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1. Introducción
“1. Dicho de una persona: De un pueblo originario de la India, extendido por

diversos países, que mantiene en gran parte un nomadismo y ha conservado rasgos

físicos y culturales propios. 5. Trapacero. U. cómo ofensivo o discriminatorio 6. Que

tiene gracia y arte para ganarse las voluntades de otros.” (RAE, 2014: s/p). Estas

son las definiciones más significativas que contiene el diccionario web de la lengua

de la Real Academia Española, en la Edición del Tricentenario, para definir la

palabra gitano/a. Las acepciones para explicar el significado que se le adjudica a

esta etnia son muy polémicas. Muchas asociaciones de la comunidad romaní

consideran que son inaceptables, en concreto, están en contra del punto cinco.

(Fundación Secretariado Gitano, 2014) Si se busca en el mismo diccionario, sus

definiciones son: “1. Que emplea trapazas. 2. Que con astucias, falsedades y

mentiras procura engañar a alguien en un asunto.” (RAE, 2014: s/p).

El significado que ofrece esta institución no es otra cosa que el reflejo de la imagen

que tiene la sociedad española no gitana sobre los romaníes. Según el CIS (2007),

el 51,7% de la población de España dice tener poca o ninguna simpatía hacia los

gitanos. En 2021, la Fundación Secretariado Gitano (también llamada FSG) recogió

554 casos de discriminación contra la comunidad romaní en España. La mayoría de

denuncias fueron por acoso online y por negarles el acceso a bienes y servicios

como, por ejemplo, establecimientos de ocio nocturno y hostelería (FSG, 2022).

Uno de los estudios más recientes, publicado en 2023, el Barómetro sobre la

diversidad en la CAE (NEURTU) del Observatorio Vasco de Inmigración, muestra

que un 56,2% de los vascos evitaría o intentaría evitar vivir en un barrio o bloque

donde residieran muchas personas gitanas. Es decir, los estudios disponibles sobre

la aceptación de la comunidad romaní en España por parte los payos -o gadyè, que

es el término romaní para referirse a los no gitanos (Unión Romaní, 1998)- señalan

que esta etnia continúa siendo rechazada. Estos datos reflejan de forma clara la

discriminación hacia la comunidad gitana en nuestro país, también llamada

comunidad romaní (palabra que viene de rom, de la lengua romanò que es la propia

del Pueblo Gitano y cuyo origen se cree que es de la India).
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La comunidad gitana está fuertemente estigmatizada, lo que explica esta situación.

Según dice Ismael Cortés Gómez, se tiende a “vincular determinados

comportamientos criminales o delictivos con protagonistas pertenecientes a

determinados grupos étnico-raciales” (Cortés, 2020: 102-103). Este autor analiza

cómo el framing de las narrativas informativas ayuda a construir el estigma de la

“amenaza gitana”. En este tipo de discursos racistas y perjudiciales para la

comunidad étnica, se habla de ellos como si fueran un todo. Por ejemplo, cuando un

crimen es cometido por un solo miembro, lo tratan como si lo hubiera hecho el

conjunto de la comunidad (Cortés, 2020).

En 1999 se estimaba que había 630.000 gitanos en España (Fundació Pere Tarrés.

Projectes Socials, 2005), con que alrededor de un 1,5% de la población española es

romaní, si se calcula sobre la población total registrada en España por el INE

(2022). Aunque el porcentaje es bajo, el volumen en números absolutos es

considerable, lo que todavía da más sentido a la defensa de tener en cuenta la

diversidad interna y de no tender a incluirlos bajo la identidad "ser gitano" como un

hecho diferencial absoluto.

A partir del conocimiento de este difícil contexto social para la comunidad romaní,

nace el propósito de hacer este Trabajo de Fin de Grado (TFG), apuntar ideas y

recomendaciones para la creación de un manual de estilo sobre el tratamiento

informativo de la disidencia de género romaní (miembros del colectivo LGTBIQ+) y

las luchas feministas gitanas, a raíz de analizar las guías ya existentes. El principal

objetivo es elaborar un manual para periodistas, que ayude a evitar errores y sirva

como herramienta de soporte a la hora de hacer piezas informativas sobre la

población gitana y, sobre todo, hemos decidido centrar el foco en aquellas personas

que sufren una doble discriminación por ser de la comunidad romaní y pertenecer a

géneros disidentes sexuales o por ser defensoras del feminismo.

Dado que los estudios sobre la discriminación sufrida por las disidencias sexuales

gitanas son muy escasos, se tratará este asunto desde la mirada general del

colectivo. Cabe, por tanto, destacar también la situación de las personas disidentes

en España para entender la importancia de este estudio. Según la encuesta de

Ipsos publicada en 2021, un 78% de la población española se identifica como
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heterosexual, mientras que un 12% lo hace con otro género. Un estudio reciente

desveló que tan solo un 10% de la población española considera que la

homosexualidad no debería estar aceptada. (Pew Research Center, 2021).

“Abordar la cuestión de las sexualidades disidentes dentro del contexto

romaní entraña una dificultad elevada dado que no existe un modelo de

referencia anterior ni tampoco materiales propios de análisis, obligándonos a

recurrir a adaptaciones de lo que otras minorías han hecho” (Gómez, 2018:

227).

Lo que se pretende con este TFG es que los medios de comunicación puedan

disponer de recomendaciones específicas de estilo para el correcto tratamiento de

la comunidad romaní y las disidencias sexuales de la misma. Todos los medios,

especialmente los públicos, tienen la obligación de ofrecer un servicio social

mediante mensajes inclusivos. A partir del análisis de las guías disponibles de los

medios públicos y su posible no presencia en ellos, se creará una propuesta de

manual de estilo sobre cómo tratar los hechos relacionados con los romaníes y, en

concreto, con las disidencias sexuales de la etnia.

Otro objetivo es ayudar a que las disidencias y feministas romaníes tengan más

visibilidad en los medios. Por nuestra experiencia, constatamos que muchas de las

fuentes usadas hasta ahora por los medios han sido de gente no gitana y, para que

se conozca la verdadera realidad de la misma, es necesario que puedan hablar en

primera persona. Para ello, es imprescindible que activistas gitanos y expertos en la

materia se les pueda incluir en las narrativas mediáticas, además de contribuir en el

proceso de contenidos al margen del estereotipo. De esta manera, por ejemplo, se

podría hacer difusión del léxico propio de la comunidad romaní y no caer en la

ofensa.

Con este TFG, ayudaremos a los periodistas cuando se encuentren perdidos ante

cuestiones que involucren a la comunidad romaní con las disidencias y los

movimientos sociales asociados con el género. Esperamos ofrecerles sugerencias

para un tratamiento correcto, con especial interés en estimular un lenguaje inclusivo,
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así como una lista de fuentes de información a las que poder recurrir para obtener la

voz directa del colectivo, en especial de activistas.

2. Marco teórico
La parte teórica se divide en tres ejes. El primero es “Género y sexualidad en el

Pueblo Gitano” y trata sobre el valor que tiene en la comunidad romaní los roles de

género y las tradiciones que, a día de hoy, se pueden interpretar como un símbolo

de identidad y resistencia contra el antigitanismo. La realidad de las disidencias

sexuales es muy complicada en entornos donde la unión se basa en la

homogeneidad. El segundo apartado es el de “Los libros o manuales de estilo”,

donde se explica la importancia de las normas éticas y su relevancia en los medios,

de tal manera que se justifica la creación de nuestra propuesta. El último es “El

tratamiento periodístico del Pueblo Gitano”, donde se desarrolla cuáles son los

estudios que se han realizado sobre el tratamiento de la comunidad romaní en los

medios de comunicación y la representación de la diversidad de la misma.

2.1.Género y sexualidad en el Pueblo Gitano
2.1.1. Definición de género e identidad
Para entender el fin de este TFG es imprescindible conocer en profundidad dos

conceptos que pueden resultar muy complejos de definir: género e identidad. Una

prueba de esta dificultad es el debate político y social que se ha generado en el

último año en España, a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Trans (BOE,

2023), en el que sectores conservadores y ramas del feminismo se han posicionado

en contra por considerar que la ley antepone la identidad al género.

El concepto de “género” tiene muchas acepciones, por lo que se puede entender de

muchas maneras. Rosa Cobo Bedia (2005) recogió diversas respuestas sobre su

definición, dándole especial valor a lo que dijo la antropóloga feminista Gayle Rubin

en 1975.

“El concepto de género se refiere a la existencia de una normatividad

femenina edificada sobre el sexo como hecho anatómico. En segundo lugar,

esta normatividad femenina reposa sobre un sistema social en el que el
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género es un principio de jerarquización que asigna espacios y distribuye

recursos a varones y mujeres. Este sistema social será designado por la

teoría feminista con el término de patriarcado. En tercer lugar, el género se ha

convertido en un parámetro científico irrefutable en las ciencias sociales.”

(Cobo, 2005: 249-250).

Por su parte, la identidad tiene un valor muy importante en el Pueblo Gitano. Es un

signo singular de la etnia, lo que les diferencia del resto. No solo se trata de lo que

está relacionado con las características físicas, sino también con los aspectos

culturales. Esto les permite defender que tiene unas costumbres y tradiciones

propias. Es lo que les define como “gitanos”.

“Recurrimos a Foucault como uno de los nodos centrales del

posestructuralismo, el cual nos encamina a mirar la identidad no únicamente

como un espacio en el que el ser humano se subjetiva, se piensa, se nombra,

se muestra e interacciona con el exterior. A partir de la lectura de Foucault la

identidad se desvela como un artefacto de domesticación. [...] En este

momento, estructuras institucionales y las modernas y recién nacidas

disciplinas científicas donde la psiquiatría tendrá un papel central, definirán

las identidades en función de tres categorías básicas: la sexualidad, la raza y

el binomio normalidad/monstruosidad. Es en este momento cuando surge

homosexualidad y heterosexualidad, cuando se inventa la raza, cuando

surgen los cuerpos hombre y mujer como cuerpos diferenciados.” (Berná,

2013: 32-33).

Pero, de todo lo que dice Berná (2013) en la entrevista para la revista

“Encrucijadas”, lo más importante para entender la realidad de la disidencia sexual

romaní es la siguiente afirmación:

“Es imprescindible remarcar que la identidad se construye en función de

alteridad, creando otredad con base a toda una serie de variables negativas,

por lo tanto, siempre será excluyente, una identidad necesitará para existir la

creación de alteridades constitutivas.” (Berná, 2013: 33).
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Ser “el diferente”, el que “no sigue el patrón marcado”, ser parte de una comunidad,

es la base de la identidad. Esta se convierte en un símbolo de resistencia, de no

cambiar aunque el entorno sea distinto al individuo. Esta identidad necesita de la

normatividad externa para subsistir, ya que sin ella no hay signo diferencial. Y

viceversa. Cada uno construye lo que es creyéndose que es único, original y

minoritario; de forma que se aleja del resto.

2.1.2. La moral femenina de género romaní como signo identitario
Siguiendo a Berná (2013), a partir de la relación entre alteridad e identidad, nace la

moral de género gitana centrada en la mujer romaní. Gay y Blasco (2018) recoge de

la autora Teresa San Román que desde la Guerra Civil Española la comunidad

romaní “situaba sus ideas sobre la moral femenina en el centro de su propia

construcción como grupo diferenciado de los payos” (2018: 242). La autora afirma

que la moral de género romaní son las tradiciones y cánones que debe seguir un

individuo por pertenecer a un género (mayoritariamente mujeres), está centrada en

la cosificación femenina, con la virginidad premarital y la castidad postmarital

femenina como eje. Esto ha permanecido como “un elemento central de los gitanos

de su propia diferencia.” (Gay y Blasco, 2018: 247)

Con estos valores conservadores y altamente distintivos del resto de modos de

entender la sexualidad, la comunidad romaní más tradicional considera que todas

las formas de conducta de la mujer, basadas en estos dos pilares, hace que el

Pueblo Gitano tenga un hecho diferencial. Para mostrar este signo característico, se

utiliza la “boda gitana” como “la encarnación más evidente de la distinción y

superioridad sobre los payos” (Gay y Blasco, 2018: 253). Durante su transcurso, la

novia romaní se reúne con otras mujeres gitanas y la ajuntaora (mujer profesional

que examina los genitales externos de la mujer para comprobar si ha tenido

relaciones sexuales con un hombre antes del matrimonio), para comprobar si existe

una presunta desfloración. Esta introduce su dedo índice cubierto por una tela

blanca dentro de la vagina. Si el pañuelo saca un líquido amarillento, es el símbolo

de la virginidad de la novia, lo que se llama en la cultura gitana como “honra”,

“estableciendo una relación metonímica entre el cuerpo de la novia y su estatus

moral” (Gay y Blasco, 2018: 253).
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2.1.3. Las kalís y el feminismo romaní
Para referirse a los diferentes miembros de la comunidad gitana hay varios

términos. Caro-Maya (2018) prefiere utilizar la palabra “Rromnja” para referirse a las

mujeres gitanas en general y “Kalís”, para las mujeres gitanas españolas. (2018,

191) Estos términos son muy importantes para aquellos miembros de la población

romaní que no se sienten cómodos con la palabra “gitano”.

Aunque la comunidad paya tenga la percepción de que las kalís son tradicionales y

todas hacen “la prueba del pañuelo”, no deja de ser una ramificación más de la

diversidad dentro de los romaníes. Muchas de ellas no están conformes con este

sistema patriarcal dentro de su comunidad étnica, pero tampoco con el de los

gadyè, por lo que han creado asociaciones de kalís feministas, como

“Kamira-Federación Nacional de Mujeres Gitanas” o “Fakali”. (Marques y Willem,

2021).

Marques y Willem (2021) determinan que el feminismo blanco en nuestro país va

dirigido hacia un tipo de mujer determinado, el que invisibiliza a las voces del

feminismo racionalizado o marginado, en el que las kalís quedan fuera de él. Estas

mujeres para darse a conocer necesitan utilizar todo tipo de recursos, como el de

las redes sociales.

“El feminismo interseccional se dirige sobre todo a otras mujeres de cualquier

etnia o cultura para el objetivo común de combatir el machismo, característica

del patriarcado institucional; y en segundo lugar, el perfil de ‘gitana feminista’,

que se dirige básicamente a la sociedad paya, en particular al feminismo

payo, para combatir el Antigitanismo. Esta es la riqueza del feminismo gitano,

ya que por su propia naturaleza incorpora esta doble vertiente: una parte

hace el trabajo de pedagogía y denuncia hacia la sociedad mayoritaria

(paya), haciendo visibles ejemplos concretos de Antigitanismo, mientras otra

parte se dedica a hacer el trabajo de pedagogía hacia la propia comunidad,

explicando tanto temas de feminismo y violencia machista en general como

aspectos que se suele relacionar específicamente con la comunidad gitana,

como el tema del pañuelo”. (Marques y Willem, 2021: 142).

10



Una historia singular de las kalís más veteranas es la de las “cigarreras’” de Sevilla

del siglo XIX. Las llamaron las “echás pa’ lante” porque lo que hicieron es

enfrentarse a los roles de género de la sociedad heteropatriarcal de entonces, para

conseguir derechos como los laborales o el del acceso a las guarderías. (Vázquez,

2019).

2.1.4. Ververipen: la disidencia sexual LGTBIQ+ romaní
La disidencia sexual es un término que en los últimos años está ganando terreno al

concepto de queer. (Rubino, 2019)

“Se trata de aquellas expresiones de sexualidad que cuestionan el régimen

heteronormativo y la matriz heterosexual. Pero también a aquellas

manifestaciones normativas de la sexualidad no heterosexual, es decir, la

homonormatividad. Es por eso que hablar de disidencia sexual permite entrar

en la dinámica de los dispositivos de poder, control y producción de cuerpos

sexuados. La palabra ‘disidencia’ parecería estar reemplazando también el

uso bastante extendido de ‘diversidad’. De hecho, ‘disidencia’, a diferencia de

“diversidad”, es relacional, pues no remite a una suma de identidades

sexuales (normativas y no normativas) sino que hace referencia siempre a

una norma sexual: ciertas prácticas resultan disidentes respecto a una norma

siempre variable y en el marco de un sistema de poder —biopoder, según

Foucault, régimen farmacopornográfico, según Paul B. Preciado.” (Rubino,

2019: 62-63).

