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Abstract 

This article aims to expand the knowledge about the 
obstacle’s women face in gaining political represen-
tation and to contribute to a better understanding 
of television programming from the perspective of 
pluralism; in this case, regarding gender pluralism. 
The methodology used was the monitoring of open-
to-air television content during the 2024 electoral 
campaign. The morning and evening news pro-
grams of the two private channels with the highest 
audience and the state channel were observed, as 
well as the Sunday opinion programs of the com-
mercial media for a total of 785 hours monitored. 
The results indicate that women were quantitatively 
underrepresented on the screen, which undermi-
nes their possibilities in the electoral competition 
and could affect their political representation; this 
fact also shows a lack of pluralism in the television 
offer, which harms the audiences’ right of access to 
information. The study could serve as a reference to 
promote a more equitable coverage and, therefore, 
more democratic elections both in Panama and in 
the region.
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Resumen

Este artículo responde a la necesidad de ampliar 
el conocimiento acerca de las dificultades que en-
frentan las mujeres para obtener cargos de repre-
sentación política y al interés por estudiar la oferta 
televisiva desde la perspectiva del pluralismo, en 
este caso de género. La metodología utilizada fue 
el monitoreo de la programación de la televisión 
abierta durante la campaña electoral. Se observa-
ron los noticieros matutinos y estelares de los dos 
canales privados de mayor audiencia y del canal 
estatal, así como también los espacios dominicales 
de opinión de los medios comerciales para un total 
de 785 horas monitoreadas. Los resultados indican 
que las mujeres estuvieron cuantitativamente su-
brepresentadas en la pantalla, lo cual merma sus 
posibilidades en la competencia electoral y podría 
incidir en su representación política. Este hecho 
evidencia falta de pluralismo de la oferta televisi-
va lo cual, a su vez, lesiona el derecho de acceso a 
la información de las audiencias. El estudio podría 
servir de referencia para promover una cobertura 
más equitativa y, en consecuencia, elecciones más 
democráticas tanto en Panamá como en la región.

Palabras clave: elecciones, género, Panamá, plura-
lismo, televisión.
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1. Introducción 

Pese a las acciones promovidas por las mujeres 
para participar en condiciones paritarias, su subre-
presentación es un hecho notorio en los procesos 
electorales de la región latinoamericana. Panamá 
no escapa a esta situación, a pesar del hito histórico 
alcanzado por Mireya Moscoso, la segunda presi-
denta electa en América Latina en 19991. 

Este hecho se atribuye a varios factores. Entre 
ellos se cuentan los cercos impuestos dentro de los 
partidos políticos, dirigidos mayoritariamente por 
hombres; la falta de espacios de formación políti-
ca para ellas dentro de las estructuras partidarias; 
la escasez de financiamiento para sus campañas; 
y la socialización diferencial entre hombres y mu-
jeres (Jones, 2010; Bernal, 2014; Freidenberg et al., 
2018; Freidenberg & Brown-Araúz, 2019; Freiden-
berg & Gilas, 2022; Nevache, 2018).

A estos elementos se suman aquellos relacionados 
con los medios de comunicación. Los trabajos de 
Kahn (Kahn & Goldenberg, 1991; Kahn, 1994) abrie-
ron un campo dirigido a investigar este aspecto en 
particular. Llanos (2011) ha señalado que las muje-
res carecen “de las mismas oportunidades de las 
que gozan sus colegas candidatos para dar a co-
nocer sus postulaciones y transmitir sus propues-
tas para que puedan ser masivamente conocidas y 
evaluadas por la población” (p.13), por lo que sus 
posibilidades de acceder a los cargos de elección 
popular podrían resultar limitadas. Rodelo (2020), 
por su parte, ha afirmado que a mayor cantidad o 
volumen de cobertura mediática, mayor visibilidad 
de las candidaturas y, por lo tanto, mayor probabi-
lidad de que una candidatura pueda ser reconocida 
y votada. 

De acuerdo con Van der Pas & Aaldering (2020), 
una cobertura desventajosa puede contribuir di-
rectamente a la subrepresentación. En un artículo 
que analiza diversos estudios sobre las diferencias 
de género en la cobertura de hombres y mujeres 
dedicados a la política, en países de América y Eu-
ropa, hallaron que las mujeres recibían alrededor 
de 17 puntos porcentuales menos de atención me-
diática y que la visibilidad de los políticos era ma-
yor en la televisión. 

En algunos países de América Latina el análisis so-
bre la presencia de las mujeres en los medios de 

comunicación durante las campañas electorales es 
un tema de cierta data. En 2011, el Instituto para 
la Democracia y la Asistencia Electoral y la entidad 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mu-
jer publicaron un manual de monitoreo de medios 
(Llanos & Nina, 2011), dirigido a “identificar las di-
ferencias y desigualdades en dicha cobertura o en 
el tratamiento otorgado a candidatos y candidatas” 
(p.13) el cual se implementó en cinco países de la 
región: Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia y Repú-
blica Dominicana. En 2012 se agregaron Argentina, 
Guatemala y Perú. 

