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El objetivo es diagnosticar, con una perspectiva de género, el conflicto psicosocial jurídico, que sucede en 
Chile, entre FuNdaciÓN JNstitutoáe la Muje1; y la tienda de ropa juvenil FES. por el anuncio publicitario con 
contenido de violencia. Se usó un análisis crítico de discurso con matrices para diagnosticar un conflicto, 
aplicadas al Dictamen Ético del CoNst(j'a Nacio11al á e Auton'f!gulaciÓN y Ética Pub/icümia y al Recurso de 
Protección interpuesto por la FuNdaciÓN JJ/stituto de la A1t(/el: Las matrices diagnostican un conflicto en la 
interpretación del Art. 3° del Código Chileno de Ética Publicitaria. Los discursos tienen condiciones de 
producción (cultura patriarcal, muerte de mujeres víctimas de violencia, la Constitución, las leyes y Con
venciones que protegen a la Mujer), para el conflicto, significado como un problema social con victimización 
colectiva primaria y secundaria de la Mujer. 

Palabras claves: Conflicto, Análisis Critico de Discurso, victimización co,lcctiva de la Mujer. 

The objective is to diagnose, with gender perspective, the conflict psychosocial juridic, happen in Chile, 
between Fotmáatioll htstituteo/ffómall and FESyouthful shop for advertising contcnt ofviolcncc. To uscd 
discoursc analysis crític with categorics includcd in matrices for conflict diagnostic, lo apply an Ethic Report 
of thc NatioNal Cmmci/ o/ Auto l?egulaticm cmd Adverlistitg Et/tic and a Protection Appeal of Fou11áatioJ1 
J/¡sttiute o/ Hvme11. The matrices diagnostic conflict about interpretation of the art. 3° Chilean Codc of 
Advertising Ethic. The discourses ha ve conditions of production (patriarchal culture, woman 's dcad victims 
ofviolence, Constitution, Chilean Codc of Advertising Ethic and Conventions for Woman Protcction) for 
thc conflict, mcaning as social problcm with collcctivc victimization primary and sccondary ofWoman. 

Kcy words: Conflict, Discourse Analysis Critic, collcctive victimization ofWoman. 

L Introducción 

El objetivo es diagnosticar, con una perspec
tiva de género (Servicio Nacional de la Mujer, 
[SERNAM], 2006) el conflicto psicosocial ju
rídico, que sucede en Chile, entre Fundación 
Instituto de la Mt(J"e!; y la tienda de ropa juvenil 
FES, por el anuncio2 publicitario con conteni
do de violencia. Los hechos se desan-ollaron de 
la siguiente manera: FES como parte de su cam-

Se agradece a Rosario Larraín, Asiste111e Ge11eml del 
Consejo Nacional de Autorrcgulación y Ética Publicita
ria [CONAR]; y a Cam1cn Torres, Dil'f!ctom l{jecutifla 
de la Fundación Instituto de la Mujer, quienes han tenido 
la gentileza de enviar el Fallo y el Recurso de Protec
ción, respectivamente, textos indispensables para la pre
sente investigación. 

1 Correspondencia a: Cristián Vcnegas Ahumada. E mail: 
cristianvcncgasahumada@yahoo.es 
Se entenderá como: " mensaje específico que una organi
zación coloca para persuadir a la audiencia" (AIIcn, 
O'Guinn, Scmcnik, 1998, p. 576). 

paña publicitaria3 (Otoño-Invierno) exhibió 
anuncios con fotografías donde aparecen hom
bres y mujeres con huellas de agresiones en sus 
cuerpos4• Esto motivó a Marcela Bailara, en su 
condición de persona natural, y a la Fundación 
Instituto de la Mt(!'el-, en su condición de perso
na jurídica, a denunciar la situación al Consejo 
Nacional de Auton-egulación y Ética Publicita
ria [CONAR] , el 13/04/2005, organismo que 
elabora un Dictamen Ético el 25/04/2005 me
diante el cual acoge la denuncia, y sugiere el 
retiro del anuncio publicitario (CONAR, 2005). 
El dictamen no es acatado por FES. Así se abre 
una segunda fase del conflicto donde la Funda
ción Instituto de la A1l(Jerpresenta ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago un Recurso de Pro
tección el 19/05/05 (Lechuga, 2005). 

3 Conceptualmente, es una "serie de anuncios coordinados 
y otros esfuerzos de promoción que transmiten un solo 
tema o idea'" (AIIcn, O'Guinn, Scmcnik, 1998, p. 578). 

' Ver '·Anexo: Ejemplo de Anuncio Public itario de (FES, 
2005)'". 
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CRISTIÁN VENEGAS 

El análisis de discurso es situado en el mar
co de Condiciones de Producción (Cultura Pa
triarcal, muerte de mujeres víctimas de violen
cia, la Constitución, las leyes, el Código Chile
no de Ética Publicitaria y las Convenciones que 
protegen a la Mujer), que permiten dotar de sen
tido la interacción social discursiva entre actri
ces 1 actores que se mencionan al describir el 
conflicto. Además las Condiciones de Recono
ctiniento están dadas por la presentación de un 
Recw·so de Protección por parte de FES. Se verá 
que respecto del Oqjeto: Contenido del Amm
cio Publicitario se construyen connotaciones 
semióticas distintas según el discurso de las par
tes involucradas: Violencia 1 Ficción. 

Por tanto el planteamiento del problema pue
de definirse así: ¿Cómo es el Conflicto psicoso
cial jurídico entre Fundación Jnstiluto de la 
Mt(jery la tienda FES por el Of?jeto: Contenido 
del anuncio publicilario, desde una perspectiva 
de género? 

ll. Antecedentes Teóricos 

/. Psicología Social Juddica del Discurso en 
sus Condiciones de Producción. Ftmclamentos 
para una Teoría del Co'!flicto 

El discurso puede definirse como "[ ... ] un 
principio dialéctico y generativo a la vez, que 
remite a una red de relaciones de poder que son 
histórica y culturalmente específicas, construidas 
y, en consecuencia, susceptibles de cambio. Su 
stat11.r no es, por ello, inmanente sino fundamen
talmente político" (Colaizzi, 1990, p. 20). Por 
tanto la perspectiva que se asume es de g é11e1v, 
el cual puede ser definido (según SERNAM, 
2006) como: 

"Conjunto de pautas de conducta o patrones 
de relaciones asignados a cada sexo en las 
diferentes culturas. Se utiliza para demarcar 
las diferencias socioculturales que existen 
entre hombres y mujeres y que son impues
tas por el sistema de organización política, 
económica, cultural y social, y por lo tanto, 
son modificables" (Glosario de conceptos de 
violencia, 1 ). 

Así entendida, la relación entre hombres y 
mujeres, puede estudiarse a partir del nexo en
tre el orden socio-histórico cultural y la subjeti
vidad, donde se da un detenninado orden a tra
vés de las prácticas (De Quiroga , 2002) 
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discursivas5, en este caso, contenidas en el Dic
tamen Ético del CONAR y el Recurso de Pro
tección interpuesto por Fundación Instituto de 
la Mujer, los cuales dan forma al conflicto psi
cosocial jurídico. 

Una sociedad Pah'iarcal como la nuestra no 
petmite el desarrollo pleno de las mujeres, pues 
está fundamentada en"[ ... ] la violencia para lo
grar el control social y [produce] tensiones 
crónicamente engendradas por el modelo domi
nador 1 dominado de las relaciones humanas en 
que se basa" (Eisler, 1987). En una sociedad 
como esta, las mujeres han sido históricamente 
postergadas, por eso es necesario hablar de una 
nueva Victimología cuyo objetivo sea el estu
dio victimización colech'va, de los temores sen
tidos de un grupo social a la victimización 
(Chávez, 2006), en este caso de las Mujeres en 
el seno de una sociedad Patriarcal que victimiza 
a través de variadas prácticas, entre las cuales 
se encuentran algunas formas de publicidad y 
el comportamiento del aparato jurídico, mani
festándose en sus respectivos discursos. 

Las formas de victimización son las siguien
tes: JJichinización pninaria, es la experiencia in
dividual-colectiva de la víctima como efecto 
directo del delito, materializándose en conse
cuencias perjudiciales en el ámbito fisico, eco
nómico, psicológico y/o social. La JJich'mización 
sectmdm'ia es producida por la relación de la 
víctima individual y socialmente entendida con 
el sistema jurídico, produciéndose un incremen
to del daño psicológico y social de la víctima en 
el contacto con el sistema de administración de 
justicia, sufriendo, por ejemplo, incomprensio
nes derivadas de la excesiva burocratización que 
dilata el tiempo de la respuesta judicial (por una 
serie de causas organizacionales que no son 
objeto del presente análisis). Esta forma de 
victimización es aún más perjudicial que la pri
maria, porque es el propio sistema jurídico que 
victimiza a quien le solicita justicia y protec
ción. Como consecuencia de todo esto, el Siste
ma Judicial, sin proponérselo conscientemente, 
promueve una percepción negativa de la vícti
ma y del colectivo social del cual forma pat1e 
(Chávez, 2006), debilitando la confianza ciuda
dana en el Sistema Judicial. 

