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10. Punto de inflexión 
en el periodismo contemporáneo: 

Fomento del silenciamiento 
periodístico

Bruno Frutuoso-Costa1

Esta investigación forma parte de la tesis de maestría “Liberdade de expres-
são e discurso de ódio: Consequências para o campo jornalístico” que se pu-
blicará en libro. Este proyecto fue financiado por Santander Universidades 
Portugal (referencia BOLSAS SANTANDER FUTURO 2ª EDIÇÃO 2020/ 
2021). Agradecemos el apoyo do Proyecto “Violência online contra as mulheres: 
Prevenir e combater a misoginia e a violência em contexto digital a partir da 
experiência da pandemia COVID-19”, financiado con fondos nacionales a 
través de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología —FCT— (referencia 
GENDER RESEARCH 4 COVID-19-058).

Las plataformas digitales han traído, desde el principio, la esperanza de una 
renovación democrática (Bruns y Highfield, 2016; Dahlgren, 2005; Papacharis-
si, 2002, 2009), permitiendo rápidamente el desarrollo de nuevas formas de 
comunicación, expresión y sociabilidad en diferentes espacios públicos digita-
les (Amaral, 2012, 2016; boyd y Ellison, 2008; Correia, 2004). Las evoluciones 
del espacio público y del periodismo se constituyen en procesos interdependien-
tes, complementarios y se influyen mutuamente (Cornu, 1994; Correia, 1998; 
Ferry, 1998; Habermas, 2012; Santos, 1998). Muy pocas profesiones han integra-
do tantas transformaciones como la actividad periodística (Costa, 2021a, 2021b; 
Bruns, 2003, 2014, 2018; Valente, 2018), con los medios sociales acelerando 
la reestructuración de los mercados periodísticos. Esto propició redefiniciones 
en el espacio público y en la forma de relación entre periodismo, periodistas 
y audiencias (Boczkowski, 2010; Deuze, 2006; Domingo et al., 2008; Hermida 
et al., 2011; Jenkins y Carpentier, 2013).

El advenimiento de las redes de comunicación internacionales (Castells, 
2006, 2009) lanzó puentes de ruptura, que se traducen en una adaptación, 
desarrollo y proliferación de conductas violentas (boyd, 2014; Chun, 2016; 
Moon, 2018; Saunders, 2011): los nuevos mecanismos censurantes de la era 
digital (discurso de odio, intimidación, persecución, acoso moral y sexual, mi-

1. Bruno Frutuoso-Costa es máster en Periodismo y Comunicación y especialista en 
investigación académica por la Universidad de Coimbra (Portugal).
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soginia, entre otros). Estos problemas sociales contra periodistas son cada 
vez más expresivos en todo mundo (Adams, 2018; Chen et al., 2020; Costa, 
2021a, 2021b; Gardiner, 2018; Koirala, 2020; Lewis et al., 2020; North, 2016; 
Post y Kepplinger, 2019; Waisbord, 2020a, 2020b; Wolfgang, 2018). Se dirigen 
principalmente a las mujeres, jóvenes y minorías étnicas, situando la igual-
dad de género en un nivel de intangibilidad (Amaral y Simões, 2021; Costa, 
2020; Henry y Powell, 2014, 2015, 2018; Simões et al., 2021a, 2021b).

Este capítulo presenta los resultados de una investigación que se centra 
en la exploración de la naturaleza, tipología, frecuencia e impacto de la vio-
lencia presencial y digital dirigida a las periodistas portuguesas, mapeando 
las experiencias, percepciones y consecuencias personales y para el ámbito 
periodístico. Tomando como base una investigación metodológica cualitativa 
centrada en 31 entrevistas en profundidad semiestructuradas (Baker, 2004; 
Charmaz, 2006; Lavrakas, 2008; Miller y Glassner, 2004; Saldaña, 2009), con 
periodistas de los principales medios de comunicación del ecosistema mediá-
tico portugués e internacional, la estrategia metodológica se sustenta en el 
análisis temático crítico (Lawless y Chen, 2019) con una perspectiva feminis-
ta (Curiel, 2018; Garland-Thomson, 2002; Harding, 1987; Tong, 2009).

