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cultural. En el perímetro dominado por la amor. Sus vidas nos hablan de las pro hasta el surgimiento del feminismo en !¡¡¡¡!¡:l:i&¡¡¡mmM:¡:¡¡¡¡*ll NOTA A LOS LECTORES 1~~~~1~~1~~~~1~ll~~~~1~ 
alianza de hierro, forjada entre las cade fundas contradicciones y desencuentros sus diferentes concepciones y prácticas. 
nas de la televisión y los cableados infor que experimentaron al romper con los En el segundo, "La escena de los ;:::::;:::::::::~::::::~:~Chasqui fu=;, ~@w.as mujeres son "invisibles" para los medios, salvo cuando son afectadas máticos, germina un campo unificado de prejuicios, para avanzar inventando medios", analiza la imagen de la mujer 

~I i~ por accidentes, desastres y crímenes, o cuando son protagonistas del visión que transforma dramáticamente la Revista Latinoamericana huellas y creando destinos. en los medios, los temas que tratan y 
''<-."»'S': :::::,' entretenimiento y de las notas sociales. A esta conclusión llegó Mediafuente de la cual brotan imaginación y es de Comunicación Sin embargo, este libro no intenta cómo los sectorizan. Las autoras afir Watch, organización canadiense que el 18 de enero de 1995 realizó un monitoperanza. Esas redes asumen la silueta de damos respuestas. Nos plantea incógni man: "es sabido que difícilmente en reo de medios de comunicación, en 71 países de los 5 continentes. Aunque este las víboras, pero los mitos asociados a No. 57, MARZO, 1997 tas, incertidumbresy desafíos. Y sus pre cuentran (las mujeres) lugar en las estudio reconoció un incremento de la presencia femenina en las salas de reella son antiguos, tanto como el mal y el guntas son las nuestras. Somos las páginas destinadas a Información Gene dacción (el 43% de los periodistas son mujeres), los estereotipos y discrimen seDirectorsufrimiento sembradossobre la tierra. 

mujeres de esta América que, con dudas ral de un periódico, sino generalmente xista prevalece en la organización y en los contenidos mediáticos; por ejemplo, 
y temores intentamos decir nuestra pa en aquellos espacios o secciones espe

Asdrúbal de la Torre 
la mayoría de las periodistas cubren Información considerada "adicional" y todaEditor 

labra, disfrutar nuestras alegrías, desci cíficas 'para la mujer"'. vía las mujeres son marginales en la información: apenas un 17% de los protaFernando Checa Montúfar 
MUJERES DEL SIGLOXX frar los enigmas de un camino propio, El tercero, "Las mujeres periodistas", gonistas de las noticias publicadas aquel día fueron mujeres. Si consideramos Consejo Editorial 
KINrro LUCAS florecer en amores y re-encontrarnos enfoca su quehacer dentro de la profe que los medios son "el espacio público por excelencia" y que al insertarse en Jorge Mantilla Jarrín 

con los otros, luchando por la vida. La sión. Desde las pioneras (Juana Rauco ellos se adquiere la masividad y "visibilidad" necesarias para legitimar posicioEdgar Jaramillo Salas
 
obra de Kintto Lucas no solo nos trae Buela, en Argentina, Carolina Freyre de
 

Abya Yala 
nes en la sociedad, evidenciaremos la importancia que estos tienen en la lucha Nelson Dávila Villagómez Quito, abril de 1997 de los movimientos sociales, particularmente los feministas. En este sentido, en 

Consejo de Administración de 
imágenes y aromas de 41 mujeres, tam James, en Bolivia, Zoila Ugarte de Lan

los últimos años se han desarrollado experiencias que han respondido exitosabién aporta a ese re-encuentro. dívar, en Ecuador, Carmen Clemente 
CIESPAL mente a los desafíos que plantea la comunicación y sus medios para "el fortaleLoURDES RODRlGUEZ J. Travieso,en Venezuela, entre otras, que 
Presidente, cimiento de la participación consciente y organizada de las mujeres, desde la sentaron las bases para la lucha por la Víctor Hugo Olalla, perspectiva de género y de la diversidad". En Sociedad, mujer y comunica'MUJEREJ reivindicación de sus derechos), pasan Universidad Central del Ecuador. ción entregamos novedosos aportes teóricos en torno a esta importante probledo por los años 60 cuando las mujeres DEL I1CtlO XX Presidente Alterno mática, propuestas para incorporar la perspectiva de género en las políticas yELABe DE UN PERIODISMO comenzaron a exigir nuevas reglas del Washington Bonilla, 

estrategias de comunicación y el testimonio de experiencias en comunicación y AERNO SEXISTA juegos en los diarios y medios electró
uso de medios que, desde la perspectiva de la mujer, han orientado sus esfuerMario Jaramillo nicos, hasta la situación actual de las 