> Sin perjuicio de lo anterior, todo el orden social no se 
reproduce sólo por prácticas discursivas, tal es el caso de 
la Economía y la distribución del ingreso, por nombrar 
sólo algunas. Por tanto no se pretende un rcduccionismo 
discursivo. 



CONFLICTO PSICOSOCIAL JURÍDICO ENTRE FUNDACIÓN INSTITUTO DE LA MUJER . . . 

En una sociedad patriarcal el conflicto entre 
hombres y mujeres debe ser comprendido me
diante una teoría que permita reflexionar sobre 
la razón de la violencia desde la víctima, no des
de el victimario. Se debe escuchar la voz de las 
víctimas y su discurso. Ha de ser oído para que 
forme parte de nuestra historia (Díaz, 2006). Así 
se irá construyendo un futuro sobre la base de 
una verdad histórica. La temia que ayudará en 
este sentido es la perspectivo de género, la cual 
se construye sobre la base de la memotia histó
rica de las mujeres, para así no negar el pasado 
ni escamotear el presente. 

En consecuencia, lo que moviliza a actrices 
1 actores a emitir sus discursos son intereses 
sociales, políticos y económicos en un momen
to histórico determinado, dando origen a una 
arena social de disputas, el denominado campo 
JÍtridico local (Bourdieu, 1985, 1986; Jenkins, 
1991). 

Los di scursos del Dictamen Ético del 
CONAR y el Recurso de Protección interpues
to por Fundación Instituto de la Mujer son tex
tos que se caracterizan por ser: Técnicos, en 
cuanto tratan de aspectos jurídicos que requie
ren una formación especializada; Estratégicos, 
porque las actrices 1 actores buscan con su dis
curso aumentar sus márgenes de acción posible 
frente a la contrapat1e; y, finalmente, son Ultra
Racionalizados, esto es, bajo una arquitectura 
retórica de complej idad variable subyacen 
intencionalidades que movilizan las enunciacio
nes (Andueza, 2004a). 

Entre actrices 1 actores, Marcela Bailara, 
Fundación /nsti111to de la Aft(je1; FES y CONAR, 
se produce una interacción social discursiva 
(Van Dijk, 2001 a, 2001 b ), situada bajo condi
ciones de prod11cción y de reconocli11iento 
(Verón, 1 987). Respecto de las primeras pue
den citarse: La Constitución, las leyes, el Códi
go Chileno de Ética Publicitaria y las Conven-

ciones que protegen a la Mujer6
; Cultura patriar

cal, y muerte de mujeres víctimas de violencia. 

Respecto de las condiciones de reconoci
miento, se encuentra el Recurso de Protección 
interpuesto por la Fundación Instituto de la 
Mujer mediante el cual dota de sentido la inte
racción social discursiva. 

A continuación se explicará en qué sentido 
son condiciones de prod11cción para los discur
sos los elementos señalados con anterioridad. 

En primer lugar, Chile tiene una cultma pa
ttiarcal donde año tras año m ueren mujeres víc
timas de violencia7

, creando un contexto dentro 
del cual los discursos reciben una impronta, y 
la posibilidad de ser significados por las actti
ces 1 actores dentro de la cultura de la cual for
man pat1e. Además de ello, la Constitución, las 
leyes, el Código Chileno de Ética Publicitaria y 
las Convenciones que protegen a la Mujer son 
normas para el comp011amiento, siendo, en par
ticular, las leyes, declaraciones que mandan, 
prohíben o permiten y están dotadas de capaci
dad de obligar. Son fuentes de protección como 
de control para actrices 1 actores en un conflicto 
(Andueza, 2004b; Código Civil de Chile, 1999; 
Leibniz, 1984). Así consideradas, las leyes, son 
marcos nonnativos que operan como conjunto 
de reglas insoslayables para la enunciación 
discursiva, por tanto, el discurso como texto, es 
"lo posible de decir" respecto del Of?jeto: Con
tenido del Anuncio Publicitario. 

6 En particular se hace referencia a las siguientes fuentes 
[CPE]: Arl. 19 N° 1 Derecho a la Vida y a la Integridad 
Física y Psíquica de la Persona, 19 N° 2, la Igualdad Ante 
la Ley y el deber de no discriminación, Art. 19 No 4 Res
peto y Protección a la vida privada y pública y a la honra 
de la persona y su familia, Art. 19 No 12, la Libertad de 
Expresión, Arl. 13 de la Convención Americana de De
rechos Humanos, 19 N° 21, Derecho a desarrollar cual
quier actividad económica teniendo la moral como lími
te. La Convención para la Eliminación de todas las For
mas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por 
Chile en 1989, Art. 2. letra e y apl icable en virtud del Arl. 
5, inc. 2 [CPE]; la Convención lntcramcricana para Pre
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu
jer, Art. 1 y 8, g: Convenc ión de los Derechos de l Niño, 
Art. 3 sobre el Interés superior del Niño y el Código Chi
leno de Ética Publicitaria. Art. 3°. La trascripción com
pleta de los artículos seiialados supera con creces los lí
mites para e l p resente articu lo , por tanto, deberán 
consultarse en su fuente original. 

7 Mueren más de 70 mujeres por aiio vi e tima de violenc ia 
intrafamiliar: Carabineros recibe más de 80.000 denun
cias por violencia intrafam iliar que afectan su integridad 
fisica, psicológica y/o sexual (Fundación Instituto de la 
Mujer, 2005). 
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CRISTIÁN VENEGAS 

La cultura puede definirse como"[ .. . ] siste
mas en interacción de signos interpretables([ ... ] 
símbolos), la cultura no es una entidad, algo a 
lo que puedan atribuirse de manera causal [ ... ] 
modos de conducta, [ ... ] o procesos sociales; [ ... ] 
es un contexto dentro del cual pueden descri
birse todos estos fenómenos de manera inteligi
ble, es decir, densa" (Geertz, 1973, p. 27). De 
este modo, quedan sentadas las bases para pen
sar la iJ)teracción social discursiva como un en
tramado simbólico al cual es posible conferir 
sentido y significado, en otras palabras, es posi
ble de interpretar, considerando los discursos de 
actrices 1 actores como textos (Riccoeur, 1986). 

La cultura por los procesos sociales que de
signan, es un entramado simbólico estructuran te 
para actrices 1 actores que enuncian un discur
so, pues este, cristaliza un sentido, en este caso, 
respecto del Of?jeto: Contenido Publicitario. 

La Constitución, las leyes, el Código Chile
no de Ética Publicitaria y las Convenciones que 
protegen a la Mujer; Cultura patriarcal y la muer
te de mujeres víctimas de violencia operan como 
Condiciones de Producción P(D./ D .. ), esto sig
nifica que este conjunto extra-te~tual' deja "hue
llas" mediante operaciones discursivas particu
lares sobre la superficie de los Discursos - de 
las actrices 1 actores- contenido en el Fallo del 
CONAR (D¡) y en el Recurso de Protección in
terpuesto por Fundación Instituto de la Mujer, 
(D¡¡). A su vez, (D¡;) deviene en interpretan te res
pecto de (D¡), dando lugar a R(D¡¡) que otorga 
un sentido mediante el Recurso de Protección 
interpuesto por Fundación Instituto de la Mujer 
a la interacción discursiva. Así, cada discurso 
fija un modo particular de definir y dotar de sig
nificado al Objeto (0/ 0¡¡): Contenido Publici
tario (Verán, 1987). 

Figura l . Las Relaciones de un Discurso con sus Condiciones de Producción 

P (O¡ 1 D .. ) 
11 (D¡ 1 D¡¡) R (D .. ) 

11 

(O¡ 1 O¡¡) 

Finalmente es posible establecer las siguien
tes hipótesis: 

a) "Toda producción de sentido es necesaria
mente social: no se puede describir ni expli
car satisfactoriamente un proceso significan
te, sin explicar sus condiciones sociales pro
ductivas" (Verán, 1987, p. 125). 

b) "Todo fenómeno social es, en una de sus di
mensiones constitutivas, un proceso de pro
ducción de sentido, cualquiera que fuere el 
nivel de análisis" (Verán, 1987, p. 125). 

Las actrices 1 actores sociales emiten sus 
discursos por intereses sociales políticos y eco
nómicos en un momento histórico detennina
do, dando origen a una arena social de disputas: 
el campo jurídico local (Bourdieu, 1985, 1986; 
Jenkins, 199 1) donde realizan su interacción 
social discursiva respecto del 0/!feto: Co111eni-
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do de! Anuncio Publicitario. La interacción so
cial discursiva que da origen al campo jurídico 
local manifiesta las diferentes perspectivas de 
hombres y mujeres en una sociedad patriarcal 
con una marcada asimetría del poder. 