1.  Una frenética reforma de los mercados 
periodísticos

El siglo XVIII permitió el desarrollo de artículos de fondo y de razonamiento 
crítico en la prensa (Habermas, 2012). La prensa comienza a dejar de servir 
a los intereses administrativos de las autoridades. Para lograr esta hazaña, 
la clase media burguesa educada necesitó aprender la “arte del razonamien-
to público” en contacto con el mundo elegante de la sociedad aristocrática. Al 
separarse de la esfera personal de la corte, la burguesía se estableció en la 
sociedad civil como alternativa a la autoridad monárquica establecida. Ha-
bermas ilustra cómo el espacio público burgués (cafés, salones y sociedades 
de convivencia), como espacio de reunión de personas privadas y en la con-
dición de público haciendo uso público de la razón, se “mantuvo unido por 
la instancia mediadora de la prensa y su crítica profesional” (Habermas, 
2012, p. 135). 

Históricamente, la evolución de la prensa está asociada al surgimiento 
del espacio público —a su avance y a las relaciones que se conservan dentro de 
la sociedad civil— un espacio que se estableció por delante del poder político 
debido al desarrollo, enredo e impacto estructural del periodismo (Cornu, 
1994; Habermas, 2012). Concomitantemente, los periódicos contribuyeron 
tanto a los debates públicos como a la configuración del funcionamiento del 
espacio público, para la afirmación de la sociedad civil en la esfera pública 
(Cornu, 1994; Correia, 1998; Habermas, 2012). Significa que el panorama his-
tórico de evolución de la prensa y del espacio público son coincidentes, inter-
dependientes y complementarios, influyéndose mutuamente cuando alguno 
de ellos es objeto de alguna reestructuración (Costa, 2021a, 2021b).
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Este progreso de descubrimiento, ampliación y establecimiento de un 
espacio público de afirmación democrática y crítica de lo político, guiado por 
el principio argumentativo (Ferry, 1998), fundamenta las bases democráticas 
contemporáneas de la libertad de expresión (Cornu, 1994; Correia, 1998). Des-
de el siglo XIX, lo periodismo beneficia de los principales avances sociales. Ad-
quiere paulatinamente el estatus de bien, sigue desarrollándose como expre-
sión de la sociedad civil y se instala en el espacio público con preponderancia 
sobre él (vigilancia de los poderes y sobre las acciones del Estado (Cornu, 
1994; Correia, 1998; Santos, 1998).

Con la Revolución Industrial, la producción en masa indiferenciada fa-
voreció la penetración de los medios de comunicación de masas. Diseñados 
para llegar al mayor número de personas posible, los medios de comunicación 
de masas (periódicos, películas, revistas, radio, música y televisión) considera-
ban las audiencias como grandes agregados de consumidores, indiferenciados, 
dispersos y pasivos (McQuail, 2003, p. 42). En cambio, no han aumentado la 
participación pública (Ferry, 1998), dado la superposición de la individuali-
dad del espectador y la consiguiente limitación de sus capacidades emanci-
padoras de expresión (Correia, 1998, p. 92). Al circular en el espacio privado de 
interacción del receptor, el mensaje no puede explorar el contexto de cada re-
ceptor, por lo que “prescinde su singularidad, sus adherencias sociales, su mi-
cro cultura, su situación precisa en un momento preciso” (Lévy, 1997, p. 119). 
En este contexto, y a principios del siglo XX, los medios de comunicación re-
presentaron una configuración cultural totalizadora que permitió la irrupción 
de la propaganda y la instauración de totalitarismos: fascismo, nazismo y es-
talinismo.