A partir de Rubino (2019), se determina que si también van relacionadas con lo que

normalmente hemos conocido como “roles de género”, se podría considerar a las

feministas romaníes como disidentes sexuales, aunque este apartado se centra en

el colectivo LGTBIQ+. David Berná (2013) habla sobre la realidad de las disidencias

sexuales romaníes y su relación con la identidad. Destaca cómo la comunidad

gitana lucha constantemente por su supervivencia, aferrándose a la identidad. Para

los sectores más conservadores de la misma, ser “gitano puro” se relaciona con la

heterosexualidad y tener hijos. Ser gay puede ser un tema muy controvertido, ya

que dentro del núcleo familiar -muy importante para los romaníes -se cumplen unos

roles de género muy marcados. Un ejemplo de ello es la homosexualidad, que los
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miembros más tradicionales relacionan con la injuria, la vergüenza y el estigma;

supone una mala imagen para todos los miembros de la familia dentro de la

comunidad. Estos sufren una doble exclusión social: la interna, la de seguir lo que

supuestamente tienen que hacer los gitanos, y la exterior a la comunidad romaní,

donde los payos te ven como un gitano. (Berná, 2013).

En cuanto a las distintas orientaciones sexuales dentro de las disidencias sexuales

romaníes, hay diversas formas de rechazo, relacionadas con los roles de género.

Según Patricia Caro-Maya (2018), recogiendo las ideas de Crenshaw (1989),

Pianter (1993) y Collins (2002), “la discriminación sexista no es un fenómeno

homogéneo; existen mujeres que se enfrentan a opresiones interseccionales

derivadas de su pertenencia a múltiples categorías sociales”. (Caro-Maya, 2018:

193). El estudio de David Berná (2013) determina que para los hombres gitanos

gays existe una cierta libertad para realizar una vida social fuera de la comunidad,

aunque rompa con la imagen del varón gitano tradicional. Mientras que la mujer

romaní LGTBIQ+ no tiene ciertos permisos para hacer cosas que sí pueden los

hombres. Por último, también hay que mencionar al colectivo transgénero. En este

caso, se puede considerar que su nivel de aceptación es mayor ya que adoptan los

roles de género establecidos. Son mujeres que quieren seguir con la tradición, igual

que las cis, por lo que no puede haber una renuncia a la cultura conservadora

romaní (Berná, 2013).

“Las mujeres siguen siendo un bien preciado que representa la honra de la

familia, y a la cual todo hombre del grupo familiar, está obligado a cuidar. Y

cuidar significa controlar. Además, se cumple la pauta, al igual que en los

payos, que muchas lesbianas gitanas están más en el amor, la pareja

estable, y eso se ve muy difícil dentro del contexto gitano. Mientras que en

muchos gitanos gays, la homosexualidad la asumen de forma muy positiva y

la llevan a cabo”. (Berná, 2013: 41).

"Ververipen”, el término para referirse a la diversidad romaní en la lengua Rrom-caló

(Arce, 2018), no solo es un concepto, sino también una realidad. Demetrio Gómez,

activista roma por los derechos de los gitanos y las disidencias sexuales de esta

comunidad, es el fundador de la asociación por los derechos de los mismos, que
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lleva como nombre este término. Demetrio Gómez (2018) considera que el rechazo

que pueden sufrir las personas LGTBIQ+ por parte del grupo étnico viene

relacionado con salirse de “la normalidad binaria y heterosexual” y lo más negativo

del asunto es que las personas queer romaníes sufren una discriminación múltiple.

(Gómez, 2018).

“Esta visibilidad resulta de gran ayuda en varios sentidos. Por un lado,

rompemos esa imagen monolítica que la sociedad mayoritaria posee de

nosotros y nosotras, tan alejada de la realidad y sustentada bajo estereotipos,

humanizándonos y creando empatía. Por otro lado, mucha gente LGTBIQ+

romaní pueden salir del ostracismo, sepan que no están solas y adquieren

seguridad en sí mismas.” (Gómez, 2018: 237)

Gracias a esta visibilidad, los miembros del colectivo pueden mostrar su identidad,

saber que hay más gente como ellos. Los activistas se exponen para que los demás

puedan ser, sacrificando su intimidad y arriesgándose a que les echen de la

comunidad étnica o ser repudiados por parte del colectivo LGTBIQ+ que pueda ser

racista. Gómez denuncia una instrumentalización por parte de algunos sectores del

colectivo para sacar a relucir su antigitanismo, como la presunta poca o nula

aceptación dentro de la comunidad romaní de las disidencias sexuales para

supuestamente “defenderlas” y así atacar al grupo romaní en su totalidad. (Gómez,
2018).

Iñaki Vázquez (2019), otro referente muy importante y activista ververipen de la

comunidad romaní, dice que desde la sociedad de los gadyè y los foros dominantes

LGTBIQ+ se busca que abandonen su identidad gitana para así poder estar

incluidos en la sociedad y las luchas sectoriales que defienden, mientras que si no lo

hacen, “en vez de ser víctimas son verdugos.” De esta manera, buscan uniformar a

toda la etnia e invisibilizar la diversidad de la misma.

“La manera que ellos tienen para vencer la incuestionable existencia de

nuestra diversidad es poner a ‘los diferentes de los diferentes’ en la más

oscura de las cuevas, ocultarlos, esconderlos para conseguir que jamás

existamos para el conjunto de la opinión pública.” (Vázquez, 2019: 49).
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2.2. Los libros o guías de estilo
2.2.1. Origen, definición y funciones
Un medio de comunicación funciona mediante mecanismos muy rigurosos. Las

redacciones tienen diversas rutinas y costumbres dependiendo de muchas

variantes, como la línea editorial del mismo. Entre las normas que rigen el oficio

periodístico en las corporaciones comunicativas se encuentran las guías o libros de

estilo. El escritor José Luis Rojas Torrijos, en su obra “Libros de estilo y periodismo

global en español. Origen, evolución y realidad digital” (2011), recoge importantes

definiciones y funciones de estos manuales en los países iberoamericanos y de

Estados Unidos.

El origen de estas guías se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos. El

término que se utilizó en un principio fue el de stylebook (libro de estilo). Esta

palabra inglesa se asignó a los libros de estilo periodísticos en lengua española sin

ser exactamente lo mismo que conocemos en la actualidad. Por aquel entonces solo

concretaba las normas topográficas y el enfoque del texto. Al crearse en el país

norteamericano, estos empezaron a tener mucha influencia en los estados

anglosajones y, por cercanía, su influencia se expandió antes por Latinoamérica que

en Europa. El considerado como primer libro de estilo en lengua española es el

“Manual de Selecciones (Normas Generales de Redacción)” publicado en 1959 en

La Habana, para la revista “Selecciones del Reader’s Digest”. Los impulsores de la

guía intentaron ajustarla lo máximo posible a las normas de la RAE. (Rojas, 2011).

“Un libro o manual de estilo periodístico es el conjunto de normas de uso

interno que establece cada medio para la redacción de noticias y la

presentación de originales al público con el objetivo de hacer más eficaz la

comunicación. Por tanto, cada empresa periodística elige y define su propio

estilo, unificando criterios lingüísticos, de diseño y formato, y plasmándolo en

un manual de instrucciones que será de obligado cumplimiento para los

profesionales que componen la redacción.” (Rojas, 2011: 26-27).

Alberto Gómez Font (2008) define este concepto con una explicación muy similar a

la de este autor, aunque hace hincapié en que no tiene por qué pertenecer a un
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medio de comunicación concreto y pueden ser manuales generales, con el propósito

de servir de guía para la práctica periodística, como el “Manual de Estilo de la

National Association of Hispanic Journalists (NAHJ)” (2004). El autor destaca que

algunos de estos pueden ser considerados diccionarios por los apartados de

ortografía y léxico.

Javier Vellón (2013) define las guías como unos libros que tienen como objetivo

garantizar la homogeneidad estilística y de redacción escrita de los diversos

géneros periodísticos que existen ante la dificultad de trasladar discursos al público,

y así crear “una imagen de unidad corporativa que afianza la unidad de la empresa

comunicativa y la legitimidad informativa de la misma”. (2013:9)

Entre sus funciones, Jose Luis Rojas (2011) afirma que incorporan una vertiente

relacionada con el ámbito lingüístico, que consiste en elaborar una correcta

redacción, mientras que a la vez tienen el fin que los periodistas puedan uniformar

los contenidos y todos los términos vinculados con los códigos deontológicos, éticos

e ideológicos. La web Media Prensa (fecha no disponible), en colaboración con el

Ministerio de Educación del Gobierno de España, dice que:

“Estas normas sirven para que los redactores no tengan problemas a la hora

de escribir sus textos y estos tengan una línea homogénea tanto en la

presentación formal como en la ortografía de palabras no reguladas por la

norma común de la Lengua Española, como por ejemplo las procedentes de

otros idiomas”. (Media Prensa, fecha no disponible: s/p)

En resumen, las lecturas realizadas apuntan que las guías o libros de estilo son

unas normas relacionadas con la ortografía, toponimia, léxico y la aplicación de los

códigos deontológicos. A la hora de hacer piezas periodísticas para un medio, todos

los trabajadores que redacten o locuten para él deben seguir unos mismos criterios

para otorgar una uniformidad y personalidad para el mismo.
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2.2.2. Libros de estilo en corporaciones públicas
Los medios de comunicación de carácter público hacen un servicio fundamental a la

ciudadanía, y aseguran a los sectores minoritarios un espacio para hacerse visibles

y llegar a todos los públicos. Velan por la integración de todos en la sociedad, y uno

de sus objetivos es blindar la diversidad de la misma. Para garantizar estos fines es

necesaria la presencia de los libros de estilo. (Fernández, J.J., 2001) Ya que en

nuestro trabajo empírico analizamos las guías de RTVE, CCMA y EFE, dedicamos

esta parte del marco teórico a las mismas.

Según el libro de Jose Luis Rojas (2011), fue en 1977 cuando TVE decidió crear su

manual de estilo. Desde entonces, ha abordado diferentes tipos de temas y su

correcto tratamiento periodístico. Desde la web de la corporación de radiotelevisión

afirman que:

“RTVE defiende y promociona en toda su programación los valores

constitucionales, especialmente los de libertad, igualdad, pluralismo y

tolerancia, sobre los que se asienta la convivencia democrática. Los valores

de RTVE los marca la ley y se reflejan en lo que hacemos.” (RTVE, 2020: s/p)

La Corporación Catalana de Medios de Comunicación es un referente de las

corporaciones informativas regionales en cuanto a audiencias y garantía de la

promoción de la lengua. Entre sus objetivos se encuentran “los valores y principios

del servicio público, el compromiso con el país, calidad de contenidos, transparencia

y eficiencia de la gestión”. (CCMA, 2020: s/p) (1). El documento se divide en tres

grandes apartados: la guía editorial (servicio público y definición de valores), el

manual de uso (conflictos deontológicos y aplicación en los diferentes medios) y

lengua (adaptar el idioma a las necesidades expresivas de los medios) (CCMA,

2020)(2).

José Luis Rojas Torrijos (2011) recoge en su obra las declaraciones del autor

Fernández Beaumont sobre el libro de estilo de la Agencia EFE. Explica que fue en

la década de 1940 cuando EFE se planteó recoger los métodos de redacción más

rutinarios de sus profesionales. Finalmente, en 1975 surgió el “Manual de estilo de

EFE-Exterior”, el primer libro de estilo de EFE, y no fue hasta 1976 que se publicó el
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manual de estilo oficial de la agencia, que constaba de tres partes: Información

(normas éticas), Redacción (cuestiones de estilo y gramática) y Transmisión

(presentación y tipología de noticias). (Rojas, 2011: 52).

El libro de estilo de EFE, en concreto el “Manual de Español Urgente” (1989), es uno

de los más importantes de habla hispana, por ser pionero en léxico y tratamiento de

noticias. Es muy relevante también en gran parte de Europa, ya que, a excepción de

Reino Unido, la mayoría de países no tienen tradición de guías de estilo en sus

medios de comunicación públicos. En Latinoamérica, las normas de EFE son de

referencia por su buen uso del idioma (Rojas, 2011). El escritor Alberto Gómez Font

(1998) dice que un dato relevante para entender la aportación del libro de estilo de

EFE al periodismo y a la lengua es que se tuvo en cuenta a los “españolistas” y a

los “americanistas” en los usos del español, por ejemplo, en relación a los tiempos

verbales y conceptos.

2.2.3. Periodismo ético y código deontológico en los libros de estilo
El oficio periodístico tiene una labor fundamental al tratar temas muy delicados. Al

tener un gran alcance de cobertura, la buena praxis debe ser regulada mediante

unas normas profesionales para que su función no sea perjudicial para sus

protagonistas.

“La ética y el cumplimiento de las normas deontológicas son básicas para el

periodismo y proporcionan una guía para corregir los errores individuales sin

que peligre el objetivo de la comunicación y la información libres.” (Pérez de

Armiñán, 2018)

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (1993, actualizado en

2017), también nombrada FAPE, presenta un código deontológico periodístico a sus

miembros para velar por el pluralismo y la libertad de expresión. Estas

recomendaciones defienden la veracidad de la información que se va a emitir, las

buenas prácticas de acceso a las noticias, y el derecho a la intimidad y privacidad

de los individuos sujetos de los hechos noticiables. Entre múltiples normas, destaca

la negativa de lucrarse del acceso privilegiado de los periodistas a ciertas

informaciones.
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César Coca (1997) elaboró “Códigos éticos y deontológicos en el periodismo

español”. Este autor trató de forma preliminar el tema del racismo en estas normas y

llegó a esta conclusión:

“En todos los casos, se rechaza sin paliativos cualquier consideración de

corte racista, e incluso se indica en varios que deben suprimirse de las

informaciones datos sobre el color de la piel, la religión o la nacionalidad de

quienes protagonizan las historias, a menos que sea precisa su exposición

para la perfecta comprensión de los hechos.” (Coca, 1997:5)

El Código Deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña es muy extenso y

aborda profundamente cómo se deben hacer ciertos tratamientos. En el anexo

titulado “Recomendación sobre la cita de nacionalidades y etnias” (2016), la

institución considera que la utilización de palabras y conceptos relacionados con la

nacionalidad o el lugar de procedencia en titulares de los medios de comunicación

sobre actos delictivos es discriminatoria. El Colegio recoge unas declaraciones del

CIC (Consejo de la Información de Cataluña) (24 de julio de 2006), donde

recomiendan que:

“Se actúe con especial responsabilidad y rigor en los casos de informaciones

u opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminaciones por razón

de género, etnias, creencias o extracción social cultural [...] el etiquetar a las

personas por hechos diferenciales ya sean étnicos, religiosos, económicos o

sociales.” (Colegio de Periodistas de Cataluña, 2016: 15)

No obstante, también dice que si la nacionalidad o etnia es un hecho noticioso para

la pieza, se puede nombrar siempre y cuando no sea discriminatorio y sea de donde

sean los autores de los hechos, en la misma línea que planteó César Coca hace

veintiséis años. (Colegio de Periodistas de Cataluña, 2016).

Norbert Bilbeny (2013) dice que los principios y la moral son la base de la labor

periodística, ya que, de lo contrario, su trabajo estaría basado en cubrir fines
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externos al derecho de la información y estaría relacionado con el cinismo. Por lo

tanto, disponer de unas indicaciones, como pueden ser los códigos deontológicos y

los libros de estilo, sirve para tener unas pautas de comportamiento y darle el

máximo valor a la práctica periodística. Los códigos y las normas de estilo no se

deben regir como si fueran leyes ni deben ser totalmente rígidos, ya que se deben

adaptar a los cambios y evolucionar en el tiempo.

2.2.4. Precedente del manual para periodistas sobre los romaníes
Apenas existen guías enfocadas al tratamiento periodístico del Pueblo Gitano. Una

de las bases de este proyecto es el trabajo elaborado por la asociación Unión

Romaní en 1998, titulado “El pueblo gitano: Manual para periodistas”. Esta guía fue

creada por la organización romaní ante la falta de recursos y de buenas prácticas.