La perspectiva teórica construida define con
flicto como una situación donde las partes per
ciben una incompatibilidad actual o fuh1ra, en 
tanto desean satisfacer intereses y necesidades 
que son incompatibles. Además existe una pre
sión hacia la decisión, pues de lo contrario, es 
eludible el conflicto (Andueza, 2004a; Myers, 
1995; Rodríguez, 1995). Este último aparece en 
e l campo jurídico local bajo la fonna de una in
teracción social discursiva asentada en Proce
sos Psicosociojurídicos (Galván, 2003): 

En primer lugar, las actrices 1 actores reali
zan solicitudes sobre algo que se desea, con ello 
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establecen posiciones. Estas a su vez se funda
mentan en argumentaciones cuya finalidad es 
defender intereses que buscan satisfactores es
pecíficos. Las categorías mencionadas son agru
padas bajo el rótulo de Aspectos Situacionales. 

En segundo lugar cada parte describe de 
modo interpretativo Jo que sucede establecien
do explicaciones causales mediante percepcio
nes y atribuciones ligadas a conjuntos de creen
cias respecto de la otra parte y sobre el conflic
to, denominadas cogniciones. Lo señalado con
fonna los Procesos Psicosociales Básicos. 

En tercer lugar actrices 1 actores tienen va
tias posibilidades de realizar juegos de poder, 
por tanto poseen una diversificación de relacio
nes específica que depende de los recursos per
tinentes, del tiempo disponible y de las leyes. 
Corresponden a las Fuentes del Poder. 

En cuarto Jugar Jos procesos psicosociojurí
dicos precedentes son un conglomerado de ac
ciones adoptadas por actrices 1 actores, descri
biendo estrategias específicas. 

En el conflicto que se analizará - tal como 
se ha señalado-, FES, al no acatar el Dictamen 
Ético del CONAR, la Fundación .Instituto de la 
Jl!./iij"errecw-re a Tribunales, es decir, se opta por 
un modelo del ordenli11p11esto donde la autori
dad entrega al juez el imperio de la fuerza y las 
partes reconocen el legítimo poder de la magis
tratw·a, sometiéndose a su veredicto (Andueza, 
1997) si este se ajusta a derecho y no proceden 
otros recursos según la ley. 

A continuación se profundizan los concep
tos de los procesos psicosociojurídicos en las 
"Matrices para Diagnosticar un Conflicto: Ca
tegorías de Análisis" y se especifican los "Ni
veles de Análisis de las Matrices"; para finali
zar con la "Figura N° 2: Esquema Teórico y 
Metodológico para una Psicología Social Jurí
dica del Discurso en sus Condiciones de Pro
ducción", donde se condensa la perspectiva tra
zada para la presente investigación. 

Mah·ices para Diagnosticar un Conflicto: Categorías de Análisis 

Aspectos Situacionales 

Posición: Es una aspiración, una 
solicitud de algo que se desea. Es 
el derecho que se cree tener sobre 
algo, lo cual se manifiesta con la 
exigencia de una subordinación de 
un interés ajeno a un interés pro
pio (Aldea, 1989 citado en 
Castellón, 2004; Quijada, 1994; 
Camelutti , l944b) 

Argumentación: Es el uso de ra
zonamientos mediante los cuales 
se intenta probar, demostrar o re
futar algo (una tesis), convencien
do a alguno de la verdad o false
dad de la misma (Castellón, 2004; 
Ferrater, 1965). 

Procesos Psicosociales Básicos 

Percepción: Es la descripción de 
la situación, lo central que ocurre 
según cada parte. Es el proceso por 
el cual se reúne e interpreta la in
formación. Sirve como enlace me
diador entre el individuo y su am
biente (Demicheli, 2004; Vander, 
1994). 

Cognición: Son las ideas, creen
cias generales que cada parte tiene 
respecto de la otra y del problema 
(Demichcli, 2004). 

Fuentes del Poder 

Diversificación de Relaciones: 
Son las posibilidades que un actor 
tiene de jugar varias relaciones de 
poder a la vez. De hecho, esto le 
permitirá, por un lado, protegerse 
contra riesgos de pérdidas inheren
tes a las relaciones de poder, y, por 
otro lado, acumular recursos de 
otras relaciones, mejorando las po
sibilidades de desarrollar juegos 
ofensivos (Crozier & Friedbcrg, 
1977 citado en Andueza, 2004b). 

Recursos Pertinentes: Son pro
cesos relacionales como la fuerza, 
la riqueza, el prestigio y la autori
dad (aspectos simbólicos y mate
riales), que en un conflicto deter
minado, confieren una libertad de 
acción mayor o menor a los acto
res (Andueza, 2004a, 2004b; 
Crozier & Friedberg, 1977). 
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Interés: Son las " razones", gene
ralmente implícitas, que movilizan 
las interacciones sociales; no obe
decen, necesariamente, a un cálcu
lo raciona 1 consciente. Son deman
das, deseos, juicios, mediante los 
cuales se manifiesta una posición 
favorable a la satisfacción de una 
necesidad, en el plano individual o 
colectivo. Son pretensiones fi.mda
das o susceptibles de ser fundadas 
en el Derecho (Bourdieu, 1997; 
Machiavell o, 1990 citado en 
Castellón, 2004; Hoyos, 1987; 
Ro ceo, 1969; Orgaz, 196 1; 
Camelutti, 1944a). 

Satisfactores: Representan for
mas de ser, tener, hacer y estar, que 
contribuyen a la realización o ac
tualización de las necesidades hu
manas (que son a su vez carencia
potencialidad) individuales y co
lectivas (Max-Neef, Elizalde & 
Hopenhayn, 1986). 

CRISTIÁN VENEGAS 

Atribución: Son las explicaciones 
causales que cada parte invoca res
pecto del conflicto y del compor
tamiento de la oh·a parte. Este es el 
proceso mediante el cual se inter
preta y explica la conducta tanto 
propia como ajena. Finaliza, al en
contrar una causa que se considera 
veros ímil. Esta causa puede ser 
entendida como una disposición 
intema (rasgos, motivos y actitu
des perdurables) o referida a situa
ciones extemas (Demicheli, 2004; 
Moya, 1994; Myers, 1995; Vander, 
1994). 

Leyes : Son declaraciones que 
mandan, prohíben o permiten y 
están dotadas de capacidad de 
obligar. La utilización de las leyes 
pertinentes, tribunales y asesoría 
jurídica son fuentes de protección 
como de control para Jos actores 
involucrados en el conflicto 
(Andueza, 2004b; Código Civil de 
Chile, 1999; Leibniz, 1984). 

Tiempo Disponible: Es un factor 
que puede aumentar o disminuir la 
diversificación de relaciones y las 
estrategias que los actores pueden 
\Jtilizar en un conflicto, h·ansfor
mándose así en un aspecto a favor 
o en contra en las relaciones de 
poder entre los actores (Andueza, 
2004b; Crozier & Friedberg, 1977) 

Estrategias: Son las diversas acciones que adoptan los actores en un conflicto. Estas acciones no obedecen 
necesariamente a conductas calculadas, a objetivos claros ni a proyectos coherentes, se caracterizan por ser 
activas. Poseen siempre un doble aspecto: uno ofensivo, que es el uso de oportunidades en miras a mejorar su 
situación, y uno defensivo, que es la mantención y ampliación del margen de libertad, por tanto, de su capaci
dad de actuar, que si bien siempre está limitada, no está jamás determinada. Por tanto, las estrategias no son 
comportamientos irracionales (aunque sí, a veces erráticos). Más allá de los eventuales vaivenes emocionales, 
y las diversas conductas de un actor, hay regularidades que siempre tienen un sentido. Justamente en función 
de una estrategia . Ejemplos: hacer público un problema, organizarse en asociaciones o corporaciones, politizar, 
condescender con los oponentes, judicial izar el caso, búsqueda de alianzas, etc. (Andueza, 2004b; Crozier & 
Friedberg, 1977). 

Los Niveles de Análisis de las Matrices· 

NIVEL DE ANÁLISIS 

Descriptivo Interpretativo Explicativo 

Posiciones Fuentes del Poder Intereses 

Argumentaciones Percepciones Cogniciones 

CÓDIGOS 
Satis factores Atribuciones Poder 

Diversificación de 
Relaciones 

Recursos Pertinentes 

Leyes 

ESTRATEGIAS 

• ,;fdaptorloa partir de la sistematización realizada por Anducza, 2004c. 
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Figura N° 2: Esquema Teórico y Metodológico para una Psicología Social Jurídica del Discurso en 
sus Condiciones de Producción. 