Entre los resultados del primer monitoreo (Llanos, 
2011) destaca que “el espacio o tiempo otorgado a 
las candidatas fue menor al de su proporción en las 
listas electorales” (p.78) en varios países y tipos de 
medios. Asimismo, se observó que en países como 
República Dominicana el género entrevista solo se 
usó en la televisión para los candidatos. Entre los 
hallazgos del segundo estudio (Llanos, 2012), re-
salta que en siete de los ocho países monitoreados 
“la cobertura otorgada a las candidatas a la cáma-
ra baja estuvo por debajo de su porcentaje de pre-
sencia en las listas electorales” (p.35). En relación 
con los géneros periodísticos, en tres de los ocho 
países los hombres tuvieron más entrevistas que 
las mujeres. 

Otras organizaciones han realizado este tipo de es-
tudios a escala subnacional. Durante las elecciones 
locales de 2011, la Misión de Observación Electoral 
(MOE) de Colombia obtuvo como resultado que “el 
porcentaje de candidatas visibles fue muy inferior 
al 36% de las inscritas” (Barrios & Hernández, 
2012, p.137). Este estudio también reveló que la 
televisión fue el medio en el que las candidatas tu-
vieron menor presencia. En las de 2015 se analiza-
ron los noticieros de los dos principales canales de 
televisión de ese país y se consiguió que en apenas 
el 14% de las notas analizadas hubo presencia de 
candidatas, frente a un 86 % de candidatos (Cárde-
nas, 2016, p.335).

Algunos órganos electorales latinoamericanos 
también han dispuesto la realización de monitoreos 
con enfoque de género. A escala regional, un mo-
nitoreo de los noticieros de medios radioeléctricos 
del Instituto Electoral del Distrito Federal de la Ciu-
dad de México en 2015 (Beltrán, 2018) reveló que los 
candidatos duplicaron la cobertura de las candida-
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2. Marco referencial 

Los medios de comunicación juegan un papel cru-
cial durante los procesos electorales. Strömbäck & 
Kaid (2008) han señalado que la cobertura mediática 
importa “por el simple hecho de que las personas, 
en su mayoría, acuden a los medios para informar-
se y poder tener más criterios para sus decisiones” 
(p. 13). En las campañas electorales, los medios de 
comunicación, al visibilizar a los distintos actores 
políticos, constituyen el espacio privilegiado para, 
mediante el contraste de las diversas opciones, ga-
rantizar el derecho a la información de la ciudada-
nía (Pereira et al., 2022).

Tener presencia o no en los medios se inscribe den-
tro de un derecho fundamental —el derecho a la 
libertad de expresión—, consagrado en el artículo 
19 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. En él se establece que el derecho a la liber-
tad de opinión y de expresión incluye también el de 
recibir informaciones y opiniones. Por ello, autores 
como Pasquali (2012) han subrayado que este dere-
cho tiene una doble cara, pues contempla asimismo 
el derecho de acceso a la información. 

Durante una campaña electoral resulta clave exa-
minar si la cobertura dada a los diferentes actores 
es plural y equitativa, pues acceder o no a los me-
dios de comunicación durante este periodo no sólo 
afecta a las personas que aspiran a los distintos 
cargos, sino también a la población que tiene el de-
recho de “informarse adecuadamente acerca de las 
opciones electorales y de sus propuestas” (Cáceres, 
2019, p.9). En la salvaguarda del derecho de acceso 
a la información, la jurisprudencia internacional le 
otorga un rol central al pluralismo, un valor funda-
mental del sistema democrático que remite a “la 
distribución del poder comunicativo de una socie-
dad” (Charney-Berdichewky, 2021, p. 73) y se refiere 
a la presencia mediática de la más amplia diversi-
dad política, cultural, sexual, étnica y de género, en-
tre otros ámbitos (Sáez et al., 2022; 2023). 

Desde 1995, con la adopción de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing durante la IV Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer, se ha destacado la 
importancia de los medios de comunicación para el 
logro de la igualdad de género, preocupación que se 
ha extendido globalmente. La Declaración Conjunta 
sobre Libertad de Expresión y Justicia de Género de 

tas por lo que concluyó que, “aunque la legislación 
electoral establece la paridad de género en la pos-
tulación, esto no tiene un reflejo en la cobertura” 
(p. 280). No obstante, en un reporte nacional (INE, 
2022) se asegura que “las acciones para promover 
la paridad en los distintos cargos de elección popu-
lar en disputa han influido para que los medios rea-
licen una cobertura más equilibrada hacia las can-
didaturas de mujeres y hombres, particularmente 
cuando compiten por gubernaturas” (p.9). 

En el 2021, el Jurado Nacional de Elecciones de 
Perú realizó un monitoreo a una muestra de pro-
gramas informativos de señal abierta, con sede en 
Lima y alcance nacional. Este arrojó como resul-
tado que en la televisión las candidatas obtuvieron 
una cobertura menor en 10.8 puntos porcentuales 
que los candidatos. Asimismo, mostró que las can-
didatas que obtuvieron mayor atención fueron las 
que tenían experiencia pública previa, posiciones 
altas en las listas, o integraban la plancha presi-
dencial de algunas de las vicepresidencias (Llanos 
& Nina, 2021).