Consta de apartados de historia y origen de la etnia gitana, sobre la situación de

esta hasta la fecha y acerca de los estereotipos creados en los medios sobre esta

comunidad. Habla del léxico correcto para referirse a la comunidad romaní.

Unión Romaní (1998) considera que es un tema que no se ha tratado con suficiente

profundidad en la prensa europea, y siempre que se han hecho artículos sobre este

pueblo ha sido desde el gran desconocimiento de la realidad romaní. La asociación

denuncia la falta de inclusión en los textos informativos y se queja que la comunidad

solo aparezca en las secciones de sociedad o sucesos en la prensa.

Los creadores del manual exponen que la mayoría de las noticias sobre gitanos son

creadas por las agencias. En estas existe una falta de especialización en las

redacciones en materia de minorías étnicas y, en especial, sobre la realidad de la

comunidad gitana. Recalcan la importancia del buen léxico para así evitar los

términos que puedan ser discriminatorios contra la comunidad, aunque sea de forma

involuntaria. (Unión Romaní, 1998)

2.3. El tratamiento periodístico de la comunidad romaní
2.3.1. La ausencia de las voces gitanas
En la profesión periodística es muy importante saber qué fuentes son las idóneas

para un texto y, sobre todo, el peso que tiene que hablen en primera persona. Una
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de las cosas que reclaman los romaníes es que se les escuche y que no haya

terceros que expliquen sus historias.

Joan M. Oleaque (2002), en el artículo de “La tristeza del tópico” para la revista

Thatchipen, comenta que él como periodista y gitano ve como la comunidad gitana

puede resultar un punto de interés turístico para los medios de comunicación. El

autor ha comprobado que sus compañeros de profesión a la hora de hacer piezas

comunicativas sobre la comunidad romaní se encuentran con una barrera.

“Los periodistas han ido muy perdidos porque no sabían con quién hablar

para dar ciertas noticias, como de asociacionismo. No hay canales fluidos

con los informadores y en general la prensa ha ignorado la minoría étnica

más importante de Europa”. (Oleaque, 2002: 48).

Oleaque dice que esta falta de cobertura por parte de los medios de comunicación

tiene que ver con que la comunidad gitana no ha querido colaborar demasiado con

estos, ya que ven a la prensa como si fuese un enemigo.

“Hasta la fecha se han relatado discursos como el de la ley gitana esotérica

de la venganza gitana, el del ojo por ojo, como si fuera algo generalizado en

la etnia, y la realidad no es así. Un caso de esto es el Caso Natzaret, cuando

en este barrio de Valencia un conductor mató sin querer a un niño gitano y

estos lo acabaron asesinando. Hubo reproches de acusaciones entre las

asociaciones y la prensa, por el mal tratamiento mediático del caso.”

(Oleaque, 2002: 47)

2.3.2. Estudios sobre el tratamiento romaní en los medios
Desde una perspectiva externa a la comunidad romaní, se encuentran diversos

estudios que hablan sobre la cobertura de noticias, artículos y reportajes. Uno de

ellos es de Flora del Río Pedraza (2011). La autora hace una comparación de un

periódico local (Diario de Jerez) con uno nacional (El País). La autora parte de la

base que los medios de comunicación llevan años reproduciendo los estereotipos

sobre los gitanos. La prensa ha servido una única vía de aceptación e inclusión en

la sociedad, relacionándolos con el mundo del arte y el folclore. Se han exotizado
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sus rasgos físicos diferenciales y su arte identitario y, en el caso de España, se ha

relacionado erróneamente lo “gitano” con lo “andaluz”. Un ejemplo de ello es que el

diario jerezano ha llegado a utilizar el término “flamencos” para referirse a la

comunidad romaní. Una de las similitudes que observa Flora del Río (2011) es el

discurso de “Nosotros” y “Ellos”, como si no pertenecieran a la sociedad global, y

fueran excluidos de ella. Institucionalizan el “Nosotros”, poniendo como sujetos “El

Consell”, “El Gobierno” o “La Generalitat” para dar más legitimidad al discurso

excluyente.

Ismael Cortés Gómez (2020), en “Violencia simbólica y epistémica en el periodismo

informativo”, recoge estas afirmaciones de Spivak de 1994, que coinciden con lo

que dice del Río:

“El ejemplo más claro que conocemos de esta violencia epistémica es el

proyecto orquestado de forma remota, lejano y heterogéneo para constituir al

sujeto colonial como Otro. Este proyecto es también la anulación asimétrica

de la huella de ese Otro en su precaria subjetividad.” (Cortés, 2020: 106)

El autor hace especial énfasis en el framing periodístico, que genera juicios de valor

respecto a los responsables, provocando emociones en el público contra esta

comunidad. Cortés Gómez (2020) dice que el framing se aferra al discurso de

asociar al Pueblo Gitano con la peligrosidad y la criminalidad. Consolida el estigma y

orienta el pensamiento de la sociedad a seguir con los mismos estereotipos. En el

estudio que el autor ha realizado, ha comprobado como los romaníes siempre

aparecen en imágenes de familias llorando y palabras que semánticamente se

relacionan con el drama y la venganza.

2.3.3. Prensa y género romaní
A partir de la lectura de los textos mencionados, se obtiene una idea de como las

prensa habla de los romaníes. Se ve como el “Otro” tiene unas características

inamovibles y no se adaptan al comportamiento de la sociedad general. Para

abordar la sexualidad, y tratar que no sea estereotipada y tradicional como son la
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“prueba del pañuelo” o la figura del hombre gitano, los profesionales de la

información se encuentran en un limbo al no tener suficiente material a su alcance.

Rocío López-García-Torres, Elia Saneleuterio y María del Mar López (2019) dicen

que “es imposible medir el impacto de los medios de comunicación en los cambios

sociales y políticos en lo que a la variable ‘género’ se refiere” (2019: 462). Destacan

que la prensa se utiliza como vía de socialización y consolidación de figuras

referentes para el público y, a través del modo de vida que estos transmiten, se da

unos ejemplos y valores a los receptores. Durante los últimos años, los medios de

comunicación han seguido enalteciendo los roles de género tradicionales, siendo las

mujeres, como también el colectivo LGTBIQ+, cuya lucha por mejorar su visibilidad

es más actual, las personas más afectadas por esta falta de precisión informativa

(Heredia, 2021). La autora hace referencia a una realidad que se puede aplicar al

Pueblo Gitano:

“Es necesario hacer especial hincapié en la necesidad de que los mass

media adquieran una responsabilidad social acerca de las informaciones y

materiales audiovisuales que generan, donde se rompa con la habitualidad

en la que desarrollan dinámicas de invisibilización de las culturas periféricas,

que no son más que un instrumento del occidentalismo y el etnocentrismo

para conservar la hegemonía cultural y social de manera que infravaloran al

diferente, fortaleciendo así la identidad mayoritariamente predominante. El

resultado que nace de la suma de los ‘mass media’, junto a determinados

planteamientos políticos, y la carencia de la producción científica al respecto,

son los pilares que sustentan los estereotipos hacia cualquier grupo social”

(Heredia, 2021: s/p)

Hay pocos estudios que hablen sobre la situación de las disidencias sexuales

romaníes en los medios de comunicación españoles. Los que más proliferan son los

de las feministas que rompen con los valores tradicionales gitanos, aunque también

son escasos. Gabriela Marques Gonçalves y Cilia Willem (2021) hablan que la mujer

gitana es fuertemente sexualizada, en concreto, en las artes escénicas. Si no es así,

utilizan a la mujer y todos los rituales que envuelven su sexualidad como una figura

de estigmatización e infantilización de la etnia. Estas autoras destacan los
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estereotipos a través de la exageración de la vestimenta y el uso que hacen las

mujeres de sus redes sociales.

El colectivo LGTBIQ+ romaní en la prensa española no ha sido muy estudiado en el

ámbito de los medios de comunicación. Un proyecto importante sobre este

subcolectivo dentro del Pueblo Gitano es la tesis doctoral de David Berná (2015), de

donde ya se han obtenido diversas ideas para este marco teórico. El antropólogo

recoge los testimonios de diversos miembros de la comunidad, quienes en su

mayoría coinciden en que han sufrido discriminación dentro de la comunidad étnica

y la de su colectivo sexual. Un caso destacable es el de Gerardo, que por ser uno

de los primeros gitanos en casarse con alguien de su mismo sexo fue noticia en

múltiples medios de comunicación nacionales.

Todas las voces del trabajo de Berná han aparecido en la prensa explicando cómo

es vivir siendo parte de ambas comunidades y lo que supone romper con los

referentes tradicionales gitanos. La mayoría ha tratado lo que ha significado dejar de

tener relación con su familia por el hecho de pertenecer a una disidencia sexual y

ninguno de cómo ha seguido viviendo dentro de la comunidad romaní. Los medios

han dado voz a aquellos que se han salido de la norma y, a nivel general, lo único

que han destacado de los individuos romaníes de este colectivo es su mera

identidad, lo que no sigue el patrón estigmatizado. Los entrevistados coinciden en

que se han debido hacer un hueco en los medios generalistas para que sepan de su

existencia. (Berná, 2015)

Dentro de la comunicación audiovisual se encuentran los casos de las películas de

“Alma gitana” dirigida por Chus Gutiérrez en 1995 (FilmAffinity España, fecha no

disponible) y “Carmen y Lola”, estrenada en 2018 y cuya directora es Arantxa

Echevarría (FilmAffinity, fecha no disponible) . En el primer film, Lucía es una chica

que es doblemente discriminada por ser mujer y gitana y, en la segunda, son dos

mujeres LGTBIQ+ gitanas que se enamoran y deben luchar contra los roles de

género dentro de la comunidad romaní. En ambos films se ven mujeres que se

consideran parte de la comunidad y honran a sus familias, pero se ven distintas por

romper con los valores más tradicionales de lo que debe representar una mujer

gitana. Las protagonistas cumplen con el estereotipo de estar completamente
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sujetas a la tiranía de su padre y sus madres se muestran sumisas ante las

conductas de sus maridos. En ambas se muestra la necesidad de darle un “enfoque

feminista interseccional” y la errónea visión de que las mujeres gitanas solo pueden

vivir su identidad sexual rompiendo con los miembros de su etnia. (López-Cabrales,

2019). La película de “Carmen y Lola” no estuvo exenta de polémica, ya que la

Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad criticó a la directora por caer en los

estereotipos. (Kali, 2018).

3. Hipótesis y preguntas de investigación
Durante el desarrollo de la investigación surgieron muchas dudas. Partimos del

desconocimiento sobre si en los libros de estilo existen apartados específicos que

contemplen la realidad del Pueblo Gitano. Podría ser que se abordara la cuestión,

pero lo que no creíamos encontrar eran textos y recomendaciones sobre el

tratamiento de las disidencias sexuales romaníes.

Otra duda preliminar es que si existen estas referencias a los miembros de la

comunidad, nos preguntamos en qué secciones de la guía de estilo aparecerían y

qué tipo de recomendaciones. En la revisión literaria, se ha hecho una búsqueda de

posibles estudios relacionados y de manuales sobre el tratamiento periodístico de la

comunidad, de las corporaciones comunicativas públicas y de posibles entidades

relacionadas con el Pueblo Gitano. ¿Qué aportan estos sobre el tratamiento

informativo de la comunidad romaní? ¿Existen estudios disponibles sobre las

disidencias sexuales gitanas? ¿A qué testimonios y profesionales recurren?

Todo este TFG tiene como principal objetivo final la redacción de un propio manual

de estilo. Con su elaboración, pretendemos contribuir a una mayor visibilización de

las disidencias sexuales romaníes y de las luchas feministas de las mujeres gitanas.

Este manual sería una herramienta para resolver dudas a la hora de hacer piezas

donde se vean involucrados estos sujetos.

La primera hipótesis del trabajo apunta a una reducida o nula presencia de

recomendaciones sobre el tratamiento periodístico acerca de inmigración y minorías
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étnicas en los libros de estilo. Si existe algo sobre ellos, se espera que en los

manuales de las corporaciones públicas disponibles no se incluyan apartados sobre

el correcto tratamiento de la comunidad romaní y, por tanto, muchas menos

posibilidades hay de que aparezcan recomendaciones sobre la cuestión de las

disidencias sexuales y el feminismo dentro de la etnia gitana. Por lo contrario, se

puede creer que puede haber algunas normas éticas en lo referido a las piezas

periodísticas que tratan los temas relacionados con la violencia hacia las mujeres,

léxico feminista y un código homogeneizado sobre el colectivo LGTBIQ+, más

adaptado a las corrientes sociales feministas y queer actuales.

La segunda hipótesis es que todo aquello que pueda incluir a las culturales de

origen no occidental, y por consiguiente, la romaní, aparece en las secciones de los

libros de estilo que tratan sobre población criminal, nómada, indocumentada,

analfabeta y con tradiciones arcaicas. No esperamos encontrar que aparezca en el

tratamiento de “noticias positivas”, como por ejemplo de las luchas feministas de las

gitanas por sus derechos, sino en el vinculado a la tragedia, el crimen pasional y la

exotización de sus rasgos físicos. Nuestra hipótesis apunta que si los manuales de

estilo tienen en cuenta la diversidad cultural y sexual, solo lo hacen para evitar una

connotación negativa.

Con la siguiente hipótesis nos preguntamos si existe una guía que recoja diversas

recomendaciones para profesionales de la comunicación sobre el tratamiento de las

cuestiones de la comunidad romaní en su conjunto, sin tener en cuenta su

diversidad. Si existe, esta debe ser creada por diversos miembros de la misma y

debe ser casi imposible encontrar algo sobre las discriminaciones que sufren las

mujeres gitanas y las disidencias sexuales. Debe haber una batería de contactos de

la comunidad romaní destacados para poder hablar en primera persona sobre

hechos que se vinculan con el Pueblo Gitano.

4. Metodología
Para cumplir con los objetivos de este TFG, los resultados se han estructurado en

tres partes: a) análisis cualitativo del contenido de los manuales de estilo de las

corporaciones públicas, b) búsqueda y análisis de guías específicas con

25



recomendaciones sobre la comunidad romaní y c) las disidencias sexuales de la

misma y, por último, el resultado de la búsqueda de activistas feministas y/o

LGTBIQ+ gitanos para ofrecer un listado en nuestra propuesta de manual y facilitar

así su localización para ser usados como fuentes.

4.1. Búsqueda de los manuales de estilo públicos
En primer lugar, se realizó un análisis de contenido de los libros de estilo de las

corporaciones comunicativas públicas con mayor influencia en España: “Manual de

Estilo de la Corporación de RTVE. Directrices para periodistas”, “Llibre d’estil de la

CCMA” y “Libro del estilo urgente (Ensayo)” de la Agencia EFE. Se fue directamente

a los apartados relacionados con los códigos deontológicos y tratamientos

periodísticos. Una vez se observó el contenido de los mismos, se buscó si se hacía

referencia a las minorías étnicas o cómo se debería tratar las piezas de tema racial.

Para sumarle valor al trabajo se buscó también aspectos sobre feminismos y

violencia contra las mujeres, para entender la realidad de ellas, en específico, de las

kalís; aparte de analizar si había asuntos que trataran sobre diversidad sexual y

colectivo LGTBIQ+.

La elección de las guías se debió a que cada una de ellas cubre diferentes tipos de

medios de comunicación, tienen coberturas variadas y los métodos de trabajo son

muy distintos entre ellas. Se tomó como referencia la de Radio Televisión Española

por ser la más actualizada de las tres, tener un despliegue de medios más amplio y

por su gran cobertura territorial. Para encontrar el contenido relacionado con esta

temática, se buscó en las tres guías si aparecían estos términos: “etnia”, “raza”,

“racial”, “minoría étnica”, “gitanos”, “romaní”, “mujer”, “género” y “LGTBIQ+”. Estas

palabras se utilizaron como referencia para saber si se hablaba del tema que

queremos tratar.