Ante un medio de comunicación descentralizado, interactivo y demo-
cratizable (Castells, 2006, 2009), el acceso a la información y nuevas formas 
de comunicación y socialización en diferentes espacios públicos digitales se 
convirtió en nuevas formas de participación, culturas emergentes, y multipli-
cidad de voces y actores sociales (Amaral, 2012, 2016; boyd y Ellison, 2008; 
Correia, 2004; Santos, 1998). Del mismo modo que los medios de comunica-
ción de masas contribuyeron para la transformación estructural del espacio 
público y de la actividad periodística, la Internet también representa un ele-
mento de cambio y reconfiguración (Costa, 2021a, 2021b; Santos, 1998).

En realidad, pocas profesiones han integrado tantos procesos de trans-
formación como el periodismo. La exploración de las grandes tendencias del 
desarrollo técnico culminó en un entorno comunicacional digital, que impu-
so una reestructuración productiva disruptiva en los mercados informati-
vos, cultura periodística tradicional y consumo noticioso (Boczkowski, 2010; 
Deuze, 2006; Domingo et al., 2008; Hermida et al., 2011; Jenkins y Carpen-
tier, 2013).

La transición de la prensa a los medios sociales ha culminado con la 
pérdida del papel distintivo de los periodistas como guardianes de la infor-
mación y del monopolio sobre los asuntos del espacio público con la emergen-
cia e imposición de nuevos actores (Amaral, 2012, 2016; Bruns, 2003, 2014, 
2018). Como contrapartida, los procesos de filtrado utilizados por usuarios y 

LIBRO_4_Visibilizacion_de_las_lineas_de_comunicacion_mas_actuales.indd   125 21/9/22   9:41



126

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

plataformas tecnológicas han promovido nuevas formas, fragmentadas y ais-
ladas, de consumo en bolsas de filtro (Pariser, 2011; Sunstein, 2007). 

Se pensó que la Internet podría fortalecer el papel de la democracia de-
liberativa y del periodismo. Pero, la modificación del ecosistema mediático 
continuó con nuevas lógicas de negocio y exigencias de anunciantes y empre-
sas tecnológicas, que imponen dinámicas de circulación de la información y 
condicionan la autonomía de los medios (Valente, 2018), y una movilización 
de sentimientos en el ámbito político sin precedentes (Costa, 2021c). Alrede-
dor de las democracias occidentales, movimientos políticos populistas utilizan 
las plataformas digitales para galvanizar odio y populismo. Han colocado los 
medios de comunicación en la órbita de la crítica, promoviendo, mediante la 
desinformación, polarizaciones políticas que legitiman los ataques contra pe-
riodistas. Entramos en una crisis epistémica (Benkler et al., 2018).

2. Ámbito de la investigación

El grado de desarrollo de las sociedades y sus contextos han contribuido por 
lo tanto a la producción de significados y valores sobre los sexos biológicos 
(Amâncio, 2003; Le Breton, 2002). En diferentes épocas seculares, el compor-
tamiento social de las mujeres ha sido reprimido y las normas sociales vigen-
tes han perpetuado su objetivación. A las “fieles guardianas del domicilio” se 
les confío la esfera doméstica privada. La dominación masculina se sirvió 
de los principales instrumentos simbólicos de comunicación, conocimiento y 
construcción social de la realidad – Estado, Escuela e Iglesia – para consoli-
dar y perpetuar una violencia muchas veces invisible, ya que se produjo en 
el ámbito de los intercambios simbólicos (Bourdieu, 1989, 2012). Esto signi-
fica que, a partir de ciertas visiones más o menos conservadoras del mundo 
y del cuerpo, se han establecido determinados roles y comportamientos sociales 
para cada sexo biológico a través de procesos de estereotipación, que inter-
vienen ininterrumpidamente en la construcción social y cultural de la iden-
tidad individual y en el imaginario social colectivo (Hall, 2013).

Las desigualdades que permiten hoy el desarrollo de nuevas formas de 
violencia, fundamentalismos y extremismos mantienen las mismas lógicas, 
represiones y condicionamientos del pasado (Costa, 2020, 2021a, 2021b; Cu-
riel, 2018; Latour, 1993). En consecuencia, las tecnologías digitales han sido 
utilizadas para facilitar el acoso, la perpetuación de agresiones, así como el 
desarrollo de nuevas prácticas de violencia, especialmente contra las muje-
res, jóvenes y minorías étnicas (Amaral y Simões, 2021; Henry y Powell, 2014, 
2015, 2018; Simões et al., 2021a, 2021b). 

