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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice 

Este libro está dividido en tres grandes partes. En la primera se definen y 
exponen los conceptos relacionados con el género, a nivel general, así como 
los aspectos específicos que caracterizan a lo masculino y a lo femenino. 
También en esta primera parte se exponen los principios generales de la 
comunicación, entendida sobre todo como interacción.  En la segunda parte se 
analiza las semejanzas y las diferencias en los estilos de comunicación 
masculinos y femeninos, se aborda la forma como se describen los hombres y 
las mujeres a sí mismos/as, así como los patrones comunicacionales 
empleados por cada grupo. En la tercera parte se analizan las diferencias y 
semejanzas en las formas concretas de comunicación de hombres y de 
mujeres, en este caso en contextos variados como el espacio íntimo, el espacio 
público y los medios de comunicación. En el epílogo se apuntan algunas de las 
dificultades de las investigaciones empíricas llevadas a cabo para la realización 
del libro, así como algunas de las conclusiones o hallazgos de las mismas.  
 

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante? 
Pese a que las dos primeras partes son importantes, en tanto que exponen y 
esclarecen algunos de los conceptos básicos que ayudan a comprender las 
múltiples relaciones entre comunicación y género, nos parece que la tercera 
parte es la más importante de esta obra. En ella se abordan las situaciones 
comunicativas cotidianas –empíricas- en las que se puede objetivar la relación 
entre la comunicación y el género, y de alguna manera es la parte pragmática 
del libro, la parte en la que lo teórico se aterriza en casos concretos. Los 
contextos íntimos y públicos, así como los medios de comunicación masivos, 
son tomados como escenarios para el análisis de las diferentes formas de 
comunicación existentes en función del género.  
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5. Importancia teórica-conceptual del libro. Aportaciones de la obra 
a los estudios sobre comunicación y a la comunicología.  

Pese a que los estudios de género en el campo de la comunicación están 
proliferando en los últimos años, son pocas las obras que abordan de forma 
teórico-conceptual la relación entre género y comunicación. Por ello, este libro 
es importante, ya que contempla no sólo estudios de caso, sumamente 
importantes, sino que dedica dos de las tres partes al esclarecimiento 
conceptual, a la propuesta de mapa o espacio conceptual que ayude a 
organizar la relación entre género y comunicación. La combinación entre 
exposición teórica y parte pragmática hacen de esta obra un importante 
ejemplar para todos aquellos interesados en los estudios de género desde la 
comunicología, y de alguna manera se puede decir que este libro contribuye a 
alimentar el espacio conceptual, y también metodológico, de esta línea de 
investigación que cada vez cobra mayor importancia en el campo académico 
de la comunicación. Se trata, al fin y al cabo, de una propuesta teórica y 
analítica que con enorme sistematicidad logra clarificar las relaciones múltiples 
que se dan entre la dimensión del género y la comunicación. Cabe destacar 
que la obra nos parece importante no sólo para el campo de la comunicación, 
sino más en general, para todos aquellos interesados en los estudios de 
géneros, que como se sabe abarcan disciplinas distintas como la antropología, 
la sociología y, ahora, también la comunicación. 
 

6. Importancia social (fama, presencia en el campo) 
Esta obra no tiene mucha presencia en el campo académico de la 
comunicación. Quizás el hecho de que las autoras no sean muy conocidas ha 
perjudicado su amplia difusión. Además, en las bibliografías sobre 
comunicación suelen predominar libros de corte más teórico, y son menos los 
que profundizan sobre alguna línea de investigación concreta.  
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor 
Esta es la única obra que conocemos de las autoras. Las tres son profesoras 
de facultades de comunicación en universidades de los Estados Unidos.  
 