En Panamá no existen estudios al respecto. De la 
revisión de la literatura sólo se encontraron dos tra-
bajos relacionados tangencialmente con este tema: 
una encuesta sobre mujeres políticas y medios de 
comunicación (Fundación para la Libertad Ciuda-
dana, 2021) y una investigación sobre pluralismo 
mediático (Urribarri, 2023). El primero reporta que 
la percepción de la ciudadanía sobre los desafíos 
que enfrentan las mujeres para acceder a los me-
dios de comunicación son mayores en comparación 
con los hombres; y el segundo alude a una menor 
presencia de mujeres en los espacios televisivos de 
opinión. Asimismo, un texto con las recomendacio-
nes de Freidenberg & Brown-Araúz (2019) subraya 
la necesidad de generar información sobre los obs-
táculos a la paridad vinculados con los medios de 
comunicación.

El monitoreo del que da cuenta este trabajo cuan-
tifica la presencia de las mujeres en la televisión 
abierta, no sólo porque de acuerdo con el censo de 
2023 la televisión está presente en el 82,7% de los 
hogares panameños, sino porque es el medio de 
comunicación preferido por la población panameña 
para informarse sobre los asuntos públicos (CIEPS, 
2019, 2021, 2023).
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la Organización de Estados Americanos (OEA, 2009), 
señala que los Estados “deben proteger y promover 
la participación y la igualdad de las mujeres en el 
sector de los medios de comunicación mediante le-
yes, políticas y prácticas que (...) incentiven la igual-
dad de género y fomenten y protejan la expresión de 
las mujeres. (párr. 22).

En el Código Electoral de Panamá (Tribunal Elec-
toral, 2023) la mayoría de las disposiciones sobre 
los medios de comunicación norman la propagan-
da. La cobertura noticiosa, en la que participen o 
sean mencionados partidos o personas que aspiren 
a ocupar un cargo de elección popular, siempre que 
sea de forma gratuita (Tribunal Electoral, 2024c), 
no está regulada. En el informe preliminar de las 
últimas elecciones, la MOE/OEA (2024) recomendó 
la realización de un debate nacional sobre las me-
didas necesarias para incrementar la participación 
política de las mujeres en Panamá. El monitoreo 
realizado y sus resultados constituyen un aporte 
para esa discusión.

3. Metodología

La pregunta que orientó este estudio fue: ¿Cómo 
cubrió la televisión panameña la campaña electo-
ral de 2024? Se plantearon varios objetivos especí-
ficos, entre ellos determinar: 1) el tiempo destinado 
a hombres y mujeres aspirantes a la presidencia y 
a otros cargos, 2) la relevancia otorgada a candida-
tos y candidatas presidenciales, y 3) la relevancia 
otorgada a candidatas y candidatos a otros cargos. 
En cuanto a los programas de opinión, el monitoreo 
buscó determinar: 4) las veces en las que apare-
cieron candidatas y candidatos, tanto a la presiden-
cia como a otros cargos, y 5) las ocasiones en las 
cuales diversos actores opinaron sobre el proceso 
desagregados por sexo y afiliación institucional o 
profesional.

3.1 Muestra

En Panamá existen 10 canales de televisión co-
mercial de señal abierta que difunden sus conte-
nidos tanto análoga como digitalmente. De estos, 
se monitorearon los dos que cuentan con alcance 
nacional, las mayores cuotas de audiencia2 y cuyos 
contenidos también son transmitidos a través de 
emisoras de radio, plataformas web y redes socia-
les. Asimismo, se monitoreó el canal de televisión 

abierta de propiedad estatal, que también distribuye 
sus contenidos a través de otras plataformas, aun-
que no de manera sistemática.

Los espacios informativos monitoreados fueron los 
noticieros matutinos y estelares cuya duración es de 
dos horas, transmitidos de lunes a viernes durante 
los noventa días establecidos para la campaña. El 
total de tiempo monitoreado fue de 743 horas en el 
lapso comprendido entre el lunes 05 de febrero y el 
viernes 03 de mayo de 2024. 

De forma complementaria, se monitorearon los 
programas de opinión dominicales de los canales 
comerciales durante ese mismo lapso, para un 
tiempo aproximado de 42 horas. Tomando en cuen-
ta la importancia de las fuentes consultadas para 
la construcción del encuadre noticioso, que “impli-
ca esencialmente la selección y la relevancia” (Ent-
man, 1993, p.52), y las consideraciones de Rodrigo 
(1999) y Kohring & Matthes (2007) sobre la impor-
tancia de estas para la elaboración de las noticias, 
se monitoreó la presencia de las vocerías femeni-
nas en estos programas.
 
3.2 Unidades de Análisis

Tres elementos constituyeron las unidades de aná-
lisis: la pieza monitoreada, las fuerzas políticas que 
participaron en la contienda y los otros actores que 
se refirieron al proceso en los espacios monitorea-
dos. La pieza monitoreada se definió como la frac-
ción de la información presentada a lo largo de la 
transmisión del noticiero que contiene las variables. 
Las fuerzas políticas se definieron como el conjun-
to de candidaturas presidenciales y a otros cargos, 
sus vocerías y sus líderes o lideresas históricos. Los 
otros actores se definieron como los y las repre-
sentantes de instituciones y organizaciones como 
el Tribunal Electoral, encuestadoras, gremios, ex-
pertos y expertas, entre otros, que aparecieron en 
pantalla como actores en el proceso.