NORMA VALLE, BERTIIA lInuART, zos para democratizar, descentralizar y hacer más participativos los espacios coMinistro deEducación y Cultura periodistas y de las jóvenes estudiantes, 
municacionales. Chasqui agradece la colaboración de Alexandra Ayala para la ANA MARIA AMADo. Patricio Palacios. que cada vez son más en las facultades 

Min. Relaciones Exteriores, elaboración de este módulo. Fempress. Santiago de Chile, marzo de comunicación de las universidades. Héctor Espín. UNP. Desde que, en 1896, May Irwtn y john C. Rice se besaron por primera vez de1996. En el capítulo cuarto se presenta la Consuelo Feraud, UNESCO. ante una cámara de cine y, no obstante la candorosidad e inocencia de su beso, 
situación de la comunicación altemativa León Roldós, Universidad Estatal de provocaron un escándalo; hasta la profusión de senos y muslos que invaden el 

Lu c a s Kin tt o como una necesidad de transmitir al Guayaquil. marketing, y la conspicua obscenidad que contamina inclusive la política; mu
público hechos e imágenes que contra Edgar Jaramillo Salas. cha agua ha pasado bajo el puente que une Erotismo, pornografía y medios. 
rresten la información distorsionada FENAPE. Si bien la distinción entre los dos primeros es inasible y difusa, hay algunos en
ofrecida por los medios tradicionales. foques que establecen diametrales diferencias: mientras la pornografía es de

Lo importante del texto es que no 
Asistente de Edición 

mostrativa, apela al espectáculo, se caracteriza por ser unidimensional,Este libro reúne imágenes con aro Martha Rodríguez J. 
se queda en la denuncia de una reali antiestética, primaria, grosera, "es la indecencia en sí misma"; por el contrario, ma de mujer. Son 41 semblanzas de 

Corrección de estilo el erotismo es imaginativo, apela al cerebro, se caracteriza por ser alusivo, simdad irrefutable, sino que, en el capítulo mujeres de este continente variopinto, Lucía Lemos bólico, basado en la creación artística, es "una pasión pletórica de todos los5, se hacen "Propuestas concretas para Mujeres-canto, mujeres-rebeldía, muje Manuel Mesa sentidos". Sin embargo, hay autores como Gabriel Careaga que consideran a la aproximarnos a un periodismo no seres-esperanza, mujeres-pasión... Son 41 Magdalena Zambrano 
pornografía "como un medio para descargar las tensiones sexuales por medio xista". Los ejercicios propuestos son dividas que expresan los colores, los ri Portada y contraportada de la fantasía visual" y nos recuerda que la legalización de ella determinó una versos análisisde 10que los medios nos tuales, los versos de nuestra gente, de reducción del índice de criminalidad sexual en Dinamarca y Suecia. De todas Jaime Zapata entregan cotidianamente, la forma de nuestros paisajes, el coraje y la solidari formas, el sexo en cualquiera de sus expresiones (erotismo, pornografía, obsceImpresoenfocar una noticia, el uso del lenguaje dad de los pueblos que intentan cons nidad) ha sido y es un negocio multimillonario y el pretexto para que los inefaen los medios, el tratamiento irónico de Editorial QUIPUS - CIFSPAL truir su propio amanecer. Que a pesar bles censores, amparados en una moralidad dudosa, adopten medidas

los temas femeninos, de las imágenes, de la realidad, tantas veces injusta y lle Chasqui es una publicación de CIFSPAL estúpidas, tal el caso del Código Hayes que en los años 40, en contubernio con 
na de dolor, no pierden su optimismo y etc. el deleznable "rnacartísmo", reglamentó la producción cinematográfica; entre Este ABe... busca contribuir a la eli Apartado 17-01-584. Quito, Ecuador 
su alegría para seguir desafiando al des El libro sugiere algunas acciones pa otras medidas, obligó a maquillar el trasero de los monos a fin de que no apaminación del sexismo en los medios y a Telf.506149. 544-624.ra terminar con el sexismo en el periotino. recieran pelados; así se confirma que "el erotismo -díce Jorge Enrique Adoum, 

dista, entre ellos, la organización entre 
la construcción de una comunicación Fax (593-2) 502-487 