4.2. Investigación de guías específicas de la comunidad romaní
En segundo lugar, se siguió por la línea de los manuales de estilo para observar si

había documentos que explicaran cómo tratar las informaciones sobre el Pueblo

Gitano y las disidencias sexuales de la comunidad. No se le dio especial importancia

a hacer un método cuantitativo de estos, ya que se esperaba un poco volumen de
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trabajos vinculados al Pueblo Gitano. Se priorizaron las guías más específicas

posibles. La herramienta de búsqueda para encontrarlas fue “Google Académico”

con las mismas terminologías mencionadas anteriormente. Aparte, se recurrió a la

“Xarxa de Biblioteques Municipals” i al “Servei de Biblioteques de la UAB” para

encontrar estudios consolidados respecto a la importancia del género en la

comunidad romaní y encontrar información para contextualizar la historia de los

libros de estilo y medios de comunicación. De todas las búsquedas y lecturas

realizadas, se situó como referencia a “El Pueblo Gitano. Manual para Periodistas”

(1998) por su proximidad a los objetivos que se pretenden lograr con este trabajo y

por ser el manual pionero sobre el tratamiento periodístico de la comunidad romaní

en la prensa. Por otro lado, la obra de Jose Luis Rojas (2011) y “(Re)visiones

gitanas” (2018) fueron grandes fuentes de información que sirvieron como punto de

partida de los dos primeros apartados del marco teórico de este TFG. No obstante,

se analizaron dos más que fueron imprescindibles para escribir las ideas y

recomendaciones para nuestro manual de estilo, que son las de Fundación

Secretariado Gitano (2010) y la de Instituto de Cultura Gitana (2011).

4.3. Búsqueda de personas implicadas en los movimientos
En último lugar, una búsqueda de referentes activistas y personas implicadas, que,

por su conocimiento y experiencia, pueden ser relevantes a la hora de realizar

piezas informativas sobre las disidencias sexuales de la comunidad romaní. Para

ello, se buscó a las más importantes de nuestro país, para que cuando un

periodista deba realizar un trabajo sobre esta comunidad tenga a su disposición

fuentes que puedan hablar en propiedad y en primera persona. Encontramos a

través del buscador “Google” con las palabras “activistas LGTBIQ+ gitanos” y

“activistas feministas gitanas” el nombre de referentes de estos movimientos

sociales.

A partir de los perfiles de Instagram y Twitter de activistas, se buscó en “Seguidos” a

qué personas seguían para ver si nos redireccionaba a otros referentes de estas

luchas. Mediante este sistema de búsqueda, se pudo conseguir muchos contactos y

personas que servían para la función que se busca en dar voz y visibilidad a estos

colectivos. Uno de los requisitos para tildarlos como activistas es que en su biografía

de redes sociales se hiciera referencia a su condición de activista romaní en
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feminismo o disidente sexual. Otro método para encontrar a estas figuras

representativas del Pueblo Gitano fue a través de las redes de las asociaciones

romaníes. Con las etiquetaciones de sus publicaciones y “stories”, también se

encontraron a personas implicadas en estos movimientos. En caso de buscar

fuentes ajenas a la comunidad, se optó por recurrir a profesionales de disciplinas

como la antropología o la historia, que pudieran dar una perspectiva sobre hechos

concretos del Pueblo Gitano.

5. Resultados
5.1. Análisis de contenido de los libros de estilo de las corporaciones
comunicativas públicas
En este apartado se presentan los resultados del análisis de las guías de los medios

de comunicación públicos, en concreto, de RTVE, la CCMA y EFE. Estas

corporaciones tienen un compromiso mayor con los códigos éticos respecto a las

privadas por su financiación pública y dependencia de las instituciones del Estado.

5.1.1. “Manual de Estilo de la Corporación de RTVE. Directrices para
periodistas” (2011).
RTVE es el grupo de comunicación con más trayectoria en nuestro país. (Mucientes,

2017) Su libro de estilo es uno de los más completos respecto a los tratamientos

periodísticos. Para nuestro TFG, nos centramos en el “Capítulo V.- Tratamiento de

cuestiones consideradas especialmente sensibles”, donde aparecen los temas que

tratamos. El “5.14. Inmigración, racismo y xenofobia” es la parte que más nos

interesa.

“RTVE debe evitar la superficialidad y las visiones estereotipadas cuando se

aborden asuntos referidos a la inmigración, el racismo y la xenofobia. Para

ello, aunque se informe de la vertiente jurídico-policial de estos asuntos

(sucesos, muertes, etc.), debe fomentarse la presencia de informaciones que

incidan en las cuestiones de fondo. Los profesionales de RTVE deben

adoptar una actitud responsable y activa en el fomento de la convivencia y la

promoción de valores éticos.” (página 123)
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Estas palabras reflejan el deber que tiene RTVE por hacer un servicio público y

velar por la integración de todos los miembros de la sociedad en la misma. Dejar

este compromiso por escrito es hacer una apelación expresa a sus periodistas para

que no estigmaticen a las personas más susceptibles de sufrir discriminación. De

esta manera, hace recaer sobre ellos la responsabilidad de la difusión de posible

información errónea.

5.1.1.1. Relación de población racializada con criminalidad y conflictos

El manual continúa detallando aspectos del léxico que no se deben de errar en su

uso si se quiere dar una información veraz. Se hace especial hincapié en los

inmigrantes y su posible condición de indocumentados (no pertenencia de los

documentos de inmigración exigidos por el Estado), recalcando la importancia de

diferenciar ambos adjetivos, sin tener el mismo significado. Menciona que solo se

debe informar de la nacionalidad o el origen del individuo o grupo que es sujeto de

noticia cuando sea estrictamente necesario. En las pautas se exige que no se

vincule a las minorías étnicas con la delincuencia y la violencia, y se tome con

especial precaución los datos, imágenes y archivos sonoros que se usen en las

piezas. De esta manera, se propone evitar caer en los estereotipos más recurrentes

sobre los miembros de estas comunidades.

En el subapartado de “Conflictos” hay una afirmación que es útil para cumplir una de

las principales preocupaciones de este trabajo, que es dar voz propia a los

miembros de las minorías. Es de suma relevancia el punto que describe el uso

adecuado del lenguaje para referirse a los colectivos y no resulte “simplista y

estereotipado”.

“La obligación de los profesionales de RTVE es mantener la más absoluta

imparcialidad y dar voz a todas las partes a fin de informar de modo veraz. Lo

mismo deben hacer si el conflicto es entre inmigrantes de diversas

proveniencias” (página 125).

5.1.1.2. Respeto a la inmigración y diversidad étnica

Un subapartado que se ha encontrado es el de la multiculturalidad y sus límites.

También cumple con la base que menciona RTVE de respetar la diversidad dentro
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de las comunidades no mayoritarias. La integración de los inmigrantes en la

sociedad es un pilar que destaca y que se deben cumplir los derechos comunes,

donde la identidad y tradiciones de uno no deben ir por encima de los derechos

reconocidos por la Constitución. Este punto puede resultar conflictivo, ya que

activistas de estas minorías podrían pensar que es un sinónimo de homogeneizar a

toda la sociedad española y renunciar a sus tradiciones étnicas, lo que se conoce

como asimilacionismo.

Se observa que se habla en abundancia sobre la población migrante y su correcto

tratamiento en las piezas periodísticas, pero no se hace referencia a la diversidad

interna que puede darse dentro de la población local. Es un reflejo de la poca

visibilidad que tienen en los medios de comunicación la comunidad romaní. Todo lo

que está escrito en estas normas son sobre sucesos de connotación negativa,

donde se destaca su etnia distinta a la blanca como hecho característico de temas

relacionados con el crimen. No obstante, sorprende un punto que destaca “También

informaciones positivas” como si fuera poco habitual que aquellos que no forman

parte de la “sociedad mayoritaria” puedan cumplir metas y tener logros. El manual

pretende potenciar la visibilidad de este tipo de noticias y es un síntoma de la

necesidad de contrarrestar las informaciones con connotación negativa.

5.1.1.3. Feminismo, violencia de género y perspectiva LGTBIQ+

En lo referente al tratamiento de los temas relacionados con la lucha feminista, se

observa como hay más amplitud de contenido. Este se centra en la violencia que

sufre el género femenino y cómo se debe informar sobre ello. Hay un capítulo que

trata el tema, titulado “5.5. Tratamiento de la violencia contra las mujeres.”

“En la programación de RTVE no se incluirán, entre otros, contenidos que

inciten a la violencia, así como a los comportamientos machistas, xenófobos,

racistas u homófobos. RTVE prestará, por tanto, una atención preferente a

cuantos contenidos estén relacionados con la violencia contra las mujeres y

promoverá un compromiso activo en contra de la discriminación de la mujer y

la violencia doméstica, evitando la transmisión de mensajes que puedan

contribuir a crear en la sociedad sensación de impunidad ante estos delitos.”

(página 107)
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Con estas indicaciones se comprueba que hay un compromiso escrito por parte de

la corporación con los colectivos que históricamente han sufrido más discriminación.

Observamos como no se hace mención del Pueblo Gitano ni de las disidencias

sexuales del mismo. Tampoco menciona otra etnia en particular.

En relación con la violencia machista, redactan diez puntos que describen cómo

tratar las piezas informativas sobre este tema y se detecta un énfasis en que no se

deben tratar como crímenes pasionales. Esta mención es importante para nuestra

guía ya que es una vía amarillista de tratar aquello que está vinculado con la

comunidad romaní, en concreto, con las kalís. Estas recomendaciones están

creadas en colaboración con el Instituto de la Mujer y destacan los siguientes

puntos: evitar modelos de mujer que contribuyan a seguir con los estereotipos

tradicionales, respetar la identidad y dolor de la víctima, no caer en el morbo y tomar

con precaución el uso de fuentes, datos y testimonios. Específica también la

necesidad de precisión del lenguaje y del uso de ciertas palabras que puedan caer

en la banalización del hecho. Entre las expresiones a rechazar, se nombran “cosida

a puñaladas”, "celoso”, “bebedor”, “salía con amigas”, “tenían un amante”; para

justificar indirectamente al agresor. Cierran el apartado dando información útil y

evitando el efecto narcotizante, cuya aparición se considera cuando hay una

recepción constante de este tipo de información y se recurren a expresiones como

“un caso más”, de forma que se le resta importancia.

No hay referencia a las mujeres racializadas y, tampoco, de las gitanas. Se centra

principalmente en la violencia de género, pero no habla de otros términos feministas

ni de corregir micromachismos. Tampoco hace mención al movimiento feminista en

ninguna página. Con esto se observa como sólo se focaliza la discriminación a la

mujer en casos donde hay una agresión física, pero no trata la de hechos donde hay

violencia verbal o discriminación social doble, como el de ser mujer de una etnia no

blanca. Si es el caso de una mujer racializada perteneciente al colectivo LGTBIQ+,

el rechazo que puede recibir es por partida triple. No obstante, es un apartado que

sirve como referencia para nuestro manual de estilo y que trata todos los temas que

nos interesa abordar. De esta manera, cogiendo los puntos más importantes de la

diversidad étnica y estos, se puede llegar a unas normas firmes en cuanto a cómo
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se debe tratar los hechos noticiosos relacionados con las mujeres feministas

romaníes.

Con el análisis cualitativo del manual de estilo se ha visto como hay pocas

referencias al colectivo LGTBIQ+. España aprobó el matrimonio igualitario en 2005

(El País, 2005) y, como se ha visto en la introducción, es uno de los países más

gayfriendly en Europa (ILGA Europe, 2023), por lo que no se entiende que no exista

un apartado sobre ello. Si se buscan las siglas “LGTBIQ+”, no se encuentra ninguna

palabra relacionada. En cambio, con “orientación” hay alguna tímida referencia de

cómo debe ser su tratamiento. En el punto de “5.10.3. Delincuencia, identificación

de los autores”, en datos sensibles se describe lo siguiente:

“La condición social, profesión, etnia o color de piel, la procedencia y la

orientación sexual del presunto delincuente nunca deben aparecer en primer

término porque podría entenderse como causa del delito, lo que provocaría

juicios de valor injustos y peligrosos.” (página 118)

5.1.1.4. “Guía de Igualdad de la Corporación de RTVE” de 2022

En el anexo aparece un manual externo llamado “El sistema sexo/ género” por si el

periodista pretende ampliar información. En la guía de estilo en sí, el contenido

queer es nulo. De las disidencias sexuales romaníes no hay ninguna alusión, por lo

que se invisibiliza completamente su existencia. No obstante, se ha encontrado una

guía de estilo temática, actualizada en 2022, llamada “Guía de Igualdad” de la

Corporación RTVE en colaboración con el Instituto RTVE. Sus principios generales

no solo giran en torno a la violencia machista sino que también tratan los roles de

género. Se habla sobre derribar los estereotipos que deben cumplir ambos géneros

y erradicar la hegemonía del modelo masculino. En cuanto al lenguaje, se describe

cómo hablar en inclusivo, obteniendo una representación equilibrada de ambos

géneros en los espacios audiovisuales.

“11. Promover la representación amplia de los diferentes colectivos de

mujeres, teniendo en cuenta las discriminaciones dobles o triples de las

mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

32



12. Promover imágenes positivas de mujeres de minorías étnicas u origen

migrante” (página 12).

Indirectamente se tiene en cuenta a las mujeres romaníes y a las mujeres romaníes

LGTBIQ+, aunque se pueda referir a múltiples tipos de rechazo social. Otro qué

destaca en relación con lo mencionado hasta ahora.

“-No crear estereotipos y roles familiares y sociales (tipo de actividades).

-Incluir imágenes de mujeres en los ámbitos tradicionalmente masculinizados

y hombres en los tradicionalmente feminizados para contribuir al avance de la

cultura de igualdad.

-Representar a los dos sexos realizando conjuntamente actividades tanto

públicas como privadas, promoviendo así el trabajo en equipo y el

compañerismo.” (página 14)

Estas palabras son muy importantes para identificar las nuevas tendencias y romper

con los roles de género tradicionales. Se puede aplicar cuando se habla de la

comunidad romaní y, en concreto, a la cosificación que sufren parte de las mujeres

gitanas con los rituales que envuelven su sexualidad. También se vincula con la

figura de la masculinidad intocable del hombre gitano. Estas frases siguen con

algunas recomendaciones más, muy similares a las que se sitúan en su libro de

estilo principal, complementándose con referencias de léxico concretas (como la

diferencia de los tipos de violencia hacia las mujeres) o la importancia de poner el

016, teléfono contra la violencia de género, en los rótulos.

En cuanto a la aparición del colectivo homosexual, esta es muy reducida, pero se

nombra en más ocasiones. Para referirse a términos concretos, recoge lo que dice

Fundéu RAE al respecto. La palabra “homosexual” la corrigen así:

“Puede aplicarse tanto a hombres como a mujeres, por ello la expresión

‘homosexuales y lesbianas’ resulta redundante. También se ha ampliado la

definición de ‘matrimonio’ a la unión de personas del mismo sexo.” (página

34)
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Por otra parte, el término LGTB aparece por primera vez en la guía en la página 36,

para hacer referencia a si el uso del “@” o la “x” son las más indicadas para nombrar

a ambos sexos.

5.1.1.5. Valoración general

Se ha encontrado mucha información de cómo se deben transmitir las violencias

machistas y hay una gran amplitud sobre ello. No obstante, se percibe que RTVE se

fija en la punta del iceberg, como es la violencia física, y no trata lo que hay detrás.

Se percibe que está redactado desde un feminismo blanco, concretando lo de la

doble discriminación o las mujeres racializadas como si fuera una ramificación del

feminismo occidental. Como se esperaba desde un principio, no hay referencia a las

feministas romaníes y, mucho menos, de las disidencias sexuales romaníes, donde

en este libro de estilo y en la “Guía de Igualdad” están completamente

invisibilizados. El tema queer es una parte que ha resultado decepcionante ya que

se esperaba encontrar escasez sobre esto, pero no una presencia tan reducida. Una

comunidad tan importante y con una estimación tan alta de población que forma

parte, no se entiende como su visibilidad es casi nula.