3.3 Variables 

Se consideraron siete variables: 1) El tiempo cuya 
unidad de medida fue el segundo llevado a minu-
tos, y los minutos llevados a horas; 2) Los horarios 
monitoreados (matutinos y estelares) divididos je-
rárquicamente en franjas de 15 minutos; 3) La re-
levancia, dada por la conjunción entre el género 
entrevista y la emisión en vivo; 4) El sexo de las per-
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Seis partidos hicieron alianzas entre ellos, lo cual 
se tradujo en tres candidatos presidenciales: los de 
las alianzas Vamos con todo Panamá (PRD-MOL)5, 
Por un Panamá Mejor, lo bueno viene (CD-PAN) y la 
Alianza para salvar Panamá (RM-AL). Dos partidos 
(MOCA y PP) presentaron un candidato cada uno, sin 
ninguna asociación. Por libre postulación se inscri-
bieron dos candidatas y un candidato (también res-
paldado por PAIS), para un total de 8 candidaturas 
presidenciales. 

Dentro de la modalidad de libre postulación se cons-
tituyó una coalición llamada VAMOS que presentó 
candidaturas a los cargos de diputados, alcaldes y 
representantes en una sola lista electoral, pero sin 
respaldar una opción presidencial.

En Panamá, la ley promueve la igualdad y exige pa-
ridad a los partidos políticos en las postulaciones 
a todos los cargos; sin embargo, ninguno cumplió 
con este requisito pues el artículo 373 del código 
electoral les permite postular candidatos en caso 
de “no haber candidatas”, por lo que finalmente 
resulta opcional6. 

Como consecuencia, sólo el 19,3% de las candida-
turas principales a los cargos de diputaciones, al-
caldías, representantes de corregimiento y conce-
jalías en las listas de los distintos partidos políticos 
fueron mujeres. Las candidateadas como principa-
les por libre postulación alcanzaron un porcentaje 
mayor, el 24,5%.

De acuerdo con el Tribunal Electoral (2024 a y b), 
de 697 candidaturas principales a diputaciones, 152 
(21,8%) correspondieron a mujeres; de éstas resul-
taron electas 15 (9,8%). Para las alcaldías, de 681 
candidaturas principales 120 (17.6%) fueron de mu-
jeres y sólo 12 (10%) resultaron electas. De las 5322 
candidaturas principales al cargo de representante, 
un mil (18,8%) fueron de mujeres y resultaron elec-
tas 87 (8,7%). A las concejalías aspiraron 49 perso-
nas; de éstas 10 (20,4%) fueron mujeres y 4 (40%) 
resultaron electas. En promedio, un 12,3% obtuvo 
su cargo. Estas cifras muestran que, en general, las 
mujeres fueron minoría en las papeletas y resulta-
ron electas en menor proporción.

sonas presentes en las piezas monitoreadas; 5) El 
género periodístico; 6) El tipo de fuentes presentes 
en las piezas; y 7) Los recursos técnicos utilizados 
en la transmisión.

3.4 Recolección y análisis de datos

Se contrató a un servicio profesional de grabacio-
nes, la empresa Cool IT Media, para la captura de 
los programas con la fecha y la hora de su emisión 
original para su observación y preservación. To-
mando como referencia los monitoreos realizados 
por las Universidades Nacional Autónoma de Mé-
xico (2021) y Autónoma de Nuevo León (2024) para 
el Instituto Nacional Electoral (INE, 2021, 2024) de 
México, así como la estructura de los espacios mo-
nitoreados, las unidades de análisis y las variables 
objeto de estudio, se diseñó un libro de códigos que 
incluyó: la fecha de emisión del programa, el canal 
y el horario (AM o PM), su duración, el género pe-
riodístico, los recursos técnicos utilizados, la franja 
horaria en la que se transmitió; la fuerza política y 
el sexo de la persona candidata presente en ella, y 
la afiliación de los otros actores presentes en las 
piezas. Mediante un formulario con cronómetro in-
cluido, se captaron las incidencias observadas en 
cada programa. La salida diaria de cada hoja de re-
colección resultó en un archivo de Excel por canal. 
Finalmente, los registros se procesaron y grafica-
ron con Microsoft Excel.

4. Descripción del contexto: 
la elección de 2024 

En la contienda de 2024 se elegía a un presidente3 y 
71 diputados a la Asamblea Nacional4. A escala lo-
cal, se disputaban 81 alcaldías, 701 cargos de repre-
sentantes de corregimiento y 11 concejalías. A las 
elecciones concurrieron nueve partidos políticos: 
Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido 
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MO-
LIRENA, MOL), Partido Panameñista (PAN), Partido 
Cambio Democrático (CD), Partido Realizando Me-
tas (RM), Partido Alianza (AL), Partido Alternativa 
Independiente Social (PAIS), Partido Movimiento 
Otro Camino (MOCA) y Partido Popular (PP). 
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5. Resultados

5.1 Resultados por piezas y tiempo 
otorgados a candidaturas presidenciales

Como muestra la Figura 1, de 502 piezas dedica-
das a candidaturas presidenciales, sólo en 66 (13%) 
aparecieron candidatas, lo que significa 12 puntos 
porcentuales menos del 25% que aspiraba a la silla 
presidencial. Esto evidencia que, además de tener 
una participación política menor en relación con 
los hombres, las ocasiones que tuvieron de estar 
en pantalla durante la campaña electoral también 
fueron menos. 