E-mail: chasqui@ciespal.org.ec quien trae a colación 10 de aquel código- es una actividad asociada al refina
mujeres periodistas para compartir 

Además, y sobre todo, cada palabra democrática y participativa, para todos 
miento intelectual y afectivo, 10 demuestra el hecho de que quedan excluidos 

ideas y proyectos. En cada capítulo hay 
Registro M.I.T., S.P.I.027 de este libro es una reivindicación de la los sectores de la sociedad. Consta de 

de él los imbéciles y los ignorantes". En este segundo módulo, Cbasqui ofrecemujer (bienvenido que sean escritas por cinco capítulos . El primero, "Qué es el Los artículos firmados no expresanuna sección de sugerencias y ejercicios distintas aproximaciones a este polémico tema y el análisis de dos experiencias un hombre). De la mujer que dejó atrás sexismo y cómo nos afecta", trata el te necesariamente la opinión de CIESPAL o de la que pueden realizar los comunicadores interesantes: la una sobre la radio erótica que busca recrear "el prohibido sonilos moldes y comenzó a caminar otros ma desde sus orígenes en el patriarca redacción de la revista. Se permite su 
y comunicadoras para orientar sus pa do del placer" y, la otra, sobre algo SuiGeneris, una revista brasileña para el reproducción, siempre y cuando se cite la 
sos futuros. 

senderos, a explorar otros rincones de do, cuya práctica divide al mundo en 
"tercer sexo", caso inédito que rompiendo tabúes aparece para satisfacer los refuente y se envíen dos ejemplares a Chasquila vida que antes estaban prohibidos dos: la esfera pública y la privada, la si
querimientos informativos de los homosexuales de Brasil. para ella, a conocer los secretos del tuación de la mujer en la edad media, LuOA Ú!MOS. 
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24	 Lacomunicación de género tensiones sexuales". En EDUCACION y MEDIOS DE televisión, para que distingan los aspec Cine y acción cultural educativa y 