Condiciones de Producción: 
Cultura Patriarcal 

Código Chileno de Ética Publicitaria 
Constitución 

Leyes 
Convenciones de Protección para la Mujer 

Muerte de Mujeres víctimas de violencia 

ü Dictamen Ético Recurso de 
Protección 

Consejo Nacional 
de.Autorregulación e) Campo Jurídico Local 

\=J Fundación Instituto 
y Etica Publicitaria (Interacción Social Discursiva) de la Mujer 

Objeto: Contenido de 
Anuncio Publicitario (Condiciones 

Discursivas de 

D Reconocimiento) 

J Análisis de Discurso J 

Matrices para Diagnosticar un Conflicto 

1.1. Características de la Cultura Patriarcal 

Nuestra cultura occidental se caracteriza por 
la guena, la competencia, las luchas, las jerar
quías, la autoridad, el poder, el control y la do
minación basada en la apropiación de la verdad 
como única, trascendental y obligatoria. Por eso 
vivimos básicamente en desconfianza de la au
tonomía de los otros 1 de las otras. En cada mo
mento alguien se apropia del derecho a decidir 
lo que es legítimo o adecuado para nuestras vi
das con criterios que son esgrimidos como ne-

cesatios, no aceptando los desacuerdos. Sólo se 
acepta a quien piensa diferente cuando existe 
un convencimiento de que será posible llevar a 
él o ella hacia el camino "correcto" que es nues
tro, de no ser así, su eliminación aparece como 
justificación bajo el pretexto de que estaba equi
vocado 1 equivocada (Maturana, 1993). En este 
contexto debemos entender el conflicto psico
social jurídico a estudiar. A continuación se pre
sentará un cuadro que sintetiza las característi
cas de la cultura patriarcal según Maturana, 
1993. 

Características de Cultura Patriarcal 

l. La sexualidad de las mujeres se asocia a la pro- 5. El pensamiento es lineal y se vive en la exigencia 
creación y queda bajo el conh·ol del patriarca. de sumisión a la autoridad y la negación de lo dife-

rente. 

2. Las relaciones interpersonales surgen basadas prin- 6. Lo místico se vive relacionado a la subordinación 
cipalmente en la autoridad, obediencia y control. a una autoridad cósmica y trascendental que requiere 

obediencia y sumisión. 

3. La guerra y la competencia surgen como modos 7. Se valora la procreación y se abomina de cualquier 
naturales de convivencia y aun como valores y virtu- noción o acción de control de la natalidad. 
des. 

4. Las conversaciones versan sobre la apropiación. 8. Surge el vivir patriarcal de hombres. mujeres y ni-
tios, a lo largo de toda la vida como un proceso natu-
ral. 
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III. Objetivos 

Oqjet¡'vo General· 

Diagnosticar, con una perspecl!'va de Géne
ro, el conflicto psicosocial jurídico entre Fun
dación Instituto de la Mujer y la tienda FES, 
por contenido de anuncio publicitario. 

Oijell'vos Espec(/icos: 

l. Identificar los Aspectos Sduadonoles impli
cados en el conflicto psicosocial jurídico 
entre Fundación Instituto de la Mujer y FES. 

2. Identificar los Procesos Psk:osodales Bást'
cos implicados en el conflicto entre Funda
ción Instituto de la Mujer y FES. 

3. Identificar las Fuentes del Poder de la Fun
dación Instituto de la Mujer y FES, relacio
nadas con el conflicto psicosocial jurídico, 
a partir de un análisis crítico de los discur
sos en sus Condt'ckmes de Producdón ( cul
tura patriarcal, muerte de mujeres víctimas 
de violencia, la Constitución, las leyes y 
Convenciones que protegen a la Mujer) y 
sus Condtdones de Reconoctimt!llto (Recur
so de Protección). 

4. Identificar las Estrategias utilizadas por la 
Fundación Instituto de la Mujer y FES en el 
conflicto psicosocial jurídico. 

IV. Preguntas Directrices 

l. ¿Cuáles son los Aspectos Sdttaáonales im
plicados en el conflicto psicosocial jurídico 
entre Fundación Instituto de la Mujer y FES? 

2. ¿Cuáles son los Procesos Psk:osodales JJá
sicos implicados en el conflicto entre Fun
dación Instituto de la Mujer y FES? 

3. ¿Cuáles son las Fuentes del Poder de la Fun
dación Instituto de la Mujer y FES, relacio
nadas con el conflicto psicosocial jurídico, 
a partir de un análisis crítico de los discur
sos en sus Condiciones de Producción (cul
tura patriarcal, muerte de mujeres víctimas 
de violencia, la Constitución, las leyes y 
Convenciones que protegen a la Mujer) y 
sus Condiciones de Reconocimiento (Recur
so de Protección)? 

4 . ¿Cuáles son las Eshvteg1asutilizadas por la 
Fundación Instituto de la Mujer y FES? 

1 O SUMMA Psicológica UST, 2006, Vol. 3, N" 1 

5. ¿Existen f01mas de victtimzación colectiva 
pninana y/o secundana de la Mujer en el 
conflicto psicosocial jurídico entre Funda
ción Instituto de la Mujer y la tienda FES? 

' 

V. Marco Metodológico 

l . Análisis Crítico de Discurso 

El Análisis Crítico de Discurso [ ACD], pue-
de ser caracterizado de la siguiente manera: 

Construye un planteamiento teórico y me
todológico que permite estudiar problemas 
soctale~ relevantes (Ej.: sexismo, racismo) 
u otras formas de desigualdad soctal (Van 
Dijk, 1987). 

Es un planteamiento, posicionamiento o 
postum explícitamente crítico para estudiar 
el texto y el habla (Van Dijk, 1987). 

Forma parte del espectro de estudios críti
cos (a menudo marginales o marginalizados) 
sobre Humanidades y Ciencias Sociales (Van 
Dijk, 1987). 

Se centra fundamentalmente en las relaciones 
de pode1; domtitaciótl y desigualdad, descti
biendo los procesos mediante los cuales existe 
repmducción, oposición y resistencta socta! de 
clase, género, étm'cas, m etales, deolientación 
sexual, edad, etc. (Van Dijk, 1987). 

Es un esfuerzo por descubrir, revelar o di
vulgar aquello implícito en las relaciones de 
dominación discursiva. Por tanto la adop
ción de una perspectiva crítica conlleva una 
oposición contra las el!/ es y los que ocupan 
el poder, especialmente cuando existe abu
so de poder (Van Dijk, 1987). 

• "Existe un problema social cuando un grupo de influen
cia es consciente de una condición social que afecta a sus 
valores, y que puede ser remediada por una acción colec
tiva .. (Sullivan ct al., 1980 citado en Clemente, 1992, p. 
16). A su vez, se entenderá por condición social " [ ... ] la 
característica en cuya presencia nace un problema so
cial, siendo por tanto el problema social más bien la con
secuencia, o mejor dicho uno de los posibles productos 
que se manifiestan al estar presente tal condición social" 
(Clemente, 1992, p. 13). El actual caso en estudio es un 
problema social porque Maree! a Bailara y la Fundación 
Instituto de la Mujer al recurrir al CONAR existe una 
toma de conciencia sobre la muerte de Mujeres por vio
lencia intrafamilia r (condición social) y respecto de la 
violencia contra la Mujer presente en el anunc io publici
tario de FES. como un atentado contra valores como el 
respeto y la dignidad de la Mujer (problema social). 
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Es solidario con los grupos dominados for
mulando estrategias que desarrollen un 
contrapoder cuando se dé la práctica de con
frontación y de resistencia (Van Dijk, 1987). 

Introduce en la investigación cualitativa una 
ética social en tanto el ACD asume que la 
labor académica tiene un carácter político, a 
través de la elección temática, métodos y 
teorías en el estudio del discurso. Por cierto 
que el carácter "político" no es "partidista" 
sino de compromiso, solidaridad con aque
llos 1 as que en una relación de poder se en
cuentran en una condición de mayor desven
taja. Así, una acción es crítica si actúa en 
contra de los modos tradicionales, vigentes 
y oficiales de interpretación de la realidad, 
adoptando una postura epistemológica que 
deviene como estrategia: la desarticulación 
de los discursos mediante el análisis (García
Borés, 1996; Van Dijk, 1987). 

Es una perspectiva pmblematizadora que 
permite abrir nuevas perspectivas de estu
dio y nuevos objetos de investigación me
diante una teoría que no preconfigura ni de
termina linealmente el campo de exploración 
mediante el análisis (Íñiguez, 2003 ). 

2. T!'po de .Investigación 

La investigación es de tipo exploratorio, 
porque"[ ... ] el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado o que 
no ha sido abordado antes" (Hemández, Fernán
dez & Baptista, 1991, p. 58), lo cual queda de 
manifiesto, pues no existen investigaciones pre
vias en Cbile9 sobre el tema de análisis de con
flictos de carácter psicosocial jurídico desde una 
perspectiva de género. 

Se utiliza para estudiar el conflicto entTe la 
Fundación instituto de la Mujer y FES, un mé
todo de análisis de discurso, definido como el 
"estudio de las prácticas lingüísticas para poner 
de manifiesto las relaciones sociales promovi
das y mantenidas por el discurso" (Íñiguez, 
2003, p. 202). Así, la categoría génem permite 
situar la interacción social discursiva en las 
Co11dicio11es de Producció11 y .Reconoctinie/1/o. 