Tabla 1: Fuerzas políticas y candidaturas concurrentes a las elecciones 

Partido 
Revolucionario Democrático

Partido Movimiento Liberal 
Republicano Nacionalista, MOLIRENA
 
Partido Panameñista

Partido Cambio Democrático

Partido Realizando Metas

Partido Alianza

Partido Movimiento Otro Camino

Partido Popular

Partido Alternativa 
Independiente Social

Libre Postulación (1)

Libre Postulación (2)

Libre Postulación (3)

Coalición VAMOS

Fuerzas políticas

Fuente: Elaboración propia 

Siglas

PRD

MOL

PAN

CD

RM

AL

MOCA

PP

PAIS

LP

LP

LP

VAMOS

Alianza

Vamos con todo Panamá

Vamos con todo Panamá

Por un Panamá Mejor, 
lo bueno viene

Por un Panamá Mejor, 
lo bueno viene

Alianza para salvar Panamá

Alianza para salvar Panamá

N/A

N/A

Con Libre Postulación 1

PAIS

N/A

N/A

N/A

Fórmula presidencial

José Carrizo
VP: Camilo Alleyne

José Carrizo
VP: Camilo Alleyne

Rómulo Roux
VP: José Blandón

Rómulo Roux
VP: José Blandón

José Raúl Mulino

Ricardo Martinelli
José Raúl Mulino

Ricardo Lombana
VP: Michael Chen

Martín Torrijos
VP: Rosario Turner

Melitón Arrocha
VP: Aida de Maduro

Melitón Arrocha
VP: Aida de Maduro

Zulay Rodríguez 
VP: Athenas Athanasiadis

Maribel Gordón
VP: Richard Morales

Candidato/as a otros cargos

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Piezas otorgadas a las candidaturas presidenciales

Mujer
Hombre
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Los resultados señalados podrían atribuirse al he-
cho de que las candidatas se lanzaron sin apoyo 
partidario. Sin embargo, de las tres candidaturas 
por libre postulación una era masculina. La Figu-
ra 3 muestra la desigual cobertura de las personas 
candidatas participantes por esa modalidad. Las 
candidatas suman 66 piezas, para un total de 7,73 
horas, mientras que el candidato apareció casi en el 
mismo número de ocasiones (65 piezas) para 6,78 
horas de cobertura. En otras palabras, la cantidad 
de piezas dedicadas al candidato equivale práctica-
mente a la de las dos candidatas juntas.

5.2 Resultados por tiempo 
otorgado a otras candidaturas 

De acuerdo con la metodología, bajo el rótulo de 
otras candidaturas se agrupan las personas candi-

Como se explicó en el apartado metodológico, la 
unidad mínima de análisis es la pieza monitorea-
da donde se encuentran las variables del objeto de 
estudio, siendo la más importante el tiempo. Debe 
considerarse, sin embargo, que en ocasiones una 
sola pieza, como una entrevista, puede significar 
una gran cantidad de tiempo; también puede su-
ceder que varias piezas no sumen una cantidad de 
tiempo considerable, o que varias piezas signifi-
quen un tiempo de cobertura notable. 

Tomando esto en cuenta, vemos que entre ambas 
candidatas acumulan un total de 7.73 horas de un 
total de 45.96, es decir, el 16,81% del tiempo mo-
nitoreado. Las candidatas sólo aparecen con una 
ligera ventaja en relación con los dos candidatos 
que tuvieron menos cobertura durante la campaña 
(ver nota 3).

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Piezas y tiempo dedicados a las candidaturas 
presidenciales por libre postulación

Figura 4: Piezas dedicadas a las candidaturas 
a los otros cargos 

Mujer
Hombre

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Relación piezas/tiempo otorgadas a las candidaturas presidenciales
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datas a la vicepresidencia, diputaciones, alcaldías, 
representantes de corregimiento y concejales. La 
Figura 4 muestra las veces que las candidatas a 
esos cargos estuvieron en la televisión durante la 
contienda, en relación con sus pares masculinos.

Las candidatas aparecieron en 74 piezas de un to-
tal de 296 (25%), con notables diferencias en cuan-
to a las fuerzas políticas que representaban y los 
cargos a los que se postulaban. En cuanto a las 
fuerzas políticas, las que acumularon más piezas 
fueron las que lo hicieron por libre postulación 
(27), seguidas de las de VAMOS (20) y el PP (14). 
En cuanto a los cargos, las que se postularon a los 
de diputada y vicepresidenta, que son de carácter 
nacional, tuvieron mayor visibilidad, aunque este 
patrón también se repite en el caso de los candi-
datos, siendo los postulados a diputados y a vice-
presidente los de mayor cuota en pantalla.