en ALAI cualquier caso, los medios tos positivos y negativos. Así, dentro de formativa, cine y propaganda oficial, 
~~~NCí 'Yu,?	 COMUNICACION

Irene León los objetivos del libro está el formar conjugados con la experiencia cinema
l, '~\, ".... _ han sido y son el escenario Guía didáctica para la enseñanza una niñez y juventud libre, crítica y au tográfica desarrollada desde el siglo pa

27	 Fempress: una estrategia de \	 privilegiado de estas primaria C7 a 14 años) tónoma frente a los medios, principal sado, forman la primera parte. En la 
comunicación para la mujer expresiones sexuales.	 P. GREGORIO IRIARTE O.M.l mente, frente a la TV. El libro sugiere a segunda, el análisis de las propuestas 
Adriana Santa Cruz los profesores ciertas técnicas y ejerci de constitución de un Instituto Nacional MARv. ORSINI PuENTE 

cios prácticos para que sus alumnos lle de Cine, intercalado con la crisis de las 30	 Enredadas: red de mujeres de CA.E.P. - CEPROMI36 Entre el erotismo y la	 guen a cuestionarse sobre 10 que ven, tentativas de industrialización de la déAMARC 
pornografía	 Cochabamba, Bolivia, marzo de oyen o leen, todo esto partiendo de la cada de los años 50, componen el paTachi Arriola 
Edmundo Ribadeneira 1996. propia experiencia y vivencia de los ni norama de la trama que culmina con la 

33 Ecuador: Red de mujeres en ños, que se analizará en clase. creación, en 1%6, de tal instituto. 
comunicación Sin embargo, se enfatiza que este es 40	 Erotismo: consideraciones 
Magdalena Adoum un proceso formativo que debe comengenerales 

zar en el hogar para que después la es

i	 Sergio Inestrosa 
cuela lo profundice, ayudando a MAL DE OJO, EL DRAMA DE 

43 Otra vez la censura, desarrollar las potencialidades de sus lA MIRADA:1 
! otra vez el erotismo alumnos para que dejen de ser recepto

CHRISTIAN FERRERJ, .YI	 Jorge Enrique Adoum res pasivos y se conviertan en percepto
Ediciones Colihueres críticos. 

47	 Erotismo, pornografíay cine Buenos Aires, diciembre de 1996MAGDALENA lAMBRANO 
SOCIEDAD, MUJER y	 José Rojas Bez 

(CHRISTIAN FERRER) COMUNICACION	 51 Erosvisitando La Luna MALIris Disse ESTADO E CINEMA llEnJOo obstante los avances NO BRASIL55	 Brasil: periodismo para el de la causa feminista, 
ANITA SlMlS tercersexo 

todavía perduran "La principal meta de la educaciónValmir Costa	 Annablume editora 
es crear hombres y mujeres capaces de estereotipos y discrímenes Sao Paulo, 1996. 
hacer cosas nuevas y no simplementeen la organización y 
de repetir lo que han hecho otras gene

contenidos mediáticos. raciones. La segunda meta de la educa
ción es formar mentes que puedan ser PW1ll¡"'¡"J.'Aquí, análisis, propuestas y 

~ 
críticas, que puedan verificar y no acepexperiencias. 
tar todo lo que se les ofrece." (Jean Pía
gel) En este libro, de una editorial que pu4 Género, mujery comunicación blica "Líbros para incidir. Relámpago de Esta guía brinda una orientaciónAlexandra Ayala ideas sobre un cuerpo, deseo de abrir fíEROTISMO, metodológica para integrar los medios 

suras en el debate argentino", el autor de comunicación al sistema escolar. Su PORNOGRAFIA y8 Democracia, mujer y presenta un "pequeño ensayo de índole contenido está inmerso en un proceso
comunicación personal (pues no pretende acuñar conMEDIOS	 formativo que abarca los distintos cam
Dafne Sabanes Plou ceptos ni promover una 'teoría' sino apepos de interrelación pedagógica entre 

nas meditar) sobre la violencia técnica 
F""'~\r ientras la	 educación y comunicación. Sigue un 

que se descarga cotidianamente sobre las 11	 El enfoquede género en los método inductivo que ayudará a losbll~~~, "r,: pornografía es	 ciudades y sobre nuestros cuerpos, y más medios maestros, con algunas técnicas, para
~ t:, ,r definida como "la	 específicamente, sobre la violencia que 

Hernán Reyes Aguinaga formar la conciencia crítica de sus alum Este libro identifica las razones que ciertos sistemas de luz ejercen sobre el indecencia en sí misma ': el nos sobre los medios de comunicación impidieron el florecimiento de una pro sentido de la vista",16 Lenguaje y discriminación erotismo sería "una masiva. ducción cinematográfica nacional esta Las industrias informáticas, mediáticas femenina Los autores del libro afirman que "la ble y permanente, antes de 1966. y del confort son las avanzadas desplegaactividad asociada al Alberto Pereira educación escolar debe contribuir a que Privilegiando el aspecto político institu das por la movilización técnica del munrefinamiento intelectual y los medios sean instrumentos valiosos cional, muestra la complejidad de la re do: es la experiencia de un dominio del 19	 Mujeresen Internet afectivo". Sin embargo, hay	 en el desarrollo integral de los alumnos, lación entre Estado y cine en Brasil, poder químicamente puro. La sensibilidad 