• A partir de una búsqueda mediante Internet en Chile: Base 
de Datos del Colegio de Psicólogos, catálogos de Uni
versidades y Revistas de Psicología. Se ha abarcado el 
periodo ( 1995-2005). 

J. Dise1io 

De acuerdo a la nomenclatura tradicional, 
el Diseño de esta investigación es No Experi
mental, Transeccional o Transversal, de Corte 
Cualitativo, basado en el Caso Único de tipo 
Instrumental. 

El Caso Único se define "como un' sistema 
acotado [ ... ] en su condición de objeto más que 
de proceso [ .. .]" (Smith, 1979 citado en Stake, 
1995, p. 16). Este tipo de estudio pem1ite for
mular"[ ... ] determinadas generalizaciones para 
el caso" (Stake, 1995, p. 19). Aumentando en 
especificidad, se señala que el Estudio de Caso 
es de Tipo Instrumental (Stake, 1995), porque 
al estudiar el conflicto psicosocial jurídico en
tre la Fundación Instituto de la Mujer y la tien
da FES, existe"[ ... ] una necesidad de compren
sión general [de los Discursos en sus condicio
nes de producción] y consideramos que pode
mos entender la cuestión mediante el estudio de 
un caso particular" (Stake, 1995, p. 16). Por cier
to que "un caso particular" está conceptualiza
do en esta investigación como un caso "psico
social", adscribiéndose al enfoque de tma Psi
cología Social JUlídica del Discurso en sus Con
diciones de Producción. 

4. C01p11S 

Está compuesto por 2 discursos correspon
dientes al Dictamen Ético del CONAR y el Re
curso de Protección interpuesto por la Funda
ción Instituto de la Mujer, más la opinión de 
Marcelo Konitzki, representante de FES, a la 
Prensa (Lechuga, 2005). En estos discursos se 
encuentran las perspectivas de las actrices 1 ac
tores en conflicto. 

5. Pmcedimientos10 

l. Es necesario leer la totalidad del discurso 
del Dictamen Ético del CONAR para for
marse una idea preliminar y general de las 
perspectivas que tienen las actrices y acto
res en conflicto. 

2. Establecer las Perspectivas sobre el Obieto: 
Contenido de Anuncio Publicllario. Se apli
can las categorías correspondientes a cada 
una de las matrices', en el siguiente orden: 

1° Considerando los objetivos de la presente investigación, 
se ha adaptado el Procedimiento de Análisis Estructural 
de Discurso (Venegas, 2006). 
Ver Matrices para Diagnosticar un Conflicto: Categorías 
de Análisis. 
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Análisis de los Aspectos Situacionales, Pro
cesos Psicosociales Básicos, Fuentes del 
Poder" y Estrategias·". 

3. Una vez completadas las matrices conespon
dientes, ¿Cuál es el diagnóstico -desde una 
perspectiva de Género- del Conflicto psico" 
social jurídico enh·e Fundación Instituto de 
la Mujer y la tienda FES. por contenido de 
anuncio publicitario? 

6. Presentación de los Resultados 

El análisis de los discursos será descrito a 
partir de una descripción que recogerá las prin
cipales convergencias y divergencias entre las 
actrices 1 actores en conflicto. Luego se mostra
rán a las Matrices para Diagnosticar un Con
flicto, las cuales petmiten sintetizar gran canti
dad de datos cualitativos (Hubennan & Miles, 
1992). 

VI. Análisis de los Datos 

Descripción para la Matriz J: 
Análisis Situacional 

La Actriz 1 Mm·cela Bailara y la Actriz 2 
Fundación .fnstfluto de la Mly'er han sido colo
cadas en una misma columna pues en lo subs
tancial comparten perspectivas. Sus Posiciones 
son coincidentes en señalar: " La publicidad de 
la tienda FES debe ser retirada". Mostrando una 
cercanía con esta posición (indicado con la lí
nea punteada vettical en la matriz) el CONAR 
mediante su dictamen ético afinna: "la publici
dad cuestionada no debiera continuar exhibién
dose". En contraste con lo anterior FES afirma 
que la publicidad de la tienda debe mantenerse. 

Las A1gumentaciones de las actrices se 
desglosan así, Marcela Bailara sostiene: FES 
"tiene un marketing que llama a la violencia, 
especialmente la juvenil". Mientras la Funda-

" Esta matriz se completa mediante un análisis interpreta
tivo respecto a los registros cualitativos de la Divcrsiti
cación de Relaciones, Recursos Pertinentes y (Código) 1 
Leyes. 

... Esta matriz se completa considerando de modo global 
los datos cualitativos proporcionados por las matrices pre
cedentes, ya que así es posible advertir las regularidades 
de las acciones adoptadas por las actrices 1 actores en el 
conflicto psicosocial jurídico. 
Las últimas dos notas vienen a poner de manifiesto que 
los "Niveles de Análisis de las Matrices" son distintos tal 
como lo señalara en el respectivo cuadro. 
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dón Instituto de la Mi(/er con conocimiento del 
encuadre legal destaca que se "vulnera el Art. 3 
del Código Chileno de Ética Publicitaria" mos
trando violencia excesiva con su publicidad, 
afectando a hombres y mujeres con la finalidad 
de promocionar su marca. En este sentido, el 
CONAR también estima que se vulnera el men
cionado artículo (indicado con la línea puntea
da vertical en la matriz) agregando que el con
tenido publicitario impacta por su crudeza y rea
lismo, exhibiendo violencia innecesaria sin un 
contexto que la explique, desestimando la argu
mentación de FES respecto al carácter cinema
tográfico del contenido y la percepción de inea
lidad por patie del público receptor del m ensa
je. Sin embargo FES insiste en que no se vulne
ra el mtículo aludido pues la publicidad no apo
ya ni induce a la violencia. Más aún, no puede 
transfmmarse el contenido vertido en ella en 
hechos de la realidad. 

Lo analizado hasta el momento comprende 
una primera fase del conflicto donde Marcela 
Bailara y la Fundación .Instituto de la Ml(jer 
recunen al CONAR el 13/04/2005 , organismo 
que elabora un Dictamen Ético el 25/04/2005 
(CONAR, 2005), que no es acatado por FES. 
Así se abre una segunda fase del conflicto don
de la Fundación Instituto de la Miy'er presenta 
ante la Corte de Apelaciones de Santiago un 
Recurso de Protección el 19/05/05 (Lechuga, 
2005). Estos dos momentos son indicados en 
esta matriz y en las siguientes mediante una 
doble línea horizontal. 

En el segundo momento del conflicto la ac
triz 1 Marcela Bailara deja de aparecer, para 
adoptar un rol protagónico la Fundación .Insti
tuto de la Mty'el; quien presenta el Recurso de 
Protección Argumentando que FES no ha res
petado el Dictamen Ético del CONAR. Por su 
parte al CONAR ya no le corresponde interve
nir puesto que ha usado las atribuciones por ley 
establecidas (indicado con línea horizontal en 
el casillero de hi matriz)' 1• Este último aspecto 
es aprovechado por FES Argumentando que en 
tanto el CONAR no es una entidad legal eva
luaron la situación (el Dictamen) y aún así man
tuvieron la publicidad . 

Los f11tereses de la Actriz 1 y 2 son defender 
los derechos de mujeres y hombres, siendo agre
gado en el segundo momento del conflicto, por 

11 Para el resto del análisis de las matrices, se da por esta
blecido este punto, no se volverá a insistir en e llo. 
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la Fundación Jnst!luto de la Mt(jer la defensa 
de los niños. Para el CONAR, en la primera fase 
del conflicto, también defiende a mujeres y ni
ños agregando, por cierto, salvaguardar princi
pios éticos de la publicidad, siendo esa su labor 
específica. En este sector de la matriz (indicada 
con las líneas punteadas verticales) se aprecia 
una coincidencia entre las Actrices N° 1, 2 y el 
Actor 3. En contraste FES busca proteger la in
versión económica realizada por la tienda en la 
publicidad. En el segundo momento del conflic
to, en tanto aún no es citado a declarar por tribu
nales el representante de FES, se ha dejado indi
cado con un signo de interrogación 12

• Si bien, en 
principio, puede pensarse en una mantención del 
interés, en estricto rigor, no puede establecerse 
hasta que empíricamente se cuente con el docu
mento presentado por FES donde realice sus des
cargos ante la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Los Satis.foctores para las Actrices N° 1, 2 
es la acogida de la Denuncia realizada al 
CONAR y el acatamiento del Dictamen Ético 

por patte de FES. Respecto a lo primero existe 
una convergencia con FES que acoge la denun
cia y recomienda el retiro de la publicidad. Sin 
embargo FES opta por mantener la publicidad. 
Esto lleva a la Fundación Inslituto de la Mt(jer 
a solicitar, mediante el Recurso de Protección, 
ordenar el retiro del aviso y de cualquier forma 
de reproducción del mismo avisando a Carabi
neros; declarando el cobro de perjuicios y cos
tas. Por parte de FES aún no se cuenta con el 
documento presentado ante tribunales donde 
realice los descargos, por tanto no han podido 
establecerse los satisfactores específicos (lo cual 
se ha indicado con un signo de interrogación). 