Como se observa en la Tabla 2, las candidatas que 
más oportunidades tuvieron en pantalla fueron las 
postuladas a la vicepresidencia por libre postula-
ción y el PP, con 15 y 11 piezas, respectivamente; 
y las candidatas a diputadas por VAMOS y Libre 
Postulación, con 13 y 12, respectivamente. Quienes 
optaban por el cargo de representante de corregi-
miento sólo obtuvieron 5 piezas distribuidas entre 
cuatro fuerzas políticas (MOL, PAÍS, PAN y VAMOS). 
De las 10 candidatas principales al cargo de conce-
jal no se obtuvo ningún registro, patrón que se repi-
tió en las candidaturas masculinas. Puede decirse 
que las candidaturas para ese cargo no tuvieron co-
bertura. En Panamá los medios son altamente con-
centrados, no solo en términos de propiedad, sino 
territorialmente (Luna, 2014). Los canales monito-
reados, aunque tienen cobertura nacional, operan 
en la capital del país lo cual podría explicar la poca 
cobertura de candidaturas locales.

El monitoreo también cuantificó la presencia de 
las vocerías de las campañas y los líderes o lide-
resas históricos de sus organizaciones. Como se 
observa en la Tabla 3, la mayoría de las vocerías 
femeninas pertenecen a partidos cuyas candidatu-
ras presidenciales fueron masculinas. En cuanto a 
las lideresas de las fuerzas políticas, sólo apare-
cieron dos históricas: una del PRD, ex-presidenta 
de la Asamblea Nacional y ex-candidata presiden-
cial; y otra del PAN, ex-presidenta de la República.

5.3 Resultados relacionados con la relevancia 

Como se explicó en la metodología, la relevancia de 
una candidatura viene dada por la conjunción entre 
el género entrevista y su difusión en vivo y en di-
recto. La Figura 5 muestra la relevancia otorgada 
a las candidaturas presidenciales en los canales 
comerciales. El canal estatal no contó con este tipo 
de cobertura.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Número de piezas de acuerdo con 
las fuerzas políticas de las candidatas

Fuerzas 
políticas

Diputada

LP

VAMOS

PP

MOCA

PAN

MOL

RM

PAIS

CD

PRD

Total

12

13

3

4

2

2

1

37

VP

15

11

26

Alcaldesa

 

5

1

6

Representante

 

5

1

6

Total 

12

13

3

4

2

2

1

37

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3: Número de piezas de las voceras o 
lideresas históricas según fuerza política

Fuerzas 
políticas

Vocera

PRD

LP

CD

MOCA

PAN

PP

MOL

RM

Total

5

5

4

3

5

3

3

28

Lideresas

1

3

4

Total 

6

5

4

3

3

5

3

3

32
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mujeres. Como muestra la Figura 6, las que más 
obtuvieron fueron las candidatas por libre postu-
lación (21); de éstas, las tres cuartas partes (15) 
correspondieron a las fórmulas encabezadas por 
un hombre. 

Las 14 entrevistas en vivo correspondientes a can-
didaturas de VAMOS se distribuyeron entre una de 
las candidatas a alcaldesa y un grupo de cinco can-
didatas a diputadas. Cinco de las siete entrevistas 
en vivo correspondientes al PP fueron a la candida-
ta a la vicepresidencia.

De 86 entrevistas en vivo y en directo, solo 9 co-
rresponden a mujeres (10,4%). De un tiempo to-
tal de 21.75 horas, apenas ocuparon 2.5 horas en 
pantalla (11,5%). La Figura 5 muestra que la can-
didatura que menos piezas obtuvo fue la del aban-
derado del partido RM, quien entró a la carrera de 
forma inusual como se explicó (ver nota 3). Sin em-
bargo, aunque con una diferencia mínima, obtuvo 
más tiempo que una de las candidatas.

De las 181 entrevistas en vivo otorgadas a las 
candidaturas a otros cargos, 51 (28, 1%) fueron a 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5 Relevancia otorgada a las candidaturas presidenciales

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6: Relevancia otorgada a las candidatas a otros cargos, según fuerza política
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5.4 Resultados relacionados con la jerarquía 

La franja horaria constituye un elemento signifi-
cativo en la televisión. Las siguientes tablas 4 y 5 
muestran el número de piezas que cada candida-

tura presidencial obtuvo en los diferentes horarios, 
sin distingo del canal. Lo primero que se advierte 
es el orden que ocupan las candidaturas de acuer-
do con la cantidad de piezas otorgadas, similar en 
ambos horarios. 

Fuente: Elaboración propia.