Los nuevos mecanismos censurantes de la era digital (discurso de odio, 
intimidación, persecución, acoso moral y sexual, misoginia, entre otros) son 
problemas sociales cada vez más expresivos en todo mundo, especialmente 
contra mujeres periodistas (Adams, 2018; Chen et al., 2020; Gardiner, 2018; 
Koirala, 2020; Lewis et al., 2020; North, 2016; Post y Kepplinger, 2019; Wais-
bord, 2020a, 2020b; Wolfgang, 2018). Cuanto más frecuentes son las agresio-
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nes a los periodistas, más probable es que éstos tengan una visión oscura 
de las audiencias. Al considerarlas como irracionales, se tiende a desvalori-
zar la interacción, normalizar la violencia, limitar la exposición, autocensu-
rarse, lo que promueve efectos psicológicos perversos y amenaza las liberta-
des de prensa y de expresión (Adams, 2018; Chen et al., 2020; Koirala, 2020; 
Lewis et al., 2020; North, 2016).

2.1. Objetivos de investigación

A partir de las teorías de Foucault (1994a, 1994b, 1994c) se considera nece-
sario promover una nueva configuración en la historia, concretamente con la 
ruptura sobre la historicidad que supone la segregación de las mujeres. Con 
este fin, se hace urgente fomentar una perspectiva crítica del pensamiento 
social imperante (Harding, 1987). El estudio que se presenta en este capítu-
lo tiene como objetivo conocer la naturaleza, tipología, frecuencia e impacto 
de la violencia presencial y digital contra las periodistas portuguesas, ma-
peando las experiencias personales y profesionales, percepciones y consecuen-
cias particulares y para el ejercicio de la actividad periodística. En este senti-
do, las preguntas de investigación que guían el estudio son las siguientes:

• RQ1: ¿Cuál es la naturaleza, tipología y frecuencia de la violencia presen-
cial y digital contra las periodistas portuguesas?

• RQ2: ¿Cuáles son los impactos de las agresiones en el ejercicio de la pro-
fesión y en la vida personal de las periodistas?

2.2. Trayectorias metodológicas

Considerando que la investigación pretende explorar una problemática so-
cial muy poco documentada, recurrimos a una metodología cualitativa. Ele-
gimos método de producción de datos las entrevistas en profundidad semies-
tructuradas (Baker, 2004; Charmaz, 2006; Lavrakas, 2008; Miller y Glassner, 
2004; Saldaña, 2009), con 31 mujeres periodistas de los principales medios 
de comunicación del ecosistema mediático portugués e internacional, y como 
métodos de análisis una articulación del análisis temático crítico (Lawless y 
Chen, 2019) con una perspectiva feminista (Curiel, 2018; Garland-Thomson, 
2002; Harding, 1987; Tong, 2009). Esta estrategia metodológica ha sido em-
pleada anteriormente en otros estudios, demostrando su relevancia para la 
evolución de la investigación académica (ver Costa, 2020, 2021a, 2021b; Sil-
veirinha et al., 2020; Simões y Amaral, 2020).

Se estableció como objetivo un grupo de 30 mujeres periodistas portu-
guesas de medios de comunicación generalistas nacionales e internacionales. 
O sea, quien tenía proyección en los principales medios de comunicación (pren-
sa, televisión, digital, agencias de noticias y autónomos). Los contactos se 
establecieron a través de correos electrónicos profesionales disponibles en la 
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red social profesional LinkedIn. Las invitaciones se enviaron, de forma indis-
criminada e imparcial, entre el 15 de diciembre de 2020 y el 15 de febrero de 
2021, lo que corresponde a 2 meses. En las correspondencias se explicaron 
los objetivos de investigación, los procedimientos para la realización de las 
entrevistas y la garantía de confidencialidad. Se enviaron 180 invitaciones, 
de las cuales se recibieron 48 respuestas positivas y negativas (26,7%). De 
ellas, 132 no proporcionaron ninguna respuesta (73,3%). Esto corresponde a 
una tasa de aceptación de 17,2%, estando en línea con la tendencia observa-
da en otros estudios (Chen et al., 2020; Koirala, 2020; Lewis et al., 2020).