El conflicto pone de manifiesto la cultura 
Patriarcal: Negación de lo diferente, FES no 
acepta otra interpretación de su Anuncio Publi
citario, y no acata el Dictamen del CONAR, 
porque no es coercitivo, lo que en una cultura 
basada en el Control y la Autoridad no tiene 
peso. Así Fundación Instituto de la Mujer debe 
seguir el camino judicial para entrar en el uni
verso simbólico del Patriarcado. 

Matriz I: Análisis Situacional 

Posiciones 

Argumentaciones 

Actriz 1 1 Actriz 2 

Marcela Bailara 

Fundación Instituto 
de la Mujer 

La publicidad de la tienda 
FES debe ser retirada 
(Bailara, 2005 & Funda
ción Instituto de la Mujer, 
2005 en CONAR, 2005; 
Fundación Instituto de la 
Mujer, 2005). 

" [ ... ] tiene un marketing 
que llama a la violencia, 
especialmente la juvenil" 
(Bailara, 2005 en 
CONAR, 2005, p. 2) 

" Según los antecedentes hasta la fecha reunidos para la 
presente investigac ión, FES aún no ha presentado sus 
descargos ante la Corte de Apelaciones de Santiago por 
tanto el significado del símbolo "?'' se seguirá mante
niendo para las próximas veces que aparezca en las ma
trices. 

Actor 3 

CONAR 

(Dictamen Ético:) 

"La publicidad cuestiona
da no debiera continuar 
exhibiéndose" (CONAR, 
2005, p. 5). 

"Según lo dispone el artí
culo 3° del Código Chile
no de Ética Publicitaria: 
"Los mensajes no deben 
inducir a realizar o apoyar 
actos de violencia en nin
guna de sus manifestacio
nes". 

Actor 4 

FES 

La publicidad de la tienda 
debe mantenerse 
(Konitzki, 2005 en 
CONAR, 2005; Konitzki, 
2005 en Lechuga, 2005). 

"El público receptor del 
mensaje, [lo entiende] 
como una historia ficticia, 
fuera de la realidad, y ba
sada en la exhibición de 
películas ampliamente re
ceptivas como Pulp 
Fiction. Kili Billylo Con
Ira Caro[ ... ] . En conse-
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"[ ... ]vulnera el Art. ~ del 

Código Chileno de Etica 
Publicitaria. En este caso, 
esta propaganda utiliza 
una escena de violencia 
excesiva, que afecta a 
hombres y mujeres, con el 
objeto de promocionar 
una marca de ropa" (Fun
dación Instituto de la Mu
jer, 2005 en CONAR, 
2005, p. 2). 

Se presenta un Recurso de 
Protección porque la tien
da FES no ha respetado el 
Dictamen Ético del 
CONAR (Fundación Ins
tituto de la Mujer, 2005). 

Defender los derechos de 
mujeres, hombres ( ... ) 

... y niños. 

"Tampoco cree este Di
rectorio que la incorpora
ción de la violencia en las 
imágenes de la campaña 
de FES, constituyan una 
parodia, sino que más 
bien , corresponden a 
montajes que impactan 
por su crudeza y realismo" 
(CONAR, 2005, p. 4). 

cuencia, rechazamos la in
terpretación que le han 
dado las denunciantes, no 
pudiendo transfonnarse la 
fantas ía contenida en ella 
en hechos de la vida coti
diana, como, erradamente 
por cierto, le atribuyen las de
nunciantes" (Konitzki, 2005 
enCONAR, 2005, pp. 2-3). 

"[ ... ] las piezas reclama- "En caso alguno se vulne
das [ ... ] exhiben situacio- ra el artículo tercero del 
nes de violencia de una Código de Ética, en razón 
forma innecesaria e injus- a que la publicidad cues
tificada, sin que exista tionada no apoya ni indu
tampoco un contexto que ce a actos de violencia, 
las explique" (CONAR, sino es una simple parodia 
2005, p. 4 ). del tipo de las películas ci-

tadas" (Konitzki, 2005 en 
CONAR, 2005, p. 3). 

"[El CONAR] como no es 
una entidad legal evalua
mos la situación y aún así 
[se mantuvo] el plan de 
medios" (Konitzki, 2005 
en Lechuga, 2005, p. 7). 

Salvaguardar principios Proteger la inversión rea
éticos en la publicidad !izada por la tienda en la 
defendiendo a mujeres y publicidad. 
niños . 

Acogida de la Denuncia Que FES retire la publici- Mantener la Publicidad. 
realizada a CONAR y dad. 
acatamiento del Dictamen 
Ético por parte de FES. 

"Ordenar el retiro inme-
diato del Aviso Publicita-
rio reclamado de la Tien-
da FES" (Fundación Ins-
tituto de la Mujer, 2005, 
p. 8). 

"Ordenar el retiro inme
diato de cualquier forma 
de reproducción del aviso 
publicitario en todo lugar 
público o de venta al pú
blico, notificando a la Po
licía de Carabineros de 
Chile" (Fundación Institu
to de la Mujer, 2005, p. 8). 

"Decalarar en todo caso, 
el cobro de perjuicios en 
favor de esta parte, con 
costas" (Fundación Institu
to de la Mujer, 2005, p. 8). 
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Descripción para la ;J;fatriz f/: 
Procesos Psicosocia/es .Básicos 

La Perc·epción de la Actriz 1 y 2 si bien tie
nen matices, se refieren a la brutalidad y a la vio
lencia excesiva que la publicidad contiene afec
tando a hombres y mujeres. Esto es compattido 
por el Actor 3, CONAR, quien ratifica la vulne
ración del Alt. 3 o del Código de Ética Publicita
ria y el carácter impactan te por crudeza y realis
mo de la publicidad (indicado en la matriz por la 
línea punteada vertical). En contraposición, el 
Actor 4, FES, percibe que las denunciantes no 
han captado el carácter ficticio de la trama publi
citaria. En el segtmdo momento del conflicto, FES 
insiste en el carácter irreal de la trama pub licita
tia, en reacción a la Actriz No 2 Fundación Insti
tuto de la Mtrfet; quien percibe que FES al no 
acatar el dictamen ético del CONAR, ha incurri
do en actos y omisiones arbitrarias e ilegales. 

La Cognición de la Actriz 1, Marcela Ballara, 
-en el primer momento del conflicto- indica que 
el marketing de FES llama a la violencia, espe
cialmente la juvenil, mostrando con ello una re
lación causal lineal entre el contenido violento 
del anuncio y la imitación directa de los jóvenes 
hacia quienes se dirige el anuncio. Respecto de 
la Actriz 2 no ha podido inferirse con un grado 
de certeza aceptable la cognición que subyace a 
sus planteamientos, siendo indicado en el sector 
correspondiente de la matriz como "actriz 1 (¿)". 
Respecto del Actor 3, CONAR, indica la toma 
de conciencia sobre actos de violencia sufridos 
por mujeres y niños en la sociedad, por lo que 
los mensajes publicitarios no debieran exhibir 
imágenes de violencia fuera de contexto. Por su 

pmte FES sostiene que el contenido publicitario 
es ficticio basándose en una parodia de películas 
y no susceptible de transformarse la violencia 
contenida en los anuncios en hechos de la vida 
real. En el segundo momento del conflicto FES 
cree que el CONAR en tanto no es tma entidad 
su dictamen ético no es obligatorio acatarlo; en 
respuesta a la presentación del Recurso de Pro
tección interpuesto por la Fundación Instituto de 
la Mujer quien cree en la peligrosidad de un ca
mino de tolerancia hacia una publicidad que haga 
uso de la violencia para aumentar el impacto de 
su mensaje publicitario, alejándose de la ética y 
los derechos fundamentales. 

La Atribución de la Actriz 1 subraya el lla
mamiento a la violencia del anuncio, mientras 
la Actriz 2 se refiere a la vulneración del Att . 3 
del Código Chileno de Ética Publicitaria. Esto 
último es compartido por el Actor 3, CONAR. 
Por su parte el Actor 4 , FES atribuye la raíz del 
conflicto a un entendimiento errado de las de
nunciantes respecto del anuncio publicitario. En 
el segundo momento del conflicto la Atribución 
de la Fundación Jnst!luto de la Mt(/er respecto 
del seguimiento de una vía legal descansa en el 
incumplimiento por parte de FES del dictamen 
ético del CONAR. Por su parte FES de modo 
extrajudicial atribuye el conflicto a que sus 
"campañas siempre generan polémica" (Lechu
ga, 2005, p. 7). 