Franja

6:00 a 6:15

6:15 a 6:30

6:30 a 6:45

6:45 a 7.00

7:00 a 7:15

7:15 a 7:30

7:3’ a 7:45

7:45 a 8:00

Total

Tabla 4: Jerarquización de las candidaturas presidenciales en los espacios monitoreados (AM)

M. Torrijos

11

9

4

3

12

4

3

1

47

R. Lombana

17

4

3

2

5

2

2

4

39

R. Roux

11

4

5

5

2

1

1

2

31

M. Arrocha

14

4

7

3

3

1

3

2

27

G. Garrizo

11

3

4

1

1

1

2

23

J. Mullino

6

2

3

3

3

1

18

M. Gordon

2

3

3

2

2

3

1

16

Z. Rodríguez

1

4

2

2

2

1

2

16

R. Martinelli

2

2

Total

65

33

31

21

30

13

14

10

217

Franja

6:00 a 6:15

6:15 a 6:30

6:30 a 6:45

6:45 a 7.00

7:00 a 7:15

7:15 a 7:30

7:3’ a 7:45

7:45 a 8:00

Total

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Jerarquización de lo/as candidato/s en los espacios monitoreados (PM)

M. Torrijos

6

4

3

10

17

7

8

55

R. Lombana

14

3

6

4

6

12

4

4

53

R. Roux

11

1

2

1

8

10

3

10

46

M. Arrocha

8

2

6

3

4

4

8

3

38

G. Garrizo

5

1

1

6

6

4

7

3

33

J. Mullino

3

1

2

1

2

4

3

3

19

M. Gordon

4

4

1

4

3

2

1

19

Z. Rodríguez

2

3

2

2

3

3

3

18

R. Martinelli

1

2

1

4

Total

48

23

24

20

43

58

37

32

285
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total se observaron 21 emisiones para aproxi-
madamente 42 horas de transmisión. En ellos 
se contó la frecuencia con la que aparecieron las 
distintas fuentes invitadas a opinar sobre diversos 
temas, presentes o no en la agenda electoral. Es-
tas se agruparon en: candidaturas presidenciales, 
candidaturas a otros cargos, y otros actores. 

Las personas aspirantes a la presidencia fueron 
invitadas en 10 ocasiones: en seis de los casos 
fueron hombres. Como se observa en la Figura 7, 
en cuanto a las candidaturas a otros cargos, en las 
que también se incluyen las vocerías, de las 118 
personas invitadas como fuentes a los espacios de 
opinión sólo 32 fueron mujeres. 

No obstante, hubo notables diferencias en cuanto 
a los cargos a los que se postulaban y a las distin-
tas fuerzas políticas que representaban, como se 
aprecia en la Figura 8. Las candidatas a los otros 
cargos de elección popular que tuvieron la mayor 
exposición fueron las que participaron por libre 
postulación al cargo de vicepresidenta, seguidas de 
las candidatas a diputadas bajo la misma modali-
dad. Vale destacar que una de las candidatas a la 
vicepresidenta acompañaba la fórmula presidencial 
masculina (PP) que tuvo la mayor relevancia en toda 
la campaña y la otra acompañaba al candidato de 
libre postulación que obtuvo la mejor cobertura.

Cabe destacar que ambas candidatas aparecen 
en la cola en cuanto al número de apariciones, 
solo por delante del candidato que participó 
como tal algunos días de la contienda debido a su 
inhabilitación. 

5.5 Resultados del monitoreo de 
los programas de opinión 

En ambos canales, los programas de opinión con-
sistieron en un bloque de aproximadamente dos 
horas dividido en dos segmentos; el primero bajo 
el formato de foro y el segundo de entrevista. En 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7: Piezas dedicadas a las candidaturas a otros cargos

Mujer
Hombre

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Aparición de las candidaturas a otros cargos según sexo, cargo y fuerza política

Mujer
Hombre
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resultado que coincide con una de las investigacio-
nes reportadas en la literatura (Llanos & Nina, 2021)

Las candidatas con mayor visibilidad fueron las 
postuladas a otros cargos por la coalición VAMOS, 
formada dentro de la figura de libre postulación a 
propósito de estos comicios. Esta agrupación candi-
dateó el mayor número de mujeres como principa-
les a los distintos cargos. Especial relevancia obtuvo 
la candidata a la alcaldía de un distrito muy impor-
tante, socialmente muy complejo y considerado un 
enclave dentro de la capital, San Miguelito, quien a 
la postre fue elegida para el cargo. Esta coalición, 
conformada por personas cuyo promedio de edad 
es de 37 años y que se presentó a las elecciones 
como alternativa a los partidos políticos tradicio-
nales, obtuvo 19 de las 71 escaños en la Asamblea 
Nacional. De las 19 personas electas dentro de esa 
fórmula, seis (31,5%) fueron mujeres lo cual resulta 
notable, pues la proporción de mujeres en la Asam-
blea Nacional es del 25%. 

Al igual que se reporta en la literatura referida, la 
presencia de las candidatas en entrevistas en vivo 
resultó significativamente menor que la de sus 
pares masculinos. Las candidatas presidenciales 
apenas obtuvieron un poco más del 10% de las en-
trevistas transmitidas en vivo y en directo, y las pos-
tuladas a otros cargos cerca del 28%. 