Sally Burch pero no un fin". Por ello, los temas de establece una comparación entre el pe y el imaginario tecnológicos que lo coquienes consideran que la 

esta guía están encaminados a incenti riodo autoritario y el democrático, y de rresponden modelan el arsenal de maqui
22 Con el alma en el cuerpo primera tiene como aspecto var la lectura consciente y el saber se vela el porqué el Estado brasileño se narias de nuestros paisajes urbanos, a la 

Claudio Bardelli positivo "descargar las leccionar los programas de radio y organizó y el cine, no. vez que descalifican la crítíca política y 
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Con el alma en el cuerpo
 
La moda "modelo" arrasa y arrastra legiones de 

entusiastas jóvenes. ¿Se trata de la versión de los afias 
90 de la mujer-objetoi, ¿o de una nueia femineidad 

globalizada por los medios? 

amo un contrasentido de 
nuestra época, la segunda 
mitad de los años 90, que 
nos debiera mostrar una 
conciencia generalizada 
sobre los nuevos roles de 

las mujeres, ve empalidecer este logro 
por el auge sin precedente de la mujer 
modelo, la mujer "físico bello" como úni
co atributo digno de tomar en cuenta por 
ellamisma y porel resto de losmortales. 

La moda de las modelos arrastra 
multitud de jovencitas hacia esa utopía 
de vida en Estados Unidos, Europa y 
países como la Argentina. No se trata a 
esta altura de volver a describir a esta 
"nueva mujer" que desde los 14 años ini
cia su lucha por el cuerpo perfecto a tra
vés del gimnasio, las dietas rigurosas, 
las cirugías juveniles y adultas, la silico
na, la vastedad de opciones cosméticas 
y las periódicas Iipoaspíraciones a riesgo 
de la propia vida, sino de analizar la inci
dencia de este fenómeno que arrasa con 
toda otra aspiración, sueño, proyecto, 
audiencia, gusto y, sobre todo, concep
ción devida. 

Nueva mujer ligbt 

"Todo está en los ojos", dice uno de 
los gerentes de la Aqencia Elite de Nue
va York en su pasaje por Argentina. En 

CLAUDIO BARDELLl es el seudónimo de Nicolás 
Casulla, arge nrino. e-scritor, profesor titular en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. Est« artículo ha sido tomado de 
mujer/fempress. Il\' ll)!. diciembre Uf" 19%. 

losojosque miran el "cuerpo modelo", el 
supuesto cuerpo perfecto, al que la mu
jer hoy agrega a sus pechos, cintura y 
nalgas (esa clásica y esclavizante molo
gía), otras zonas y detalles hoy mucho 
más importantes, según los entendidos: 
la mandíbula, los hombros, los omópla
tos, el tamaño de su cara y la longitud de 
sus antebrazos. Es decir, va incorporan
do progresivamente todas sus partes, 
como sucedió en otros tiempos con el 
consumo de la vaca, que de tres o cua
tro lugares apetecibles, avanzó -junto 
con la ciencia y la técnica- a muchas 
otras regiones corporales antes descon
sideradas. 

En épocas como las de ahora, de re
celoso SIDA, de androginias desafían
tes, de adolescentes confeccionadas 
desde los trece años por agencias y en
trevistadas por los medios de masas co
mo seriada feminización símil plástica, el 
tema exacerbado hoy "de la belleza" no 
se discute desde la Afrodita griega, ni 
desde la desmedida celebración roma
na. El éxito de esta nueva mujer light 
concluye en la ambición de su criatura 
portadora; según un muestreo entre las 
argentinas, el 90% busca matrimonio 
con un empresario adinerado y ser una 
buena administradora del hogar. Pero 
esto ni siquiera como cuestionamiento o 
discusión crítica con algún otro ideal fe· 
menino, sino desde unvacío mental, cul
tural y generalizado. 

Las muchas encuestas, con que su
pone entretenernos el mundo actual, se

decir de Nietzche- lo que permanece grabado a fuego en la memoria es 
lo queno cesa de doler, y operan, junto a la contingencia espontánea de 
las referencias noticiosas a la realidad actual, como un comentario per
manente y terrible del presente. 

La calidad inédita e inasimilable de la figura del desaparecido radica 
en la dificultad de inscripción simbólica de la muerte sin objeto y conti