El guion de las entrevistas, compuesto por un conjunto de 12 preguntas 
abiertas, invitaba a las periodistas a hablar libremente sobre su vida profesio-
nal, el periodismo, sus experiencias y puntos de vista (Baker, 2004; Charmaz, 
2006; Lavrakas, 2008; Miller y Glassner, 2004; Saldaña, 2009). Las 31 entre-
vistas se realizaron en el periodo comprendido entre el 12 de enero y el 19 de 
febrero de 2021, con una duración media de una hora, a través de la plata-
forma Zoom.

No fue posible obtener testimonios de un mínimo de dos periodistas por 
medio de comunicación, lo que se suma un poco más de diversidad en los 
22 medios representados. Además, el medio televisivo es el predominante, 
contando con 12 periodistas de 6 medios de comunicación, seguido de la pren-
sa con 9 profesionales de 5 medios. Comprobamos que hay 38,7% (12 perio-
distas) que escribe para varias secciones periodísticas, lo que demuestra la 
polivalencia y la mayor cantidad de trabajo que se exige a los periodistas en 
la actualidad.

El perfil medio de las periodistas entrevistadas es joven, blanca, de cla-
se media, con estudios, sin hijos, multiplataforma y dentro de los estándares 
de belleza occidentales imperantes (Costa, 2020). Las pocas profesionales que 
no se ajustan a esta norma no respondieron a nuestra invitación. Sobre la 
distribución por edades, el grupo de edad modal comprende el periodo de 26 a 
35 años (58,1%) y, por tanto, la edad media se acerca de los 35 años (34,5). 
Más de un tercio de las personas entrevistadas (38,7%) entró en el periodis-
mo hace 11 años, lo que demuestra cierta longevidad de la trayectoria profe-
sional.

Durante la definición de la estrategia metodológica, identificamos que 
el análisis temático se ha presentado como un enfoque descriptivo cualitati-
vo independiente, ya que permite “identificar, analizar y reportar padrones 
(temas)” en los datos bajo análisis (Braun y Clarke, 2006, p. 79). Elegimos el 
enfoque crítico, el análisis temático crítico, porque nos permite orientar el aná-
lisis por la codificación e interpretación de los padrones discursivos en los tex-
tos, a través de análisis de las interrelaciones entre los discursos, con las prác-
ticas sociales, relaciones y posiciones de poder, ideologías y jerarquías (Lawless 
y Chen, 2019). Significa que las experiencias compartidas en los discursos 
permiten reconocer patrones que, a su vez, están vinculados a hegemonías e 
ideologías de estructuras más amplias del mundo social. En este sentido, la 
perspectiva teórica y social del feminismo será utilizada como un importan-
te método de auxilio para decodificar los diferenciales de poder, las estructu-
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ras sociales, los mecanismos ideológicos y las herramientas culturales que 
pueden subyacer a la violencia de género contra las mujeres periodistas en 
cuanto grupo social. Significa que el género adquiere así una importante ca-
tegoría analítica y política (Curiel, 2018; Garland-Thomson, 2002; Harding, 
1987; Tong, 2009).

Utilizando el análisis temático crítico, dividimos el proceso analítico en 
dos fases distintas, según las directrices de Lawless y Chen (2019). En un pri-
mer paso, seguimos el proceso de codificación abierta de Owen (1984), con el 
objetivo de identificar patrones textuales/discursivos recurrentes a lo largo de 
las entrevistas: repeticiones de palabras, frases y experiencias, así como la 
reiteración de significados idénticos. Este paso nos permitió codificar los te-
mas emergentes más frecuentes, destacados y vigorosos del corpus de análi-
sis previamente transcrito. Seguidamente, se procedió al proceso que concier-
ne a la codificación cerrada (Lawless y Chen, 2019, p. 100), donde los patrones 
identificados fueron interconectados entre los diferentes enunciados y al con-
texto ideológico más amplio y, finalmente, agrupados en macrotemas.