Otra cosa inesperada ha sido encontrar la “Guía de Igualdad”. Es una apuesta muy

importante para luchar por la igualdad entre géneros, pero le falta precisión. No se

trata temas de discriminación étnica en profundidad, diversidad sexual ni tampoco

de diferencias que puedan surgir entre clases sociales. Para que esta pudiera

resultar efectiva, bastaría con poner como referencia las secretarías que forman el

Ministerio de Igualdad. Radio Televisión Española debería ajustar esta guía para

que su efectividad sea más amplia e incluirla en el “Manual de Estilo de la

Corporación de RTVE” para que quede reflejado su compromiso con los colectivos

más vulnerables. Deben cumplir con la población romaní y adaptar sus normas

periodísticas para que los hechos relacionados con ellos sean éticos y dignos y, por

descontado, dar voz a las disidencias sexuales del Pueblo Gitano.
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5.1.2. “Llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Guia
editorial i manual d’ús” del año 2013

El manual tiene una amplia batería de recomendaciones sobre cómo se deben tratar

temas delicados y diversos, entre los que se incluyen la promoción de la lengua

catalana. El libro consta de 493 páginas y muchos de los asuntos relacionados con

nuestro TFG aparecen en sus apartados.

El “1.1.2.3. Personas y derechos humanos” está dedicado a introducir los diversos

temas vinculados con tratamientos informativos. Responde al objetivo de referirse a

toda la ciudadanía por igual.

“Tratamos a todas las personas con el máximo respeto, tanto cuando

participan en la producción de contenidos como cuando son

receptores. Asumimos la Declaración Universal de los Derechos

Humanos [...] y cualquier contravención a estos va en contra de

nuestra línea editorial” (página 51)

La CCMA toma los DDHH como base. Al apoyarse en esta declaración universal de

gran consenso internacional, otorga rigor y veracidad al discurso, con que el libro de

estilo de la corporación queda validado indirectamente.

5.1.2.1. Diversidad, minorías e inmigración

Los temas vinculados con las diferentes etnias y con los prototipos de lo que se

conoce como no normativo aparecen de forma dispersa a lo largo de la guía. El

“1.1.2.5.2. Diversitat” habla de velar y respetar a toda la sociedad. Este apartado es

muy similar al que figura en el manual de RTVE, aunque la guía catalana incluye a

más colectivos, entre ellos: la diferencia entre clases sociales, discapacidad o

ideologías.

“Reflejamos la diversidad de toda la ciudadanía, fomentamos la cohesión

social y no discriminamos a nadie por su origen, etnia, sexo, creencia,

cultura, lengua, ideas, condición familiar o socioeconómica, situación física o

psíquica, orientación sexual u otras circunstancias”. (páginas 53-54)
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Con estas palabras, la CCMA pretende incluir a todos aquellos susceptibles de sufrir

un trato discriminatorio. Quiere integrar a todos los estratos de la sociedad que

históricamente han solido estar en los márgenes o no han formado parte del grupo

hegemónico. A razón de esto, le dedica el apartado siguiente a todo tipo de

minorías, donde destacan su compromiso por expresar su visibilidad y la cabida que

tienen dentro de la sociedad.

Pasamos a las páginas 91 y 92 hasta llegar al apartado de “Inmigració”. Este sigue

la misma línea de la cita anterior, en relación al respeto de una sociedad diversa y

plural. Es destacable la mención a “contribuir a la cohesión social”, por lo que

comporta respecto a la integración de todos los miembros de la misma. En sus

líneas expresa el querer darle visibilidad a la interculturalidad y no tratar a la

inmigración como un problema.

“Para evitar contribuir a la estigmatización de minorías étnicas o colectivos de

inmigrantes, no hacemos servir tópicos ni estereotipos y no explicitamos el

origen de las personas si no es imprescindible para entender la información”.

(página 92)

En el manual se hace hincapié en qué tópicos no se debe recurrir. Destacan la

necesidad de tener precaución con la tendencia a vincular la inmigración y las

minorías con la delincuencia y la marginalidad. Además, también indican procurar

no caer en connotaciones que, aunque a simple vista puedan resultar positivas,

pueden derivar en perjuicios, como: “contribuyen a la Seguridad Social” o gracias a

ellos “se incrementa la natalidad”. (página 328)

En este apartado, cosa que no hemos podido encontrar en el manual de RTVE,

destaca la importancia de recoger fuentes que formen parte de estos colectivos

étnicos para poder interpretar mejor el hecho noticioso y así garantizar la presencia

de personas de diferentes etnias en la presentación y locución de sus contenidos

propios. Lo que no le diferencia respecto a RTVE, es que no se encuentra mención

alguna sobre la comunidad romaní y, tampoco, de las disidencias sexuales de la

misma. La doble discriminación y la vulnerabilidad de los que la sufren no se

contempla en sus páginas cuando podria haber sido algo destacado en el apartado

de “Diversitat”.
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5.1.2.2. Género y perspectiva LGTBIQ+

La corporación catalana aporta un gran despliegue de ideas sobre el género. Sobre

lo que se podría referir como disidencias sexuales, no hay una amplia información,

pero sí se observa que se habla mucho más que en las otras guías. En el “1.2.3.15.

Sexualitat” se nombra al colectivo LGTBIQ+, aunque indirectamente.

“Tratamos la sexualidad de una manera abierta y natural, sin tabús, y

evitamos reforzar los estereotipos de género. Promovemos conductas de

prevención para evitar el sexismo, las agresiones sexuales, la discriminación

por razón de la orientación sexual, los embarazos no deseados y las

enfermedades de transmisión sexual. La orientación sexual forma parte de la

intimidad de la persona y nuestros medios la tratan con naturalidad y

respeto”. (página 97)

Con estas palabras, la CCMA expresa un compromiso por la integración de los

miembros de estos colectivos y, lo más importante, por no caer en los tópicos y el

estigma provocados por falta de rigor informativo. Además, incorpora un apartado

que trata sobre cómo hablar de estos temas dirigidos a una audiencia infantil.

Apuestan por no inducir a los comportamientos vinculados con los roles de género y

tratar la sexualidad con total normalidad para que los niños y niñas rechacen

actitudes “machistas, misóginas, homófobas o que denigren y ridiculicen a personas

por razón de sexo o identidad sexual” (página 190). Tampoco se han encontrado

referencias a las disidencias sexuales romaníes o de otras etnias.

5.1.2.3. Feminismo y violencia de género

La CCMA dedica un amplio apartado sobre la perspectiva de género en su

documento. De la página 293 a la 305, explica las recomendaciones para un

tratamiento mediático que respete la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello,

apuestan por un lenguaje inclusivo y la visibilización de todas las comunidades,

colectivos e identidades.

37



De entrada, se comprometen a empezar por integrar a las mujeres en su propia

corporación en igualdad de trato, incluyéndolas en todos los espacios informativos,

deportes y entretenimiento, y garantizando tener la misma presencia que los

hombres en la selección de testimonios y fuentes. Además, vela por no utilizar a la

mujer como un objeto sexual y romper con las acciones que tradicionalmente se han

relacionado con el género.

Un dato muy importante es el de no tratar al género femenino como si fuera una

categoría social o un colectivo porque, al representar a la mitad de la población, no

se les puede nombrar de esta manera. Con esto, va relacionado los estereotipos y

clichés que supuestamente pueden estar vinculados a las mujeres, sobre todo, los

del ámbito doméstico. Con el tema del lenguaje, aclaran que preferiblemente es

mejor utilizar el masculino genérico, aunque siempre se puede debatir dependiendo

de los casos. Por lo tanto, no hacen una defensa del lenguaje inclusivo.

A diferencia del tratamiento de minorías e inmigración, en este apartado hay

ejemplos de cómo se debe tratar diferentes tipos de información relacionados con la

situación social que ocupan las mujeres: políticas, galardonadas, madres, parejas,

puestos directivos, profesionales… Con estas referencias es más fácil despejar

dudas y, en cierto modo, se visibiliza a diferentes grupos y se tiene una referencia

de cómo se debe hacer la labor periodística.

A diferencia de las otras guías, la perspectiva feminista es muy amplia y no solo se

da cobertura a la mujer como víctima de violencia de género. No obstante, este

tema también queda recogido en las páginas del manual. La corporación expresa su

compromiso firme hacia las víctimas y vela por el anonimato y la intimidad de las

mujeres que sufren violencia de género. En términos de lenguaje, aconsejan utilizar

la expresión de “violencia machista” para referirse a “agresiones, amenazas,

intimidaciones y coacciones, tanto de forma física como psicológica o económica”

(página 326) hacia las mujeres. Recalcan el no utilizar el término “violencia

doméstica” para hacer mención a la violencia hacia las mujeres. Se especifica que

las informaciones sobre este asunto no sean morbosas y no deriven en el

amarillismo.
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5.1.2.4. Valoración general

Este manual es muy completo en cuanto a los tratamientos específicos de temas

que puedan ser delicados. Para ser de una corporación de un territorio que no

depende de un Estado como tal, es mucho más amplio que otros en esta situación,

como el de RTVE. Se tiene en cuenta muchos colectivos y aquellos temas que

puedan resultar perjudiciales para los mismos. No obstante, no se hace mención de

la comunidad romaní. Se podría poner como ejemplos en los casos de minorías y

diversidad, ya que esta población es muy importante en la sociedad catalana.

Aunque estas referencias fueron pocas, ya podrían servir como guía para los

profesionales de la corporación de cómo hacer un uso correcto de las informaciones

correspondientes. Por otro lado, de las disidencias sexuales romaníes no hay

presencia en el manual y se ha obviado en sus páginas la posibilidad de la doble o,

incluso, triple discriminación de cierta población, por lo que en una versión

actualizada este apartado debería ser imprescindible.

5.1.3. “Libro del estilo urgente” de Agencia EFE del año 2011

El libro más actual de EFE encontrado en la biblioteca es la versión del 2011. Este

manual tiene apartados sobre léxico, toponimia, estilo de redacción y tratamientos,

pero no se adentra en cuestiones éticas.

Comparado con los textos analizados de las otras dos corporaciones, en la guía

física de la agencia pública tienen una reducida presencia las recomendaciones

deontológicas. En la página 51, respecto a los límites éticos de la información, se

encuentra una tímida aparición sobre la diversidad étnica.

“El derecho a la intimidad, la igualdad de oportunidades y la propia

imagen, el respeto a las minorías y los discapacitados, el rechazo de la

violencia, el racismo y la discriminación, la protección de los menores,

la observancia de los derechos humanos y el pluralismo democrático,

constituyen fronteras morales de nuestra labor informativa.” (páginas

51-52)
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En la misma línea que las otras guías, este documento hace mención explícita de la

violencia machista y afirma su compromiso por dar una información de calidad y no

recurrir al lenguaje sexista, discriminatorio y estereotipado de las mujeres. Recalca

el no hacer apología del racismo recurriendo a formas de engaño, como la

insinuación.

En el libro físico de la Agencia EFE, esto es todo lo relacionado con el tema que

estamos abordando. Es un libro de referencia en cuanto a lengua, léxico y formas

gramaticales, pero en recomendaciones éticas es completamente escaso. Por

consiguiente, tampoco se menciona al Pueblo Gitano ni a las disidencias sexuales

del mismo. Para saber más sobre esto, debemos adentrarnos en la web, donde EFE

tiene distintos manuales para cada tipo de tema delicado. Observamos que esta

información no está unificada debidamente y no es igual de extensa que las otras

guías analizadas.

5.1.3.1. Perspectiva de género y sexualidad

En cuanto a feminismo y violencia de género, la agencia EFE consta de un manual

escueto en el que figuran las recomendaciones más importantes al respecto. Consta

del “Manual de comunicación no sexista” del 2021. En este, la agencia deja claro su

compromiso por la igualdad.

“EFE debe formar a todos sus profesionales para que puedan identificar

tratamientos y usos sexistas, y para que sepan promover modelos igualitarios

y tengan en cuenta la repercusión que un tratamiento determinado puede

tener en la promoción o freno de la igualdad.” (página 1)

Este manual de dos páginas contiene doce recomendaciones sobre cómo debe ser

el lenguaje correcto. Los puntos más destacables son: apostar por la diversidad y

evitar ligar los roles de género con los valores tradicionalmente marcados, equiparar

al hombre y a la mujer ocupando las mismas profesiones o evitar los estereotipos

sexistas. También recalcan la importancia de dejar de mostrar a las mujeres como

víctimas y dejar de cosificarlas. (Agencia EFE, 2021)

Por lo que se refiere a violencia de género, también consta de una guía aparte de

dos páginas, que sigue los mismos parámetros que el de la perspectiva de género.
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En esta, se recalcan los términos adecuados para referirse a este tipo de violencia,

la importancia del contexto o la intimidad de la víctima. (EFE, 2019)

Respecto a la orientación sexual, hace tímidas referencias en su libro físico,

nombradas anteriormente. No obstante, en sus manuales adicionales de formato

digital hace alguna mención. Un ejemplo de ello es el que aparece en su “Estatuto

de Redacción”, donde expresan que se debe informar con especial atención los

delitos contra la intimidad sexual. (EFE, 2006).

Como en las anteriores guías, no se hace un reconocimiento expreso de la

comunidad romaní ni de las feministas ni de las disidencias sexuales gitanas. No las

tienen en cuenta en el manual y, por lo general, tampoco es una guía de referencia

en cuanto a tratamientos éticos. En cuanto a lenguaje y léxico específico, contiene

una gran variedad, pero en temas como los nombrados, tampoco proponen la

alternativa correspondiente, sino que sólo exponen el error.

5.1.3.2. Valoración general

Como recoge nuestro marco teórico, Agencia EFE es pionera en la elaboración de

libros de estilo. Es un ejemplo para muchos medios de comunicación de nuestro

país y de habla hispana. Tiene mucha importancia porque sus apartados sobre

vocabulario, léxico y gramática son muy extensos y correctos para las redacciones y

locuciones. No obstante, en cuanto a la perspectiva de ética es muy escaso. Su libro

no contiene recomendaciones básicas de cómo se debe informar sobre ciertos

asuntos y sólo se ve reflejado su compromiso por la igualdad. Sus manuales

digitales complementarios al libro de estilo físico son anexos que no se han incluido

en el mismo, por lo que le resta importancia a las situaciones discriminatorias que

los colectivos abordados sufren. Al manual le falta una parte ética extensa y de esta

manera podría consolidar su prestigio en creación de guías de estilo.

5.2. Análisis de contenido de los libros de estilo específicos para la
comunidad romaní

En este segundo apartado, analizamos los manuales de estilo temáticos sobre la

comunidad romaní. El primero de todos es de Unión Romaní (1998), “El Pueblo

Gitano. Manual para periodistas”. Este abrió camino a otros manuales, ya que fue
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pionero en el tratamiento de los romaníes y su relación con los medios de

comunicación. Otro de gran relevancia es el de “Guía práctica para periodistas.

Igualdad de trato, medios de comunicación y comunidad gitana” de la FSG (2010),

que es una versión mejorada y actualizada de la anterior. Por último, analizamos el

manual del Instituto de Cultura Gitana (2011), que es el que más se parece al

objetivo que queremos lograr con nuestro manual.

5.2.1. “El Pueblo Gitano. Manual para periodistas” (1998)

Además de las guías de estilo de las corporaciones públicas, se buscó si había un

manual especializado en la comunidad romaní. Se encontró uno, del año 1998,

elaborado por la asociación de Unión Romaní llamado “El Pueblo Gitano. Manual

para periodistas.” Este no es muy extenso, consta de 46 páginas en el que la

mayoría explican la historia de la comunidad, su origen y la situación de racismo que

se encontraban en aquel entonces. Esta parte ya está explicada anteriormente en

nuestro marco teórico, pero aquí presentamos el análisis de los apartados que más

importan para confeccionar nuestra propuesta de libro de estilo, que son:

tratamiento, léxico y fuentes.

5.2.1.1. Cómo hacer un buen tratamiento periodístico de la comunidad romaní

En el tercer apartado, “La prensa frente al Pueblo Gitano”, hay una serie de

recomendaciones sobre cómo se deben tratar los hechos en los que se vean

involucrados los romà. Consta de seis ideas básicas para que no se caiga en el

tópico más tradicional sobre la comunidad.