núa arrojando, sobre la cultura, la sombra de un drama ineludible y pen
diente. Al postular una noción ajena a las categorías antropológicas 
fundamentales de la viday de la muerte, la metodología de la desapari
ción de personas, empleada durante el régimen militar, obliga a un es
fuerzo de maduración colectiva y plantea la necesidad de reflexionar 
acerca del fondo de violencia política sobre el que se desplegó. La ope
ración de sustracción delcuerpo de las víctimas, sumada a la falta de in
formación sobre su destino, impone un monto de angustia adicional que, 
añade a la pérdida la imposibilidad del duelo, y mantiene a losdesapare
cidos en un espacio fantasmal, incierto e indigerible, del que aún no ha 
podido redimirlos su asunción responsable por parte de la sociedad. 

El efecto mediático de los avisos publicados por Página/12, en ese 
marco, puede postularse al interior del esfuerzo por dar un ámbito de 
comprensión al fenómeno de los desaparecidos, ofreciendo un espacio 
de expresión personal a susfamiliares y abriéndose al campo político al 
invocar la vigencia de un pasado no permitido. La materia efímera del 
periodismo deviene soporte de la estrategia de memoria y habilita los ri
tuales funerarios queotorgan unareferencia posible a la elaboración del 
dolor. Tumbas de los sin tumba, ellos brindan un espacio posible al due
lo que a través del ciclo de aniversarios, dedicatorias y homenajes, am
paran la necesidad humana de recuerdo y evocación. El hábito instalado 
de la publicación de avisos se institucionaliza y repite, como quien visita 
una lápida y deja una flor, pero el cementerio no es ya la superficie de 
papel sobre la que se imprime el recuerdo, sino el propio cuerpo de la 
historia nacional. O 

NOTAS 

1. Según Horacio González "la elección salirica atraviesa todoel diario y desesta
bilizala autonomia de los lenguajes basados en las tradiciones genéricas de la criticao 
de la exposición neutra de argumentos". EnLa realidad satírica, 12hipótesis sobre Pé
ginal12, Ed. Paradiso, Buenos Aires, 1992. 

2. Ezequiel Mar1ínez Estrada ha llamado la atención sobre la importancia del aviso 
comocentrodegravedad del diario. Sostiene que"el texto se apoya en el aviso como 
la pared se apoya en el cartel" y declara unasuspicacia hacia losperiódicos quetienen 
pocapublicidad. Véase "Delartede la persuasión", en La Cabeza de Goliat, varias edi
ciones. 

3. En Argentina, el pronombre empleado familiarmente para la segunda persona 
es el vos, equivalente al tú. 

4. "Antetodo, hay la derechura misma del rostro, su exposición derecha, sin defen
sa. La piel del rostro es la quese mantiene másdesnuda, másdesprotegida... El rostro 
está expuesto, amenazado, comoinvitándonos a un acto de violencia. Al mismo tiem
po, el rostroes lo que nos prohibe malar". En Levinas, Emmanuel, Etica e Infinito, Ed. 
Visor, Madrid, 1996. 

5. "El 'no matarás' es la primera palabra del rostro. Ahora bien, es unaorden. Hay, 
en la aparición del rostro, un mandamiento, como si un amo mehablase. Sinembargo, 
al mismo tiempo, el rostro del otro está desprotegido; es el pobre por el que yo puedo 
todoy a quientododebo. Y yo, quienquiera queyosea, peroentantoque'primera per
sona', soy aquel que se las apaña para hallar los recursos que respondan a la llama
da". En Levinas, Emmanuel, ibídem. 

6. Se ha testimoniado que un altoporcentaje de secuestros sucedían en el domici
lio de la víctima, que recibía la instrucción militar o parapolicial en su ámbito familiar, a 
menudo durante la noche. 

7. La elección de aludir, reivindicar u omitir la militancia previa de los desapareci
dos es un tema que ha dadolugar a numerosos debates al interior de los organismos 
de derechos humanos y continúa siendomateria de discusión. 

8. "Forma clásica de la ilustración burguesa, el periódico significa antes que nada 
unaconfianza en la reiteración racional de losdías". EnGonzález, Horacio, op.cit. 
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como banderas de la indignación; hoy, 
en la desolación del régimen menemista, 
introducen en el horizonte cotidiano una 
presencia terca de difícil elaboración. El 
soporte efímero, mediático, interesado, 
que el diario ofrece a los rostros mudos 
de los desaparecidos permite inscribir, 
en la materialidad tenue del papel, un 
mandato ético ineludible que la mirada 
de los muertos devuelve al lector desde 