3. Resultados y discusión

3.1. Naturaleza, tipología y frecuencia de la violencia

Las formas de violencia más frecuentes contra las periodistas portuguesas 
son ataques verbales, discursos de odio, intimidación y acoso sexual. Se pro-
ducen de forma indiscriminada a través de cajas de comentarios y de mensa-
jes particulares, principalmente en Facebook, Twitter y correo electrónico. La 
identificación de las motivaciones subyacentes es fundamental, pero es una 
tarea compleja porque son fruto de procesos híbridos, estrechamente relacio-
nados con los contextos sociales, políticos, culturales y económicos donde se 
producen. Por esto, no hay secciones periodísticas neutrales y las motivacio-
nes pueden referirse a causas e interpretaciones ideológicas, políticas, reli-
giosas, culturales, sociales, económicas o personales.

Se observa la persistencia de intimaciones antiguas y el desarrollo de 
nuevas conductas contra la seguridad de periodistas. Gran parte de la vio-
lencia surge como réplica a los temas y ángulos informativos, así como a las 
fuentes de información y a la intervención de las periodistas en el espacio 
público. Estos comportamientos se asumen como los nuevos mecanismos cen-
surantes de la era digital, en la medida en que se utilizan para vigilar y si-
lenciar periodistas.

Actualmente, la violencia está relacionada con el crecimiento de los gru-
pos de extrema derecha y negacionistas en Portugal, que utilizan la pandemia 
de Covid-19 y las plataformas digitales para crecer, galvanizar prácticas po-
pulistas de legitimación y fomento del odio, así como para promover el descré-
dito de la clase periodística. Los individuos, en su mayoría hombres, conciben 
campañas colectivas de difamación, descrédito y odio en torno a la desinfor-
mación, con ramificaciones tanto digitales como presenciales.
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Desde el momento en que estamos expuestos o hemos expuesto nuestro tra-
bajo es cuando surgen estos mensajes. [...] E26, 10/02/2021

“ ¡Basta de propaganda!”. “¡Periodismo basura!”. [...] Ha habido un aumento 
en el número de mensajes recibidos, sobre todo cuando cubrimos eventos, pro-
testas y campañas de extrema derecha. E15, 30/01/2021

Hay un buen ejemplo de la violencia a que están sujetos hoy los periodistas. 
Fui cubrir la manifestación de Chega. [...] A partir de entonces sufrí una in-
tensa campaña de persecución en las redes sociales que duró muchos días. 
E25, 9/02/2021

Las críticas al trabajo de las periodistas se formulan frecuentemente 
en comentarios con retóricas misóginas violentas y en lógicas de culpabiliza-
ción, presentando justificaciones que se dirigen a la categoría de prácticas de 
género, incorporadas en los repertorios de los hombres y las respectivas mas-
culinidades. Estas acciones estructuradas, que surgen de la orden social y de 
las estructuras sociales imperantes, y que representan las ideologías de gé-
nero y el estatus de los individuos, se construyen sobre el género y sobre cier-
tos atributos de las periodistas para atacarlas o reducirlas a meros objetos 
sexuales.

“Seguro que se acuesta con el creador, ¡porque esto es publicidad gratuita!”. 
E09, 27/01/2021

¡He recibido amenazas de violación! [...] «Lo que necesita es de ser [...], ¿ves? 
Allí mismo, en la [...] para ver que le gusta”. E23, 6/02/2021

3.2. Impactos de la violencia en el periodismo portugués

Durante la fase inicial de la exposición a la violencia, las víctimas experi-
mentan el mismo tipo de sentimientos: choque, malestar, ansiedad, frus-
tración personal y profesional, cuestionamiento constante e ira. A partir 
de ese momento, las estrategias y medidas adoptadas son diferentes, de-
pendiendo de la personalidad, lo mismo que de la frecuencia y dureza de la 
violencia.