La primera es la necesidad de conocer la realidad romaní, de que los periodistas se

adentren en su cultura para que no se caiga en los estereotipos, ni se vinculen con

“prejuicios casi siempre discriminatorios contra los gitanos. De esta forma, son

delincuentes, mendigos y traficantes de droga” (página 27). En la misma línea, otras

recomendaciones tratan el problema de la generalización y ponen como ejemplo

relacionar a la etnia con tener dotes artísticos. Incluye una de las recomendaciones

que queremos destacar en este TFG, que es la de no homogeneizar a toda la

comunidad y respetar su diversidad. Recalcan la de usar con cautela la palabra

“gitano”, ya que hay personas que lo pueden emplear con connotación negativa.

Una de las que se hace mención en este manual es la de darles la voz a las fuentes
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gitanas y darles prioridad respecto a las que no forman parte de la comunidad

romaní.

La asociación recoge diversas recomendaciones de instituciones periodísticas y

sociales sobre cómo se deben tratar informaciones susceptibles de connotaciones

racistas. Además, elaboran sus propias ideas complementando las oficiales. Entre

ellas, se encuentran la de fomentar noticias que sean positivas para la comunidad y

evitar el sensacionalismo. Para las instituciones educativas y políticas, define la

formación especializada de los profesionales de la comunicación en materia romà y

fomentar la inclusión de periodistas de diferentes etnias. (Unión Romaní, 1998).

Estas recomendaciones están dirigidas para proteger al Pueblo Gitano en general.

Curiosamente, no deja de ser, en cierto modo, la misma visión homogeneizada de la

comunidad. De las disidencias sexuales romaníes no hay visibilidad, ni se menciona

los términos homosexuales y LGTBIQ+ que pueden ser los más recurrentes.

Además, de las mujeres tampoco hay una gran visibilidad. Para encontrar una breve

pincelada sobre ellas, hay que ir a un breve párrafo de la página 23, en el que

hablan del papel de las jóvenes gitanas. En esta parte, abogan por darle voz a las

chicas y que la tradición romaní se actualice al nuevo siglo y puedan seguir o no con

la tradición. Además, piden que se haga una asociación de mujeres gitanas

europeas para promover su visibilidad. Cabe destacar, como en los otros manuales,

que no mencionan a las mujeres romaníes de más avanzada edad.

5.2.1.2. La importancia del léxico romaní

Para la comunidad romaní, utilizar con precisión las palabras y saber qué significan

es muy importante ya que, desde voces xenófobas y antigitanas, pueden utilizar

términos en un contexto negativo. Como en los libros de estilo convencionales,

Unión Romaní consideró que se debería hacer un apartado de léxico para que las

informaciones sobre los gitanos y sus respectivas referencias fueran lo más precisas

posible. Muchas de ellas provienen de la lengua romanò, la propia de los gitanos.

Entre las más destacadas se encuentran “gadyè”, para referirse a los no gitanos o

más conocidos como “payos”. “Rom” tiene el mismo significado que “gitano”, “romì”

es gitana, “romà” es el plural masculino y “romnià” el femenino. Esto no hay que

confundirlo con “romanò” que es la lengua, símbolo de gitanidad, o el adjetivo
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masculino, “romaní” para el femenino singular y “romanè” para el plural de los dos

géneros.

Entre otras expresiones y, no estereotipar la comunidad, destacan la diferencia entre

“hombre de respeto” y “patriarca”. La comunidad romaní prefiere usar el primero, ya

que el segundo lo suelen utilizar los no gitanos para hablar mal de la comunidad.

Por otro lado, diferencian “conflicto” de “reyerta”, esta última siempre la relacionan

con connotación negativa hacia los romaníes, “grupo” de “tribu”, que hay una

diferencia histórica sobre ello y es preferible utilizar el primero y, por último,

“itinerancia”, que se refiere a motivos comerciales, y “nomadismo”, sinónimo de no

tener una vivienda fija. Hoy en día la mayoría de la comunidad romaní es sedentaria

(páginas 29-30).

Estas palabras son las más destacadas del apartado que, en un principio, son las

que más pueden confundir a la hora de elaborar una pieza periodística. Como se

mencionó en el marco teórico, Demetrio Gómez (2018) prefiere referirse a grupos de

la comunidad con un léxico específico, como por ejemplo, al hablar de las “kalís”. En

este manual, no consta de lenguaje inclusivo para mencionar a las disidencias

sexuales romaníes, siendo así también invisibilizadas por su propia comunidad.

5.2.1.3. Referencias a miembros de la comunidad como fuentes potenciales

El manual hace especial hincapié en la importancia de dar voz propia a la

comunidad romaní y evitar que individuos ajenos a la misma puedan hablar sobre

los gitanos. En la página 12, Unión Romaní menciona a figuras destacadas de la

etnia gitana de España y del resto de Europa. La mayoría son celebridades que

mediante su trabajo han visibilizado a su comunidad. Entre ellos figuran el

coreógrafo Joaquín Reyes o Miguel Mendiola, el primer ingeniero gitano en trabajar

en la NASA. No consta la vía de contacto para recurrir a la hora de la elaboración de

una noticias y, cabe destacar, que no son activistas y no son expertos en la materia.

Al ser una guía elaborada hace 25 años, muchos de ellos ya fallecieron.

En el cuarto apartado, “Directorio gitano europeo” (página 37), el manual consta de

una lista de asociaciones e instituciones europeas, destinadas a la lucha contra el

antigitanismo, con sus respectivos correos y teléfonos de contacto. Sirve para tener

un recurso a la hora de elaborar las noticias que involucren a los romanies o se
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tengan dudas respecto a su tratamiento. En el caso de España, Unión Romaní se

autopropone como fuente. Además, también recoge una serie de publicaciones y

trabajos para que los periodistas se puedan situar en contexto y tengan una base

para elaborar reportajes.

5.2.1.4.Valoración general

Este manual fue una sorpresa encontrarlo y ha resultado más útil de lo esperado.

Desde un principio se pensó que podría existir dicha guía de recomendaciones, pero

no se esperó que fuera tan completa. Cabe destacar que es una guía que se hizo en

1998 y hay muchos términos importantes en la actualidad que no se recogen, como

las disidencias sexuales. La oleada feminista de los últimos años y la visibildad del

colectivo LGTBIQ+ no estaba a el orden del día por aquel entonces, por lo que se

puede entender su nula presencia en el manual. Por ello, sería muy útil actualizarlo

y adaptarlo a los nuevos tiempos, cogiendo como referencia las ideas de la Unión

Romaní. Esta es una buena fuente, ya que hablan miembros de la propia

comunidad y lo hacen con rigor.

5.2.2. “Guía práctica para periodistas. Igualdad de trato, medios de
comunicación y comunidad gitana” del año 2010 de FSG

La Fundación Secretariado Gitano creó un manual de recomendaciones para

periodistas sobre el tratamiento de temas sobre la comunidad romaní. Este no se

centra en términos de lenguaje, es más general. Como el manual de Unión Romaní

(1998), se centra en el contexto y la situación del Pueblo Gitano en nuestro país y

utiliza la exposición de los errores ya cometidos por la prensa como ejemplo de lo

que no se debe hacer.

5.2.2.1. Tratamiento y léxico

Este apartado es al que le dan más importancia y deciden apostar por casos

prácticos, como ya se ha dicho, para evitar que se cometan errores similares. No

obstante, también resaltan una serie de recomendaciones teóricas. En consonancia

con las anteriores guías, las más habituales son evitar mencionar la etnia en casos

conflictivos o trabajar para no caer en el amarillismo. Pero también destacan ideas

diferentes como: los medios de comunicación deben dar cobertura a las opiniones
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de los gitanos, no hacer de la anécdota una información, no utilizar el humor para

promover la xenofobia o eliminar los estereotipos del “gitano artista” o el “gitano

marginado”. Por otra parte, también adjuntan una serie de noticias y reportajes,

diferenciando en cuáles se hace un buen uso de la labor periodística del Pueblo

Gitano y cuáles no.

En el apartado de léxico se observa como muchas de las definiciones de los

términos son iguales o parecidas a las del manual de 1998, por lo que se intuye que

también se ha cogido la obra de Unión Romaní como referencia. No obstante, hay

nuevos conceptos como: “arreglador/a”, que vendría a ser “hombre o mujer de

respeto”, o el “culto”, que es la ceremonia religiosa evangélica a la que pertenecen

la mayoría del Pueblo Gitano. Para nuestro TFG, destacamos cuatro términos que

son clave para entenderlo. Uno es el de “interculturalidad” y la FSG lo define así:

“Desde la FSG se propugna la interculturalidad como modelo de convivencia

social, así como el enfoque transversal de todas las actuaciones, que, si bien

tienen como población objetivo la comunidad gitana, no están cerradas a

otras personas. Asimismo, la propia Fundación se autodefine como una

entidad intercultural, como modelo de trabajo común y compartido entre

gitanos y no gitanos.” (página 76)

Este concepto es muy importante porque se le da visibilidad de cierto modo a las

disidencias sexuales romaníes, entendiendo que, aunque no sigan los rituales

gitanos tradicionales, no por ello dejan de formar parte de la comunidad. A este, le

sigue el de “multiculturalidad”, que lo clasifican como distintas culturas que conviven

en un mismo espacio. Por otro lado, otro término destacable es el de

“machismo/sumisión de la mujer”. Desde la FSG, reconocen la desigualdad de

ámbitos entre ambos géneros con estas palabras:

“Tradicionalmente, la mujer gitana ha sido la depositaria y transmisora de los

valores y tradiciones gitanos, desempeñando un papel muy relevante en la

comunidad. En una sociedad machista como lo ha sido la española, las

relaciones familiares en la comunidad gitana han seguido un patrón similar.

Puede decirse, por tanto, que los gitanos son machistas en la medida en que

la sociedad española es machista, aunque este sea un tópico que se utiliza
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abusivamente contra los gitanos. Asimismo, la transformación que se va

operando en el conjunto de la sociedad sobre estas cuestiones tiene su claro

paralelismo en la comunidad gitana, aunque se perciba como más lenta”.

(página 76)

Con esto, se da razón a lo que se dice en nuestro marco téorico, en el que sectores

supuestamente progresistas han utilizado a la mujer como herramienta del

antigitanismo, defendiéndolas desde una perspectiva feminista blanca y suponiendo

que la etnia gitana es más conservadora que la sociedad general. Además, el de

“xenofobia” lo destacan porque es un término que se utiliza para referirse a los

extranjeros. De forma errónea, se emplea para referirse al odio que sufre la

comunidad gitana y es muy importante diferenciar entre la población romaní

española y los inmigrantes de etnia romaní.

5.2.2.2. Valoración y presencia de las disidencias sexuales romaníes

La presencia de las disidencias sexuales romaníes es muy discreta en el libro de

estilo. Cabe destacar, la presencia de las mujeres gitanas en el mismo y la

importancia de darles relevancia cuando se habla sobre ellas. Es muy importante el

reconocimiento de la desigualdad entre géneros que hacen desde FSG. No

obstante, al tratarse en tercera persona, se nota como hay un distanciamiento de las

mismas, como si no formaran parte de la elaboración del manual. Además, no se

trata el tema de las feministas que deciden romper con las tradiciones. Por otro lado,

no se habla de las disidencias sexuales gitanas y solo aparecen de forma muy

tímida en la página 36 cuando tratan de los límites del humor. En este, proponen

que en los chistes se reemplace el sujeto gitano por el término “homosexual”, para

comprobar si la sociedad reacciona de la misma manera como con la comunidad

romaní.

5.2.3. “Letras gitanas para periodistas. Manual para periodistas” del año 2011
de ICG

El Instituto de Cultura Gitana, en colaboración con los ministerios de Igualdad y

Cultura del Gobierno de España, se sumó a hacer un libro de estilo sobre el

tratamiento en los medios de la comunidad romaní. Respecto a los anteriores, este

es muy diferente y se aproxima muy claramente con nuestros objetivos y
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planteamientos de nuestro trabajo, ya que aparte de tratar los conceptos

relacionados con el Pueblo Gitano en general, se focaliza en las mujeres romaníes

españolas y les otorga una plataforma de visibilidad sin precedentes.

5.2.3.1. Las kalís en el libro de estilo

En el apartado de “Mujeres gitanas”, el instituto habla de las romaníes más

conocidas y de las anónimas, haciendo una breve ficha sobre su relevancia y lo que

han aportado a la representación de las kalís en los medios de comunicación. Entre

ellas, destacan las figuras de: Lolita, Pastora Vega o La Chunga. Las ponen como

ejemplo de éxito, pero no como posibles contactos a la hora de hablar de las

realidades gitanas. Este es un síntoma del estereotipo artístico romaní. Además,

destacan obras cinematográficas y de literatura creadas por miembros de la

comunidad romaní o que traten sobre la misma, que suponen un escaparate de

visibilidad para ellos y un mecanismo para librarse de los estereotipos.

En el apartado sobre tratamiento, desde ICG destacan que gracias a la prensa se

han podido conocer las historias de las mujeres gitanas romaníes que han roto con

los estereotipos ligados a su género. Desde la institución, pretenden destacar la

importancia de visibilizar a ciertas minorías en los medios, en este caso, las kalís,

que sufren una doble discriminación.

5.2.3.2. Comunidad romaní en los medios de comunicación

El Instituto de Cultura Gitana crea un decálogo dentro del manual con instrucciones

básicas para elaborar piezas periodísticas sobre el Pueblo Gitano. Esta guía tiene

una vertiente cultural y feminista, con que las ideas para el correcto tratamiento

mediático son idénticas a la de los anteriores manuales.

En este apartado, lo que destaca es el glosario de contactos y figuras claves para

entender la realidad gitana y poder despejar dudas en caso de elaboración de una

pieza para la prensa. Hay una gran variedad de personas relevantes y asociaciones

de distintos puntos geográficos de España y destaca que busquen figuras

profesionales gitanas. Es una selección muy minuciosa y de provecho para

periodistas. Además, también contiene nociones básicas de léxico y ejemplos del

buen uso del lenguaje en los medios de comunicación sobre la comunidad.
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5.2.3.3. Valoración y disidencias sexuales

Este manual es el que más se parece a la herramienta que en nuestro TFG se

plantea como necesaria. Aunque su carácter es más bien cultural, es importante

tenerlo como referencia. No se esperaba encontrar una guía tan concreta que

hablara minuciosamente sobre las mujeres romaníes. Este apartado es el que tiene

como base el manual y que se coge como ejemplo para nuestro manual. Además, la

lista de contactos es muy amplia y con una gran diversidad de voces. Lo que se

encuentra a faltar son recomendaciones sobre las disidencias sexuales romaníes.

No hay ninguna mención sobre sus miembros en sus páginas y así, desde la

institución, invisibilizan a este grupo que forma parte de la comunidad que

representan.

5.3. Propuesta de manual de estilo sobre el correcto tratamiento mediático de
las disidencias sexuales romaníes y las luchas feministas gitanas
Este es el resultado de la reflexión global y del análisis de contenido de las guías de

las corporaciones públicas y de los libros de estilo específicos sobre el Pueblo

Gitano. Este manual tiene tres partes: léxico, recomendaciones éticas y el listado de

personas y asociaciones que pueden servir como fuente informativa y recoger así la

propia voz de la comunidad. Se ha considerado que con estos tres puntos, los y las

periodistas podrán tener una buena herramienta para saber informar sobre las

disidencias sexuales romaníes y las luchas feministas gitanas.

5.3.1. Léxico inclusivo romaní
Hacer un uso correcto del lenguaje es imprescindible en la labor periodística. Ser

precisos con las palabras le da rigor al mensaje y permite transmitir un grado

elevado de veracidad. Para la comunidad romaní, el léxico tiene un valor muy

importante. Muchas de sus palabras provienen del romanò (la lengua original del

Pueblo Gitano) y otras se han ido adaptando dependiendo de su variante

geográfica. Si se tiene en cuenta sus palabras y expresiones, se evita caer en

ciertos estereotipos o expresiones que discriminan a la comunidad. Estos términos,

indicando su significado y estimulando su uso ya están recogidos en una serie de

manuales de estilo previos. Lo que pretendemos con este manual y, en cierto modo,

que se distinga así de los otros, es aportar el significado correcto de las palabras y
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expresiones que se refieren concretamente a las disidencias sexuales romaníes y la

lucha feminista de las mujeres gitanas.