La presencia femenina fue menor aún en los pro-
gramas de opinión. Las candidatas presidenciales 
estuvieron presentes en apenas 4 de los 10 casos 
registrados y las postuladas a otros cargos apare-
cieron en apenas un 27% de los casos. Más del 80% 
de las personas invitadas a opinar en estos progra-
mas fueron hombres, un resultado similar al referi-
do en otros antecedentes (Urribarri, 2023). Aunque 
el monitoreo tuvo una aproximación cuantitativa, 
y no incluyó el análisis de los contenidos ni enfo-
ques, no resulta difícil sacar como conclusión que 
la selección de las fuentes (Entman, 1993; Rodrigo, 
1999; Kohring & Matthes, 2007), mayoritariamente 
masculinas, no sólo reportó una mayor presencia 
mediática a los candidatos sino que impidió que las 
audiencias identificaran correctamente a las can-
didatas a los distintos cargos de elección popular y 
que conocieran sus propuestas.

Un hallazgo del INE (2022) señala que una mayor 
representación política de las mujeres incide en su 
visibilidad mediática. Los resultados de nuestro es-

Como muestra la Figura 9, en los programas de 
opinión aparecieron 72 fuentes catalogadas como 
“otros actores”. De estos, 60 fueron hombres y sólo 
12 mujeres. Los de más frecuente aparición fueron 
los expertos, quienes estuvieron presentes en 24 
oportunidades; de éstas, sólo una correspondió a 
una mujer. 

6. Discusión

La inequidad mediática de género es un problema 
de primer orden, pues no sólo restringe el derecho 
de las candidatas a participar en las contiendas 
electorales en igualdad de condiciones, sino que, 
además, impide que la ciudadanía conozca la tota-
lidad de la oferta electoral y las distintas posiciones 
existentes sobre los diversos asuntos públicos lo 
cual lesiona el derecho de acceso a la información 
por parte de la ciudadanía.

Los resultados del monitoreo muestran que en 
cuanto a la presidencia, las candidatas fueron las 
que obtuvieron la menor cobertura durante la cam-
paña, sólo superadas por el candidato que a la pos-
tre se vio constreñido a abandonar la carrera debido 
a una causa judicial. 

En cuanto a los otros cargos, la candidata con mayor 
visibilidad fue una a la vicepresidencia, quien fue mi-
nistra de salud durante la pandemia. Esta candidata 
se presentó al margen de su partido y en tándem con 
el candidato que tuvo la mayor cobertura durante 
toda la campaña. En otras palabras, su mayor pre-
sencia en la televisión obedeció a su mayor trayec-
toria política aunada a otros atributos noticiosos, un 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9: Otros actores por sexo

Mujer
Hombre
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las campañas electorales, los resultados obtenidos 
podrían servir de referencia tanto a los medios de 
comunicación como a los órganos electorales para 
promover una cobertura más equitativa y, por lo tan-
to, elecciones y sociedades más democráticas tanto 
en Panamá como en otros países de la región. Asi-
mismo, pueden servir de soporte a los movimientos 
que trabajan en favor de la representación política 
de las mujeres. 

Notas

1. La primera fue otra centroamericana, la nicaragüen-
se Violeta Barrios de Chamorro, en 1990.

2. https://www.centrotv.org/es/ratings/ratings-pana-
ma.html.

3. En una situación inusual, el candidato a la vicepresi-
dencia asumió la candidatura presidencial luego de 
que el abanderado de esa fórmula fuese inhabilitado 
para participar en los comicios al ser declarado cul-
pable del delito de blanqueo de capitales.

4. También se escogieron 20 curules del Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN) que no fueron objeto 
de análisis.

5. El PRD era el partido en el gobierno; el resto de las 
candidaturas se consideran opositoras.

6. En la discusión sobre las reformas electorales (2025) 
el movimiento de mujeres está exigiendo la elimina-
ción de esta disposición.

tudio indican que la libre postulación fue la opción 
que presentó un mayor número de candidaturas 
principales femeninas. Asimismo, estas, seguidas 
de las de VAMOS, fueron las que obtuvieron mayor 
visibilidad mediática. Si consideramos la amplia 
cobertura dada a la candidata a alcaldesa por VA-
MOS (una coalición dentro de esta figura), quien a 
la postre obtuvo el cargo, podría pensarse en algún 
tipo de relación. Tratándose de un estudio específi-
co, no es un dato concluyente aunque ofrece pistas 
para seguir profundizando en esta línea de forma 
comparativa, sobre todo tomando en cuenta que las 
candidaturas al margen de los partidos políticos co-
mienzan a extenderse en la región.

La falta de pluralismo mediático es un fenómeno 
que tiende a estudiarse como un asunto vinculado 
con el sesgo ideológico o político-económico. En 
este caso, queremos destacar que el desbalance 
en la cobertura mediática de las mujeres, además 
de ser una inequidad de género es, también, una 
muestra de ello. El monitoreo, enfocado en detectar 
la presencia o la ausencia de las candidatas en la 
pantalla, vuelca su mirada a un soporte fundamen-
tal en América Latina y sus resultados contribuyen 
con la literatura sobre este tema en América Lati-
na, especialmente en Panamá donde el fenómeno 
ha sido poco abordado y el consumo de este medio 
sigue siendo muy relevante. 

Al ofrecer nuevas evidencias en cuanto a la menor 
presencia de las mujeres en la televisión durante 
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