Cuanto más regular y agresiva la violencia ejercida sobre periodistas, 
mayor la tendencia a considerar las audiencias como dispensables. En ese 
sentido, se interrumpe el ciclo de interacción entre periodistas y público. Los 
procesos de producción de noticias no cambian. No hay procesos de negocia-
ción para una integración de nuevas perspectivas a partir de las potenciali-
dades que presentan los varios espacios públicos.

Al principio me afectó mucho, me generó mucha ansiedad y me hizo, errónea-
mente, dudar mucho del trabajo que hacía diariamente. E11, 29/01/2021
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Ha llegado a un punto de frustración personal y profesional. E26, 10/02/2021

¡Lo aborrezco completamente! No creo que añada nada tener cajas de comen-
tarios en las noticias. [...] E10, 28/01/2021

Creo que hay demasiada interacción en este momento. [...] E19, 3/02/2021

Basándose en experiencias previas de agresión, las periodistas identifi-
can los desencadenantes que tienen la capacidad de desencadenar comporta-
mientos violentos en los lectores. Estos desencadenantes indicadores de la 
violencia pueden hacer con que las profesionales se sientan condicionadas en 
el ejercicio de la actividad periodística, aunque sea de forma inconsciente. 
Como quieren evitar otros ataques, tienden a redoblar el cuidado en la forma 
de expresarse en los textos periodísticos, en la elección de los lugares geográ-
ficos de las piezas periodísticas, se restringen del espacio público o cada in-
tervención proviene de reflexiones excesivamente ponderadas. Así, la auto-
censura no siempre resulta perceptible para las propias víctimas. Aunque 
residual en el periodismo portugués, en los casos más graves de violencia, se 
producen las consecuencias más peligrosas: autocensura e indisponibilidad 
para determinadas noticias.

Me gustaría responder y comentar, pero siempre tengo algo aquí, pensando: 
“¡No, no, no puedo exponerme así!”. E03, 22/01/2021

Las críticas y los insultos no dejan de hacerme dudar. [...] Si en el siguiente 
trabajo no hay nada que me sirva para suavizarlo, considero que, inconscien-
temente, a veces puede pasar eso. E17, 2/02/2021

Mi marido: «¡Si sigues escribiendo sobre esto, me voy de casa!”. ¡Teníamos 
miedo de salir de casa! Había neumáticos pinchados, coche rayado y 
papel con amenazas no firmadas. ¡He elegido dejar de escribir! E05, 
22/01/2021

4. Consideraciones finales

La violencia perpetrada en torno del periodismo portugués y sus actores es 
una realidad con contornos expresivos para el universo femenino. Las mo-
dalidades de violencia son dinámicas y híbridas entre medios. Por esta ra-
zón, los ataques digitales tienden a seguir las tendencias y evoluciones de 
las plataformas digitales, lo que permite a perpetuación de un ciclo de violen-
cia misógina que antes se limitaba al espacio público físico. Es el reflejo de 
una sociedad patriarcal conservadora, imbuida en prácticas y normas socia-
les que dificultan la obtención de la igualdad de género en Portugal.

Actualmente, la realidad portuguesa está marcada por el constante 
descrédito de la información, medios de comunicación y periodistas en las 
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plataformas digitales, promovido por el ascenso y consolidación de la extre-
ma derecha en el panorama político. Dos entrevistadas fueron receptores 
de tentativa de asesinato y cinco de agresión física en contexto profesional. 
Varias periodistas son conscientes y, por ello refieren, que la autocensura 
puede producirse de forma involuntaria a partir de los desencadenantes in-
dicadores de violencia. En esta orientación es posible concluir que, cuando 
un profesional no se siente cómodo haciendo su trabajo periodístico, esto 
amenaza la calidad del periodismo y la libertad de prensa, porque debilita 
la forma de informar.
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