En el seno de una sociedad Patriarcal se ve 
cómo las relaciones entre hombres y mujeres 
entran en un plano de conflicto legal que no es 
sino la tensión omnipresente dominador 1 do
minado /a. 

Matriz II: Procesos Psicosociales Básicos 

Percepción 

Actriz 1 1 Actriz 2 

Marcela Bailara 

Fundación Instituto 
de la Mujer 

"En una tienda de ropa 
para jóvenes hay un pós
ter de aproximadamente 
2,5 metros que muestra a 
una mttier bmtalmente gol
peada. Dentro de la tienda 
hay varios póster con un 
joven que tiene una pisto
la en la boca" (Bailara, 
2005 enCONAR, 2005, p. 
2). 

Actor 3 

CONAR 

"Las piezas reclamadas se 
encuentran en conflicto 
con la ética publicitaria" 
(CONAR, 2005, p. 4). 

"[ ... ] las imágenes de la 
campaña FES [no consti
tuyen .. ] una parodia, sino 
que más bien, correspon
den a montajes que 
impactan por su cmdeza y 
realismo". 

Actor 4 

FES 

Las denunciantes no han 
entendido el carácter fic
ticio de la trama conteni
da en el aviso publicitario 
(Konitzki , 2005 en 
CONAR, 2005). 
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"Consideramos que la pu
blicidad de la tienda de 
ropa juvenil FES vulnera 
el artículo tres del Código 
Chileno de Ética Publici
taria. En este caso, esta 
propaganda utiliza una es
cena de violencia excesi
va, que afecta a hombres 
y mujeres, con el objeto de 
promocionar una marca 
de ropa" (Fundación Ins
tituto de la Mujer, 2005 en 
CONAR, 2005, p. 2). 

FES no ha respetado el 
Dictamen Ético del 
CONAR incurriendo en 
actos y omisiones arbitra
rias e ilegales (Fundación 
Instituto de la Mujer, 
2005). 

Actriz 1 (¿) 

"[ ... ] la propia tienda tie
ne un marketing que lla
ma a la violencia, espe
cialmente la juvenil" 
(Bailara, 2005 en 
CONAR, 2005, p. 2). 

"Nos parece peligroso un 
camino de tolerancia con 
una publicidad que pre
tendiera hacer uso de la 
violencia como recurso 
publicitario, justamente 
para provocar mayor im
pacto en la audienc ia, 
pues la posible legitimi
dad de un fin económico 
o comercial no pued e 
lograrse por vías aparta
das de la ética y los dere
chos fundamentales" 
(Fundación Instituto de la 
Mujer, 2005, p. 4). 
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"[ ... )se está generando en 
nuestra sociedad una toma 
de conciencia sobre la vio
lencia y el maltrato a las 
personas, especialmente 
el que se produce al inte
rior de algunas familias 
afectando a mujeres y ni
ños [ ... ] si bien la publici
dad no está obligada a 
cumplir un rol educativo, 
tampoco debería utilizar 
imágenes o situaciones de 
extrema violencia que 
dramaticen estos hechos 
fu era de contexto" 
(CONAR, 2005, p. 5). 

"En este caso se trataba de 
una historia irreal [ . .. ]" 
(Konitzki, 2005 en Lechu
ga, 2005, p. 7). 

El contenido irreal de la 
publicidad está debida
mente contextualizado 
como parodia de películas 
como Pulp Fictio11, Kili 
Bi/1 y/ o Contracara 
(Konitzki, 2005 en 
CONAR, 2005). 

La trama ficticia del aviso 
p ubl icitario no puede 
transformarse en hechos de 
la realidad como equivoca
damente atribuyen las de
nunciantes (Konitzki, 
2005 enCONAR, 2005). 

El CONAR, como no es 
una entidad legal, su Dic
tamen Ético no es obliga
torio acatarlo (Konitzki, 
2005 en Lechuga, 2005). 
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Atribución Llamamiento a la violen-
cía (Bailara , 2005 en 
CONAR, 2005). 

Vulneración del Código 
Chileno de Ética Publici-
taria, Art. 3 (Fundación 
Instituto de la Mujer, 2005 
enCONAR, 2005). 

Incumplimiento del Dicta-
men Ético elaborado por el 
CONAR (Fundación Ins-
tituto de la Mujer, 2005). 

Descripción para la .Mahiz /1/: 
Fuentes del Poder 

En el primer momento del conflicto la Di
vers(jlcación de Relaciones utilizada por la Ac
triz 1 y 2 es buscar apoyo a la denuncia contra 
FES en el CONAR. Este último Actor acoge la 
denuncia interpuesta mediante la emisión del 
Dictamen Ético, el cual es rechazado por el Ac
tor 4, FES. Antes esto, la Fundación Instituto de 
la Mujer busca protección a los derechos vulne
rados en la Corte de Apelaciones de Santiago, 
lo cual abre el segundo momento del conflicto. 

Para la Actriz 1 y 2 los Recursos Pertinentes 
en la primera fase del conflicto es la denuncia 
ante el CONAR. Este último dispone del Dicta
men Ético. Sin embargo como este adolece del 
carácter coercitivo y obligatorio de la Constitu
ción y las leyes, FES decide la mantención de la 
publicidad. En el segundo momento del conflic
to, los Recursos Pertinentes para la Fundación 
Instituto de la Mujer son de índole financiera para 
contratar un abogado especialista en ética publi
citaria (Lechuga, 2005) que presente un Recurso 
de Protección ante la Corte de Apelaciones de 
Santiago. Respecto de FES, en tanto no ha reali
zado sus descargos ante el Tribunal mediante un 
abogado representante no puede inferirse que 
posee recursos financieros para tal acción. 

En el primer momento del conflicto todos los 
actores involucrados se basan en el Código Chi
leno de Ética Publicitaria, que a través de su Art. 
3° señala textualmente: "Los mensajes no deben 
inducir a realizar o apoyar actos de violencia en 
ninguna de sus manifestaciones". Respecto de la 
interpretación del mencionado Art. las Actrices 
1 y 2 y el Actor estiman que la publicidad de FES 
vulnera el texto expreso recién trascrito. Por su 
pmte FES opina lo contrario. 

Vu lneración del Código Entendimiento errado de 
Chileno de Ética Publici- las denunciantes. 
taria, Art. 3. 

"Nuestras campañas 
siempre generan polémi-
ca [ ... ]'' (Konitzki, 2005 
en Lechuga, 2005, p. 7). 

En el segundo momento del conflicto ante 
los derechos vulnerados por FES al no acatar 
el dictamen ético del CONAR, la Fundación 
Instituto de la Mujer presenta un Recurso de 
Protección amparado en la Constitución Polí
tica de la República de Chile [CPE]: Art. 19 
No 1, Derecho a la Vida y a la Integridad Físi
ca y Psíquica de la Persona; 19 N° 2, la Igual
dad Ante la Ley y el deber de no discrimina
ción; Art. 19 No 4, Respeto y Protección a la 
vida privada y pública y a la honra de la perso
na y su familia; Art. 19 N° 12, la Libertad de 
Expresión; Art. 13 de la Convención America
na de Derechos Humanos; 19 No 21 , Derecho 
a desmTollar cualquier actividad económica te
niendo la moral como límite. La Convención 
poro lo El!imitoción de todas las Formas de 
Discnimnaciót1 con/ro la Mtrfe¡; ratificada por 
Chile en 1989, Art. 2, letra e y aplicable en 
virtud del Art. 5, inc. 2 [CPE]; la Convención 
.Interamericano paro Pre11emi; Sancionar y 
Erradicarlo Yiolencio con/ro lo Miij"e!; Art. 1 
y 8, g; Convención de los Derechos del Niño, 
Art. 3 sobre el Interés superior del Niño (Fun
dación Instituto de la Mujer, 2005). 

El nempoDispomb!epara la Actriz 1 y 2 en 
el primer momento del conflicto es A-tenor por
que al presentar la denuncia ante el CONAR este 
demoró 12 días en emitir el Dictamen Ético 
(CONAR, 2005, p. 1). Durante ese lapso la pu
blicidad continuó exhibiéndose, siendo esto úl
timo lo que se busca rechazar, idealmente, con 
un dictamen emitido más prontamente. Para FES 
el Tiempo Dispomble es Mf?VOr porque al espe
rar el Dictamen Ético del CONAR sigue exhi
biéndose la publicidad, siendo esto último lo que 
se busca. En la segunda fase del conflicto el 
n empo Dispomble para la Fundación Instituto 
de la Mujer es AIÍ11 Me11or porque la campaña 
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publicitaria de FES está proyectada con un mar
gen temporal acotado, que puede cumplirse an
tes de obtener el fallo por parte de la Corte de 
Apelaciones de Santiago. En este sentido, no 
existe un margen temporal claramente estable
cido para que el Tribunal conozca la causa y 
dicte sentencia. Esto último le otorga un Hem
po Disponible Aún Mayor a FES para que su 
publicidad continúe exhibiéndose. 