Términos y definiciones

(según orden alfabético)

● Ajuntaora: mujer de respeto romaní, normalmente de avanzada edad, que

examina los genitales externos de la mujer gitana para comprobar si ha

tenido relaciones sexuales con penetración antes del matrimonio. (Gay

Blasco, 2018).

● Castidad premarital: se refiere a no tener relaciones sexuales hasta que no

se efectúe el matrimonio, mayoritariamente mediante rituales religiosos.

Término frecuente en la comunidad romaní para las mujeres, ya que

tradicionalmente ellas debían llegar vírgenes el día de la boda. (La Iglesia de

Jesucristo, fecha no disponible)

● Comunidad y colectivo: es necesario saber diferenciar entre estos dos

términos. El primero está relacionado con la rama de la familia y las raíces

culturales, mientras que el segundo se vincula con el significado de un grupo

que tiene relaciones profesionales, laborales o por otras cuestiones sociales.

Para referirse al Pueblo Gitano es preferible utilizar el término de comunidad.

(Unión Romaní,1998) Para las feministas y las personas LGTBIQ+ es mejor

utilizar colectivo.

● Culto: acto propio de la Iglesia Evangélica, la predominante de la cultura

gitana, que se suele efectuar el domingo. Se reza en comunidad con las

palabras de los pastores. Es similar al ritual de la misa de la Iglesia Católica.

Mediante la misma práctica, se efectúan las bodas romaníes. (Jiménez, R.,

2004)

● Disidencias sexuales: término que se refiere a los movimientos que rompen

con los roles de género y con el heteropatriarcado como sistema social

hegemónico. Se suele referir a las personas LGTBIQ+ que forman parte de
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una comunidad no blanca, a aquellas que no visten con lo tradicionalmente

vinculado al género y las que no se comportan como supuestamente debería

hacerlo por el género asignado al nacer. (Modii, fecha no disponible)

● Doble discriminación: cuando un individuo o grupo sufre discriminación,

directa o indirecta, por tener dos condiciones sociales no aceptadas

tradicionalmente. Un ejemplo de ello, un hombre gay romà sufrirá una doble

discriminación por ser gitano y homosexual. La primera es una discriminación

por ser de la comunidad y, en la segunda, se le suma por ser del colectivo

(Conferencia Mundial contra el Racismo, fecha no disponible). Son

discriminaciones propiciadas dentro y fuera de la comunidad y el colectivo.

También es válido para hombres gitanos transgéneros o bisexuales.

● Feminismo racializado o étnico: movimiento social que lucha por los

derechos de las mujeres que no está de acuerdo con el discurso hegemónico

del feminismo blanco / Occidental. (López, 2023)

● Hombre de respeto /Mujer de respeto / Patriarca / Matriarca:
históricamente se ha utilizado la palabra patriarca para referirse al hombre

gitano de una avanzada edad que encabeza y lidera una familia. Su

significado se ha utilizado para hacer una connotación negativa desde voces

externas a la comunidad, como una vía de supuesta defensa del poder de las

mujeres y el feminismo. Desde Unión Romaní (1998), prefieren utilizar

hombre de respeto o gitano viejo para referirse a los hombres que por su

experiencia y sabiduría tiene gran influencia en la comunidad romaní. Solo

aceptan la palabra patriarca si lo utilizan ellos mismos. Nosotros añadimos la

acepción para referirse a las mujeres que es mujer de respeto o matriarca

para las kalís con un liderazgo dentro del Pueblo Gitano.

● Honra / Prueba del pañuelo: ritual que realiza la ajuntaora, introduciendo su
dedo índice envuelto en un pañuelo blanco en los genitales externos de la

mujer. Si este sale manchado de un líquido amarillento de la vagina de la

futura novia, significa que se ha roto su himen y, por consiguiente, es el

símbolo de la virginidad de la novia. (Gay y Blasco, 2018) Coloquialmente, se

51



conoce este ritual fuera de la comunidad romaní como “prueba del pañuelo”,

pero podría resultar ofensivo.

● Identidad gitana: “Es el orgullo de ser y sentirse gitano, personal y

colectivamente. Entre las principales señas de identidad de los gitanos, cabe

destacar el valor de la familia (extensa), el respeto a los mayores y la

solidaridad entre los miembros de la comunidad.” (FSG, 2010; 75).

● Luchas feministas: gracias a diferentes lecturas y textos analizados para

nuestro marco teórico, el término más adecuado para referirse a la actividad

de las mujeres romaníes que rompen con los roles de género.

● Mestipen: significa libertad en el idioma caló de la variante ibérica del

romanò. Es utilizada por algunas asociaciones romaníes para referirse a la

libertad sexual en su totalidad. (Naranjo, 2020)

● Moral femenina romaní: son las tradiciones y roles que debe seguir una

mujer por el simple hecho de pertenecer al género femenino. Está centrada

en la cosificación femenina, con la virginidad premarital y la castidad

postmarital como eje. Se podría decir, que es el ritual que debe seguir la

mujer a lo largo de su vida, en concreto, hasta que se casa, uno de los

principales signos diferenciales de la comunidad romaní respecto a la gadyè.

Por lo tanto, se hace del cuerpo y la representación de la mujer un símbolo

de resistencia antirracista. (Gay y Blasco, 2018: 247)

● Substitución de gitano/a en lenguaje inclusivo: la propia comunidad

romaní acepta los términos de gitano o gitana para referirse a sí mismos. No

obstante, hay sectores que lo ven ofensivo si proviene de voces externas por

la connotación negativa que ha construido en torno a ellos históricamente.

Para no ofender a miembros de la comunidad que se puedan sentir

incómodos con estas dos palabras, se utilizan los siguientes términos:

“Rromnja es el plural de gitanas en general, Kalís son las mujeres gitanas

españolas, Kalós son hombres gitanos españoles, Rroma se refiere a la

totalidad de la comunidad gitana en género neutro plural y Kalés para
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referirse a la comunidad gitana española en neutro plural.” (Gómez, 2018;

191) Además, están los términos de Rom en masculino, Romí en femenino y
Roma en plural. Los Romà es para referirse a toda la comunidad gitana

global. (FSG, 2010) También se puede definir como Romaníes a la totalidad

de la comunidad, ya que el singular está aceptado por la RAE y se ha

comprobado en las diversas lecturas analizadas en el marco teórico su uso.

(RAE, 2014)

● Triple discriminación: cuando un individuo sufre discriminaciones, de forma

directa o indirecta, por tener tres condiciones sociales que no se aceptan

tradicionalmente. (Noticias ONU, 2018) Un ejemplo de ello, son las mujeres

gitanas LGTBIQ+, que sufren discriminación por ser lesbianas o bisexuales o

transgénero, por ser gitanas y por ser mujeres. Son discriminaciones

propiciadas dentro y fuera de la comunidad y el colectivo. (Cortés, 2020)

● Ververipen: significa diversidad en caló, la variante del romanò en la

Península Ibérica (Del Río, 2022). Frecuentemente utilizado para referirse a

las disidencias sexuales romaníes (CCMA, 2023).

5.3.2. Recomendaciones para un correcto tratamiento periodístico

A consecuencia de la estigmatización que sufren las disidencias sexuales romaníes

y las mujeres feministas de la comunidad, es necesaria una lista de

recomendaciones para poder hacer una buena cobertura periodística de ambos

colectivos. En ellas, se encuentran un seguido de sugerencias de acciones que

pueden resultar básicas pero que son la solución a errores que se han cometido

durante años. Todas ellas, son recogidas a través de las lecturas, textos y estudios

analizados en el marco teórico.
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5.3.2.1. Recomendaciones para el correcto tratamiento mediático de las
disidencias sexuales romaníes

1. Se debe respetar la ververipen de la comunidad romaní. Se tiene que evitar

el pensamiento hegemónico de la homogeneización del Pueblo Gitano y así

velar por los derechos de los distintos colectivos que la componen.

2. Las disidencias sexuales merecen un tratamiento mediático especial porque

sufren una doble o triple discriminación. Muchas de estas personas son

rechazadas en su propia comunidad por su orientación sexual y en la

sociedad gadyè por ser gitanas. Se requiere especial atención en el caso de

las mujeres, que además son discriminadas por su género.

3. Para referirse al colectivo LGTBIQ+ romaní, es preferible utilizar el término

“disidencias sexuales romaníes” en vez de “los disidentes sexuales” para

aplicar así el lenguaje inclusivo. Esta expresión es muy importante en este

colectivo, ya que aglutina a aquellas personas de identidad no binaria.

4. La orientación sexual no resta la identidad gitana de un individuo. Y

viceversa. Para ser aceptado no se debe renunciar a las tradiciones étnicas y

por ser gitano/a no se debe dar por supuesto que esa persona sea

heterosexual. Se pueden vivir con ambas condiciones y es idóneo tenerlas en

cuenta a la hora de visibilizar su realidad.

5. No por pertenecer a las disidencias sexuales romaníes se debe suponer que

esa persona es discriminada en la comunidad gitana. Se debe analizar caso

por caso para poder hablar de una supuesta discriminación ya que, de lo

contrario, se cae en los estereotipos de que el Pueblo Gitano es tradicional y

conservador.

6. En todos los casos, se debe recurrir a las voces internas de las disidencias

sexuales romaníes para hablar de ellas mismas. Si se acude a una fuente

externa, es solo de profesionales expertos y con estudios en la materia.
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7. Las disidencias sexuales romaníes son personas que rompen con los roles

de género establecidos, por lo tanto, desde el periodismo se debe informar

sobre la identidad de cada persona.

8. Dentro de las disidencias sexuales romaníes también hay ververipen. Para

ello, se debe tomar con cautela el tratamiento de todas las realidades

existentes y no caer en tópicos.

9. Se debe dar una cobertura correcta y variada de la vida profesional de las

disidencias sexuales romaníes. Este colectivo comprende muchas

capacidades más aparte del mundo artístico y también hay que huir del

estereotipo del individuo gracioso/a.

10.El colectivo LGTBIQ+ y la comunidad romaní siempre han sido objeto de

burla en el humor y chistes populares. Por lo tanto, con las disidencias

romaníes, es importante revisar el léxico especializado en la materia para que

terceros no utilicen la información como una herramienta de burla.

5.3.2.2. Recomendaciones para tratar las luchas feministas romaníes en los
medios

1. No se debe cosificar ni exotizar a la mujer gitana como elemento identitario

de la comunidad romaní. Además de “la honra” o la “castidad premarital”,

hay más características a destacar de las mismas.

2. Una romaní que lucha por el derecho de las mujeres no es menos feminista

por seguir con las tradiciones de su comunidad. Desde los medios de

comunicación, no se debe cuestionar su implicación en el movimiento por

seguir aspectos de su cultura.

3. En el caso de que una mujer rompa con las tradiciones y promueva los

valores feministas, no se la debe catalogar mediáticamente como “una buena

gitana” por asemejarse a los valores de la sociedad gadyè. Simplemente, es

una forma más de entender la identidad, el género y la gitaneidad. De lo

55



contrario, puede entenderse como un síntoma de racismo, de

homogeneización de la sociedad y de voluntad indirecta de erradicar la

cultura romaní.

4. Se debe ir con cuidado si se aplican las ideas del feminismo blanco en las

gitanas, ya que este movimiento no incluye la realidad de las mujeres

pertenecientes a minorías étnicas. El feminismo de las romaníes y el

racializado tiene diferentes directrices y esto se debe tener en cuenta a la

hora de la realización de una pieza periodística.

5. Las mujeres feministas gitanas se podrían considerar una vertiente dentro de

las disidencias sexuales al plantar cara a la hegemonía del heteropatriarcado

y por romper los roles de género establecidos. No obstante, es mejor

catalogar este movimiento como uno ajeno a las disidencias por su

importancia. Se puede denominar como “luchas feministas romaníes” o

“perspectivas feministas romaníes”.

6. Solo las mujeres romaníes entienden lo que viven y sufren. Por lo tanto, para

la realización de las realidades feministas de las gitanas se debe recurrir a

voces propias de la comunidad.

7. El lenguaje inclusivo es imprescindible para no excluir a las mujeres gitanas

de los discursos. Para ello, en el apartado de léxico se han incluido los

conceptos correspondientes para no dejarlas de lado por su género ni su

etnia.

8. No todas las mujeres gitanas viven las mismas realidades. El grado de

adopción de la cultura romaní no es igual para todas, por lo tanto, algunas

siguen unas tradiciones y otras kalís siguen otras. Por lo tanto, no se debe

pensar que todas sufren el mismo machismo y se tiene que buscar aquellas

voces que viven y pueden responder mejor las realidades que se quieren

explicar.
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9. Se debe romper con los tópicos de la mujer gitana flamenca, persona que se

dedica a la venta ambulante o es ama de casa. Las kalís han llegado a

muchos espacios profesionales y estas deben ser visibles en la prensa para

eliminar el estigma.

10.No se debe obviar la condición de que todas las mujeres romaníes son

discriminadas. Sufren una doble disciminación por el hecho de ser mujeres y

por cuestionar el rol que supuestamente les corresponde.

5.3.3. Fuentes de personas y asociaciones implicadas

La lista de activistas y organizaciones que aparecen es una selección representativa

de los actores que visibilizan a las disidencias sexuales romaníes y la lucha de las

mujeres gitanas. Son las más relevantes, con trayectoria y rigor por su carácter

profesional y testimonial. Los nombres que aparecen en el manual, pueden hablar

con propiedad sobre la realidad de estas disidencias y el feminismo romaní. Sus

cargos y la pertenencia a los movimientos provienen de sus biografías de redes

sociales y webs institucionales.

5.3.3.1. Activistas y personas relevantes de las disidencias sexuales romaníes

Gays y bisexuales de género masculino
(Ordenado por orden alfabético de apellidos)

Activistas y romà que luchan por la visibilidad LGTBIQ+ romaní

● Bujendí (IG: @bujendi)

Activista anónimo de los derechos de las disidencias sexuales. Gitano y

LGTBIQ+. Técnico del Área de Voluntariado de FSG.

● Qurro Camacho (IG:@qurrom)

Homosexual de etnia gitana y activista en la asociación Ververipen.
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● “Koki” Contreras (IG: @kokicontreras_)

Coreógrafo sevillano. Es gitano y gay.

● Lagarder Danciu (IG: @lagarder81)

Activista rumano, gay y romà residente en España. Conocido por luchar en

distintos movimientos, en concreto, en el okupa.

● Demetrio Gómez (IG: @demebaxtal)

Defensor de los derechos de los gitanos y de los homosexuales de este

colectivo. Es el presidente de la asociación “Ververipen: Rroms por la

diversidad”.

● Luis González “Manu” (IG: -)
Activista por los derechos de este colectivo en el Camp de Tarragona.

● Joaquín Montaño (IG: -)

Homosexual gitano, original de Huelva, que ha concedio alguna entrevista

hablando sobre las disidencias sexuales en la comunidad romaní.

● Aarón Pérez Bastida. (IG: -)
Joven romà homosexual que da visibilidad a la realidad de los gays gitanos.

● Juan David Santiago (IG: @juan.d.santiago.3)

Activista gay y gitano. Presidente de la asociación “Diversitat” y docente

sobre Diversidad en la Universidad de Alicante.

● Iñaki Vázquez (IG: @i.vazquez.arencon)

Activista romà de la provincia de Tarragona.

Celebridades gays u hombres bisexuales romà

● Rafael Amargo (IG: @rafaelamargo)

Bailarín bisexual romà.

58



● Antonio Canales (IG: @antonio_canales_oficial)

Bailaor gitano bisexual. Colaborar de televisión.

● Jota Carajota (IG: @jotacarajota)

Drag queen gay y gitano participante del concurso Drag Race España.

● Cristo Contreras (IG: @cristo_contreras_oficial)

Colaborar de TV.

● Luis Rollán (IG: @luisrollan)

Colaborador de radio y televisión.

● Fernando Soto (IG: @fernandosotooficial)

Cantaor, gitano y gay.

