ac�é,

flac����...
Tod� so���
láse�, IP� y
ra����re����

ci�

“to���” (1)
“no���r��”

(1), “ab���o�”
(1),

“pe���c���”
(1)

“ge���”,
“al���e�”

Se p�e��n�� al in���o
(a�t���om�),

ca����ra p�o��� al in���o de�
p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��)
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CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de
ve��� qu�
ap����en)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o��� (ca�ác�e�
se���t� y/o pe����ti��)

FE����S�O
(vo����la���, us�� y

ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y si���fic��o)

38/201 Dis���t�� de
la vi�� co��
un et����

p�i�c���a�t�.
Sob�� la�
re���

so����es, la�
raíce�, la�
en���m��a��
s me���l�� y
la va���tía

“to���” (1),
“lo� ar���t��
(1), “ lo�

a�t��e�” (1)

“púb�i��” “co�� ci���ífica” Se p�e��n�� al in���o
(a�t���om�),

ca����ra p�o��� al in���o de�
p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��)

42/205 Sob��
ap���d�� a
in���t��, la
im���t���i�
de� ah����,
el fu���� de

la�
pe����ne� y
el se���r

in����li���o

“ge���r��”
(1)”el

ah����do�”
(1), “es����s
eq���o��d��”

(1),
“fa����s”(1),
“in���s��e�”
(1), “ab���o�”
(1), “ni����”

(2),
es���h���es 1

“al���e�” Se p�e��n�� al in���o
(a�t���om�),

ca����ra p�o��� al in���o de�
p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� Rem��� a ne��l����r

(14.000 su��).

78



La narrativa femenina en el audio digital

CA�ÍTU�� TE�ÁTI�� US� DE
MA���L��O
GE�ÉRI��
(ti�� y nº de
ve��� qu�
ap����en)

DE���B���I�N��� Uso de
fór�u��s
li��üís�i��s
in���s��a�

TÉR�I��S
DE

CA�ÁC�E�
CO���T��O

Ref����s, di���s y
ex���s�o��� (ca�ác�e�
se���t� y/o pe����ti��)

FE����S�O
(vo����la���, us�� y

ex���s�o���)

LE����JE SO����
(músi��: ti�� y si���fic��o)

46/208 Muj���� de
40 f�e�t� a

la
ma���n��a�,
la ti���ía de�

físi��, el
t�a��j� y el
éxi��. De la
p�o��c���id�
d y de la

p�e��r�e���

“un� p�a���”
(1), “he���

si��
en��ñad��”

(1)

“ge���”,
“al���e�”

Críti��� a “to�� la
na���t��a se���t�” ,
“ha��� a la mu���
re���n���le de es�

f�a��s�”,
l�a��r a la mu���
p�i�ípa�� años�,
qu� tu úte�� es

ho���l”

Se p�e��n�� al in���o
(a�t���om�),

ca����ra p�o��� al in���o de�
p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��)

50/212 Cán�e� de
riñón: Lo qu�
de��� sa���

“un
pa����te”(1),

“el
es����al����”
(1) , “un

pa����te” (3),
“to���” (2),
“en��� to���”
(1), “médi���”

(1)

“no
sa����s”

“ge���” Se p�e��n�� al in���o
(a�t���om�),

ca����ra p�o��� al in���o de�
p�o�r���.
músi�� le��.

Hac� un� en���d���a co�
co��� de vo� de la
en���v���ad�

Al fina�: de���d��a, re���� a
re��� so����es (pi�� re��ñas)
y b�o� (pi�� su��r����on��
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