En el conflicto, la Mujer padece una f/icti
mización Co!ectiJia Pninanaproducto del Con
tenido de un Anuncio Publicitario que viola sus 
derechos. Además al recurrir al Sistema Judi
cial se produce una Victimización Colectiva Se
ctmdmia, pues es el propio sistema que en la tar
danza en ver la causa y dictar sentencia, profun
diza (sin proponérselo conscientemente) el abu
so y violación de Jos derechos de la Mujer. 

Matriz lll: Fuentes del Poder 

Diversificación de 
Relaciones 

Recursos Pertinentes 

(Código) 1 Leyes 

Actriz 1 / Actriz 2 

Marcela Ballara 

Fundación Instituto 
de la Mujer 

Buscar apoyo a la denun
cia contra FES en e l 
CONA R. 

Buscar protección en Tri
bunales y presentación del 
caso o sus antecedentes 
ante Organismos Intema
cionales, Comisiones de 
Derechos Humanos u Ór
ganos del Sistema de Na
ciones Unidas (Fundación 
Instituto de la Mujer, 
2005). 

Actor 3 Actor4 

CONAR FES 

Acoger la Denuncia in ter- Rechazar el Dictamen Éti
puesta por Marcela co del CONAR. 
Ballara y FES. 

¿ 

Denuncia 
CONAR. 

ante el Dictamen Ético. Mantención de la publici
dad. 

Recursos Económicos 
para contratar un abogado 
especialista en ética publi
citaria. 

Contacto con red de Orga
nismos de la Mujer. 

Recurso de Protección in
terpuesto en la Co11e de 
Apelaciones de Santiago. 

Código Chileno de Ética Código Chileno de Ética Código Chileno de Ética 
Publicitaria, Art. No 3. Publicitaria, Art. N° 3. Publicitaria, Art. No 3. 

[CPE]: 

Art. 19 No 1 Derecho a la 
Vida y a la Integridad Fí
sica y Psíquica de la Per
sona, 19 No 2, la Igualdad 
Ante la Ley y el deber de 
no discriminación, Art. 19 
No 4 Respeto y Protección 
a la vida privada y públi
ca y a la honra de la per
sona y su familia, Art. 19 
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W 12, la Libertad de Ex-
presión,Art. 13 de la Con-
l'ellciÓII Americana de 
Derechos Humanos, 19 
No 21, Derecho a desarro-
llar cualquier actividad 
económica teniendo la 
moral como límite. La 
Com,ención para la Eli-
minación de todas las 
Formas de Discrimlila-
ción contra la A1t(J"el; rati-
ficada por Chile en 1989, 
Art. 2, letra e y aplicable 
en virtud del Art. 5, inc. 2 
[CPE]; la Com,ención.fn-
teramericana para PreJ1e-
nÍI; Sancionar y Erradicar 
la Yiolencia co!ltra la 
A1t(J"el; Art. 1 y 8, g; Con-
vención de los Derechos 
del Niño, Art. 3 sobre el 
Interés superior del N iño 
(Fundación Instituto d~ la 
Mujer, 2005). 

Tiempo Disponible Menor: Porque al esperar 
el Dictamen Ético del 
CONAR sigue exhibién-
dose la publicidad. Bus-
cando rechazar esto últi-
m o. 

Aún Menor: Porque, la 
campaña publicitaria de 
FES está proyectada con 
un margen temporal aco-
tado, que puede cumplir-
se antes de obtener el fa-
llo por parte de la Corte de 
Apelaciones de Sa11tiago. 

Descripción para/a k/atriz .IV Estrategias. 

En relación con las Estrategias utilizadas en 
la primera parte del conflicto, la Actriz 1 y 2 
denuncian el caso al CONAR, quien realiza el 
Dictamen Ético no acatado por FES. Esta últi
ma maniobra es permitida por un encuadre le
gal que no otorga el carácter obligatorio y coer
citivo al Dictamen del CONAR. Con esta estra
tegia se gana tiempo para mantener la publici
dad exhibiéndose. En el segundo momento del 
conflicto la Fundación Instituto de la Mujer opta 
por Judicializar el Caso mediante la presenta
ción de un Recurso de Protección interpuesto 
en la Corte de Apelaciones de Santiago, bus
cando con ello la obligatoriedad y coercitividad 

Mayor: Porque al esperar 
e l Dictamen Ético del 
CONAR sigue exhibién-
dose la publicidad. Bus-
cándose esto último. 

Aún Mayor: Porque la 
C011e de Apelacio11es de 
Santiago, se demora para 
llegar a resolver median-
te el fallo, dando espacio 
a que la publicidad siga 
exhibiéndose. 

de un fallo emitido por el Tribunal. A esto se 
suma el Aumento de Poder mediante el cual la 
Fundación Instituto de la Mujer busca la pre
sentación del caso o sus antecedentes ante Or
ganismos Internacionales, Comisiones de De
rechos Humanos u Órganos del Sistema de Na
ciones Unidas (Fundación Instituto de la Mu
jer, 2005). Por su pa11e, y de modo extrajudicial 
FES lo que hace es Bajarle el Pe1jil al Caso 
atribuyendo el conflicto a un error de entendi
miento de las denunciantes en un primer mo
mento y luego a un carácter y perfil intrínseca
mente polémico de las campañas publicitarias 
de FES en el pasado y en el presente caso, por 
tanto no sería algo preocupante. 
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El conflicto analizado ha sido reporteado por 
medios de Comunicación Masiva tanto prensa 
escrita (incluidos periódicos en Internet) como 
en Canales de Televisión. No ha podido esta
blecerse hasta ahora si la noticia ha sido cubier
ta por los periodistas motivados por una aletia 
entregada por algún actor del conflicto. Si esto 
último hubiera sido así, "Hacer Público el Con-

flicto" es una Estrategia que como siempre, tie
ne un aspecto dual, por una parte ayuda a crear 
conciencia sobre el problema y permite even
tualmente la suma de apoyo a la Fundación Insti
tuto de la Mujer, pero también es una ayuda a 
FES porque su publicidad se extiende a más pú
blico siendo ese el objetivo de toda publicidad. 

Matriz IV: Estrategias 

Actriz 1 1 Actriz 2 

Marcela Bailara 

Fundación Instituto 
de la Mujer 

Estrategias Denunciar e l Caso al 
CONAR. 

Judicial izar el Caso 

Aumento de Poder 

VII. Conclusiones y Discusión 

El análisis del conflicto psicosocial jurídico 
entre la Fundación Instituto de la Mujer y la tien
da FES ha permitido situar los discursos de las 
partes en Condiciones de Producción (cultura 
patriarcal, muetie de mujeres víctimas de vio
lencia, la Constitución, las leyes y Convencio
nes que protegen a la Mujer) y sus Condiciones 
de Reconocliniento (Recurso de Protección). En 
este contexto las actrices Mm·cela Bailara y la 
Fundación Instituto de la Mujer al recurrir al 
CONAR, existe una toma de conciencia sobre 
la muerte de Mujeres por violencia intrafami
liar (condición social) y respecto de la violen
cia contra la Mujer presente en el anuncio pu
blicitario de FES, como un atentado contra va
lores como el respeto y la dignidad de la Mujer 
(problema social). 

Existe un conflicto respecto de la interpre
tación del Art. 3° del Código Chileno de Ética 
Publicitaria donde el discurso de FES puede 
entenderse dentro de la Cultura Patriarcal: Nie
ga lo diferente, no acepta que exista una inter
pretación distinta del Objeto: Co111enido del 
Anuncio Publicilmio: No acata el Dictamen del 
CONAR, porque no es coercitivo, lo que en una 
cultura basada en el Controly lo Autoridad no 
tiene peso. Así Fundación Instituto de la Mujer 
debe seguir el camino judicial para entrar en el 
universo simbólico del Patriarcado con su mo
delo de orden impuesto poro lo resolución de 
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Actor 3 Actor4 

CONAR FES 

Realizar el Dictamen Éti- No Acatar el Dictamen 
co. Ético del CONAR. 

Bajarle el Perfil al Caso. 

co'!flictos, así se busca hacer valer los derechos 
vulnerados. 

En el conflicto, la Mujer padece una f/icti
mizoción Colectiva Pninonaproducto del Con
tenido del Anuncio Publicitario que viola sus 
derechos. Además al recurrir al Sistema Judi
cial se produce una Yichinización Co!ech·va Se
cundaria, pues el propio sistema en la tardanza 
para ver la causa y dictar sentencia, profundiza 
el abuso y violación de los derechos de la Mujer. 

La perspectiva teórica de género y el ACD 
han visibilizado en los Discursos sus Condicio
nes de Producción y Reconocimiento, median
te la desarticulación del dircurso como estrate
gia tendiente a mostrar el conflicto psicosocial 
jurídico desde una visión que problema tizo la 
violencia que victimiza a la mujer y también al 
hombre; porque en una cultura patriarcal con
vivir en paz y justicia es siempre una invitación 
para todos /as. 
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