Hombres gays y bisexuales romà internacionales

● Gianni Diamanto Jovavonic (IG: @giannijovavonic78)

Gay romaní que actualmente reside en Alemania, escritor y activista.

● Stephe Meloy (IG: -)
Británico, activista gitano y gay. Compositor, músico y escritor.

● Petro Rusanienko (IG: rusanienko)

Gay romà y activista de Ucrania.

● David Tiser (IG: -)
Activista romaní LGTB de la República Checa.

● Mikey Walsh (IG: -)

Escritor, gitano y gay británico.
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Lesbianas, bisexuales y mujeres transgénero de género femenino (ordenado

orden alfabético)

● Miryam Amaya (IG: @miryam_star)

Mujer trans, gitana y activista.

● Sandra Carmona (IG: @sandracarmona.d)

Activisita y escritora gitana y lesbiana, autora del libro infantil “Alma”.

● Saray Carrillo (IG: - )

Mujer transgénero romaní, participante en el programa “Masterchef”.

● Patricia Galván (IG: @patriciagalvan__)

Presentadora, cómica y gitana activista LGTBIQ+.

● Noelia Heredia “La Negri” (IG: @negri.heredia)

Cantaora de flamenco, mujer lesbiana y gitana. Activista.

● Deborah Pimentel (IG: @deborahpimenteljimenez)

Activista gitana y lesbiana de La Rioja. Presidenta de la asociación “Marea

Arcoíris”.

● Rozu (IG:@foxy_tocxic)

Disidente sexual romaní que hace visible su realidad como lesbiana dentro

del Pueblo Gitano.

● Jenifer Rubí (IG: @vivaladivva)

Mujer transexual romaní y activista.

Lesbianas, bisexuales y transgéneros mujeres internacionales

● Remi Lavickova (IG: sordidcorvid)
Trans romaní visible en redes sociales de su realidad como disidente sexual.
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● Antonella Lerca (IG: @antonellatx89)

Mujer transgénero romaní. Activista.

● Paula Verbinski (IG:@_paulina_v_) y Jazmina Vonthiele
(IG:@jezmina.vonthiele)

Mujeres LGTBIQ+ y gitanas. Tienen un podcast conjunto que se llama

@romanistanpodcast que habla sobre temas de disidencias sexuales y

romaníes.

5.3.3.2. Activistas, mujeres implicadas y celebridades del feminismo romaní
(Ordenado por orden alfabético de apellidos)

● Silvia Agüero (IG: kampinasqo)

Mujer romaní activista por los derechos de las kalís. Intérprete de obras de

teatro como “No soy tu gitana”.

● Patricia Caro (IG: @patricia.caro.maya)

Psicóloga feminista vinculada a estudios que relacionan el sexismo con el

antigitanismo.

● Beatriz Carrillo de los Reyes (Tw: @beaMCarrillo)

Activista feminista romaní y diputada en el Congreso de los Diputados por el

PSOE.

● Alba Casas “Albany” (IG: @lalbany)

Cantante de trap.

● Tamara Clavería (IG: @tamaraclaveria)

Mujer gitana feminista que lucha por el empoderamiento de las kalís a través

de la asociación de AMUGE.

● Noelia Cortés (IG:@ladyylazarus)
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Escritora romaní que visibiliza la resistencia del Pueblo Gitano y la realidad

de las mujeres.

● Carmen Fernández (IG: - )
Feminista romaní de “Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad”.

Activista que da visibilidad a la realidad de las mujeres gitanas a través de

conferencias.

● Ana Giménez (IG: @barlachi)

Mujer gitana que lucha por la visibilidad del Pueblo Gitano y la visibilidad de

las romaníes.

● Sara Giménez (IG: @saragimenez73)

Diputada en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos.

● Eva Hernández Viudes (IG: - )
Activistas de la “Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad”.

● Sandra Heredia (IG: @sahefe )

Activista y candidata a la alcaldía de Sevilla para las elecciones del 28 de

mayo de 2023 por Adelante Andalucía.

● Maria José Jiménez “Guru” (IG: - )

Presidenta de “Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad” y docente

universitaria en igualdad de género y asesora en programas dirigidos a la

comunidad romaní.

● Séfora Jiménez (IG: @sefora_sefi)

Feminista romaní que lucha por el cumplimiento de los DDHH y los

movimientos antirracistas.

● María José Llergo (IG: @mjllergo)

Cantante española feminista y romaní. Ganadora del premio Goya a mejor

canción original 2022 por la canción “Mediterráneo”.
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● Aurora Muñoz (IG: @gipsycode)

Activista romaní.

● Lourdes Pastor (IG: @lourdespastormusica)

Cantautora romaní feminista.

● Yulisa Rodríguez (IG:@yulisailustracion)

Ilustradora que retrata diferentes movimientos sociales, en concreto, el de las

mujeres romaníes.

● Cristina Trinidad Jiménez (IG:reyerta_)
Ilustrado que hace “art-ivismo” romaní.

● Séfora Vargas (IG: @sefora_vargas_martin)

Activista.

Internacionales

● Aldessa (IG:@aldessa_alde)

DJ y activista feminista romaní.

● Sara Macedo (IG:cigana_e_dissimulada)

Activista gitana colonial en Goiás, Brasil.

● Sandra Selimovic (IG: @sandra.selimovic1)

Actriz y activista. Fundadora de una asociación feminista y romaní de teatro.

5.3.3.3. Asociaciones y organizaciones en defensa de las disidencias sexules
romaníes y las luchas feministas gitanas
(Ordenado por orden alfabético)
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● Ahora Dónde - Le Refuge (web: www.ahoradonde.org)
Asociación que se dedica en ayudar y dar soporte a jóvenes excluidos de sus

círculos familiares por homofobia.

● Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i
Transsexuals Immigrants (ACATHI) (email: acathi@acathi.org. Telf:

933147947)

Grupo que vela por acoger a inmigrante sy personas racializadas LGTBIQ+

que son rechazadas en sus culturas por su condición sexual.

● AMUGE (Telf: 946038557)

Es la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi y su creación es dese una

perspectiva feminista.

● Asociación de Gitanas Feministas por la Igualdad (Web:

www.gitanasfeministas.org)

Una de las asociaciones de feminismo con más relevancia en España. Vela

por los derechos de las mujeres gitanas y los colectivos que la componen.

● Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBIQ+ (Web:

www.igualdad.gob.es)

Dependiente del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Actualmente en el

cargo, Maria Dolores Garcia Rodrigo, más conocida como Boti García.

● Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.
(web: www.igualdad.gob.es)

Dependiente del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. actualmente

en el cargo, Rita Gertrudis Bosaho Gori.

● Diversitat (Web: www.diversitat.es)

Organización de la Comunidad Valenciana LGTBIQ+, cuyo presidente que es

Juan David Santiago, es disidente sexual romaní.

● FAGIC (Telf: 932780294*3907)
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La Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya es un conglomerado de

todas las entidades romaníes, incluyendo las relacionadas con el feminismo y

el movimiento LGTBIQ+.

● Fakali (Telf: 954228871)
La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas lucha por la visibilidad de

las organizaciones de mujeres romaníes de España.

● Fénix (Telf: 674928012)
Asociación de ayuda para las personas LGTBIQ+ de minorías étnicas e

inmigrantes en Navarra.

● Instituto de Cultura Gitana (Web: www.institutoculturagitana.es)

Organización que trabaja por dar visibilidad a las tradiciones romaníes y la

diversidad de la comunidad.

● Kamira (Web: www.federacionkamira.com)

La Federación Nacional de Mujeres Gitanas que lucha por la inclusión y el

fomento de empleo para las kalís.

● Kif-kif (web: https://kifkif.info)
Defiende la inclusión de inmigrantes refugiados por su orientación sexual.

● QRTV Europe (IG: @qrtveu)

Canal de televisión húngaro de temática queer romaní.

● Rromani pativ (Web: romanipativ.info. Telf: 915047496)

La también llamada “Red Antidiscriminatoria Gitana” es un proyecto de la

Plataforma Khetane que vela que profesionales, como los periodistas,

trabajen por dar una cobertura correcta en los medios de comunicación.

● Ververipen, Rroms por la diversidad (Tw: @ververipen)

Asociación que lucha por los derechos de las disidencias sexuales romaníes

en España.
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5.3.3.4. Profesionales sobre temática de género e identidad romaní ajenos a la
comunidad
(Ordenado por orden alfabético de apellidos)

● David Berná (Email: dberna@ucm.es)

Antrópologo y doctor por su tesis “Subjetividad y resistencia desde los

márgenes procesos de articulación identitaria entre los gitanos y gitanas

LGTB”.

● Sarah Carmona (Email: - )

Historiadora romaní especializada en el origen del Pueblo Gitano.

● Laura Corradi (Email: maria_laura.corradi@unical.it)

Ha investigado el movimiento queer en la comunidad gitana y la lucha contra

el antigitanismo mediante el colectivo LGTBIQ+.

● Paloma Gay y Blasco (Email: pgyb@st-andrews.ac.uk)

Antropóloga experta en el estudio del género y la comunidad romaní.

● Marta Padrós Castells (Email: marta.padros@uab.cat)

Psicóloga especializada en temas de familia y diversidad. Focalizada en la

comunidad gitana y el movimiento LGTBIQ+.

● Aimar Rubio Llona (Email: aimar.upv@gmail.com)

Especializado en minorías LGTBIQ+ racializadas, sobre todo, de África.

● Teresa San Román (Email: teresa.sanroman@uab.cat)

Antropóloga y doctora especializada en el Pueblo Gitano.

● Katherine M. Tirano (Email: -)

Antropóloga especializada en feminismo racializado y descolonial.

● Rafia Zakaria (Email: - )
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Escritora del libro “Against white feminism”.

● Francisco A. Zurian (Email: azurian@ucm.es)

Director de la revista LGTBIQ+ de la Universidad Complutense de Madrid y

docente del máster homónimo. Especializado en estudios culturales, género y

masculinidad.

6. Conclusiones

Mediante el análisis de contenido de las guías de estilo, de corporaciones públicas y

manuales específicos de la comunidad romaní, hemos llegado a una serie de

conclusiones que nos ayudan a comprobar si nuestras hipótesis son acertadas o no.

Al inicio, no se esperaba encontrar mucho material con recomendaciones respecto

al tratamiento periodístico sobre minorías étnicas e inmigración. Ha resultado

sorprendente que en los libros de estilo analizados haya más apartados dedicados a

estas cuestiones a diferencia de lo que se supuso en un inicio. En los tres textos

analizados hay un compromiso firme en cuanto a una buena elaboración de la

información, una fuerte apuesta por un periodismo que incluye a las personas

racializadas y dándoles el reconocimiento que les corresponde. Cabe destacar que

se tiende a catalogar a los grupos étnicos autóctonos de España que no son

blancos dentro de los apartados de inmigración, sin saber diferenciar origen con

nacionalidad. La guía de la CCMA es la única que sabe distinguir un término del

otro, así que dedica un apartado a la inmigración y otro, a las minorías. De esta

manera, se percibe el trabajo riguroso y preciso realizado y -conviene poner énfasis-

aun siendo un manual de recomendaciones de una corporación autonómica, es el

más completo de los tres. No obstante, tanto este como los otros dos, incluyen en

los apartados de criminalidad a inmigrantes y minorías, dando por supuesta la

tendencia del periodismo a ser susceptible a vincular la etnia con actos delictivos. Lo

que más nos ha sorprendido de este asunto es que se haga hincapié en la

necesidad de resaltar noticias positivas de las personas no blancas, como si fuera

poco habitual su aparición en las publicaciones de este estilo.
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La hipótesis que sí hemos confirmado es la nula presencia de la comunidad romaní

en las páginas de los manuales de las corporaciones públicas, los cuales tampoco

incluyen a otros grupos étnicos. Es una manera de contribuir a la invisibilización de

una de las minorías más numerosas del país. Una solución a esto sería tener

representación en los medios, dentro de las redacciones. No sería una solución

inmediata, ya que requiere cierta formación para hablar de ciertos grupos. No

obstante, sería el inicio de un proceso para velar por la diversidad racial y dar

cobertura de sus realidades.

De las disidencias sexuales y luchas feministas gitanas no hay mención en ninguna

de las guías de los medios públicos. Sería muy oportuno que estos manuales

incluyeran a los miembros de estos movimientos y les visibilizaran para hacer llegar

a toda la ciudadanía la realidad que viven y sufren a diario. El género es muy

importante en el Pueblo Gitano y es uno de sus símbolos de identidad, por lo tanto,

una manera de contribuir a darles voz y desestereotiparles es a través de su

tratamiento en los manuales de estilo. Una buena recomendación sería la de incluir

testimonios que rompan con el estigma generalizado: el hombre gay que rompe con

la figura mal nombrada como “el patriarca”, la mujer que decide no hacer el ritual de

“la honra”, las lesbianas que no se quieren casar mediante “el culto” o las personas

transexuales que le plantan cara a la identidad de género impuesta.

En relación con las hipótesis iniciales, se ha corroborado la existencia de guías

específicas dirigidas a un tratamiento inclusivo sobre el Pueblo Gitano. Nos ha

asombrado la precisión de las mismas y haber encontrado más de una. Además,

también se ha confirmado que estos libros de estilo temáticos se centran en corregir

los estereotipos tradicionales, desprenderse de los tópicos que envuelven a la

totalidad de la comunidad. En cierto modo, esta también es una manera de

invisibilizar su propia diversidad y evitar la exposición pública de la heterogeneidad

de los romaníes. El vínculo familiar y étnico para la comunidad gitana es un símbolo

de resistencia. Esto deriva en que en vez de darles voz a las disidencias sexuales y

a las mujeres feministas romaní, lo que hacen es protegerles de los ataques

externos. Sí se ha visto como se les da a conocer gracias a una batería de posibles

contactos. Los dos manuales estudiados especializados en el Pueblo Gitano
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apuestan por la importancia de que los testimonios hablen en primera persona en

los medios.

Un tema a destacar es que se percibe un firme consenso de todos los manuales de

la defensa de las mujeres, ya sean payas o gitanas, y coinciden en considerar la

violencia machista como principal lacra social. En los manuales de las

corporaciones de RTVE y EFE hay una amplia lista de recomendaciones para

conseguir el debido tratamiento de los casos, pero la perspectiva feminista en otros

asuntos es bastante reducida. Sobre esta temática, se ha detectado un material de

muy importante valor en los anexos externos de los manuales. En general, se tratan

de publicaciones posteriores a los libros de estilo y que, de alguna manera,

responden a una correcta actualización. Se ha podido corroborar con la extensa

“Guía de Igualdad” de RTVE y con la lista de ideas de la Agencia EFE recogidas en

distintos manuales. La más significativa en este ámbito es la de la CCMA, que sí

incluye la cuestión de la perspectiva de género en su contenido. Lo más revelador

es la guía del Instituto de Cultura Gitana, que, aparte de ser de temática romaní, se

focaliza aún más en el tratamiento de las kalís. De esta manera, se ha tomado como

un referente para nuestro manual.

Es evidente que las disidencias sexuales romaníes y las mujeres feministas gitanas

están completamente invisibilizadas en la sociedad y dentro de su propia

comunidad. Es necesario que los medios de comunicación hagan uso de su

privilegio de llegar a todos los ámbitos sociales para dar a conocer su existencia y

contribuir a su visibilidad. Primero se debe disponer de unas pautas y, a

continuación, que se haga un buen trabajo periodístico. Por ello, hemos realizado

este estudio de los manuales disponibles con el objetivo de unificar los estilos

creando un nuevo manual de recomendaciones y fuentes para que el resultado sea

lo más riguroso posible. Recogemos los puntos fuertes de los mismos, incorporando

una perspectiva feminista y la mirada de las disidencias sexuales romaníes,

aportando una lista actualizada de personas implicadas que pueden dar voz a la

comunidad y los colectivos. De esta manera, queremos contribuir a que la prensa

rompa con los estigmas y mejore la calidad de vida de nuestros y nuestras

protagonistas. Esperamos ayudar a que acabe la doble discriminación. Incluso con

la triple. Solo así, se honrará la diversidad. Solo así se visibilizará la ververipen.
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