las fotos que invocan su responsabili
dad. 

Es en esa presencia del rostro, "su 
exposición derecha, sin defensa.. la 
piel", donde para Emmanuel Levinas se 
halla el llamado ético a la responsabili
dad'. El desguarnecimiento primordial 
del rostro humano, pura territorialidad 
abierta a la violencia y la piedad, invoca 
en el hombre la ética hacia el otro y el 
sentido concordante de responsabilidad. 
Como acceso elemental al rostro, la éti
ca escribe en él la palabra primera: "no 
matarás". Así, desde la responsabilidad 
primaria que el rostro impone en su des
protección, el contacto con las fotos sin 
tiempo de los muertos apela, en el lec
tor. el mandato ineludible de la "rostri
dad". 

Drama político y tragedia personal 

Los registros de lengua de los textos 
que acompañan a los avisos abarcan un 
rango flexible y diverso de elecciones 
expresivas. En un extremo, los homena
jes conmemorativos, celebratorios y aun 
apologéticos, de la vida y figura del ho
menajeado alcanzan el gesto absoluto, 
incuestionable, cuasi religioso de la de
voción. Más cerca del martirologio que 
de la evocación intima, el muerto ad

quiere el rol mesiánico de iluminado cu
yo asesinato se inscribe en el auto-sacri
ficio moral. En tensión simétrica con él, 
la figura del luchador militante que ensal
za una retórica combativa y exaltada, 
ofrece una lectura hilvanada con la críti
ca del presente y la recuperación de va
lores opuestos a los de la realidad 
actual. En ambos casos, el mensaje sen
timental e íntimo propicia una singular 
confluencia de espacio público y senti
miento privado, donde la irrupción de la 
subjetividad personal en el escenario po
lítico es contracara e inversión de la in
trusión. del Estado en el núcleo familiar 
que se halla en el origen de la desapari
ción'. 

La posibilidad de inscribir la desgra
cia personal en la historia colectiva, sin 
embargo, abre uncamino posible a la re
significación del duelo al remitir la au
sencia al destino genérico del país. Asi, 
las reterencias explícitas a la militancia 
del muerto -que se han ido tornando 
más frecuentes consignando, incluso, la 
agrupación de su filiación" se enlazan 
con la miseria del presente y enfatizan el 
contraste con él. El rescate y el énfasis 
de la generosidad y la solidaridad, como 
valores opuestos a los de la actualidad, 
promueven una lectura critica del pre
sente que otorga a esas muertes un sen
tido vital. 

El drama politico, la historia de un 
pueblo, pueden ser referidos en una 
comprensión global y, por lo tanto, son 
pasibles de dialectizar; en la tragedia 
personal, en cambio, la desgracia queda 
abierta y expuesta a la íalta de elabora
ción. Por eso, al remitirse a lo político 
obtiene. si no la posibilidad de consuelo, 

El diado Págtna 12 fue fundado en Buenos Aires, en 1987. 
con la intendón de ampliar el espacio del pelibdismo progre
sista e independiente, hasta entonces solo ocupado por publi
cadones periódicas, con un matutino de circulación·nacional. 
Aparte de la suelte diversa y fluctuante que estos postulados 
han adquíndo en su interior, el diario ha consolidado en el pa
norama mediático argentino un perfil desafectaclo e irr'everente, 
ajeno a la rigidez del pelioclismo tradicional, y mantiene con 
sus lectores un contrato de lectura abundante en guiños y so
breentendidos. Desde sus inicios. se ha caracterizado también 
por dedicarle amplio espado a temas vinculados a los derechos 
humanos y. en ese marco, publica los avisos recordatorios que 
familiares y amigos dedican a los desaparecidos del último régi
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al menos un camino hacia su simboliza
ción, incluyéndose en el propio curso de 
la historia nacional. Si los desaparecidos 
iluminaron un camino de lucha y pelea
ron para oponerse a un futuro como el 
presente, la comprensión histórica da un 
sentido a sus ausencias que pueden si
tuarse, a f3.lta de referente material, en el 
marco de comprensión de la suerte y el 
destino del país. 

El espacio flotante de 
la desaparición 

Ventanas hacia la verdad descarna
da del pasado, insertas en la materia 
diaria del presente, los recordatorios 
abren un túnel hacia una zona inhóspita 
de la vida política y proponen una dislo
cación temporal. En el contexto rutinario 
y efímero que brinda el hoy absoluto de 
la inlormación, el lector enfrenta el peso 
rotundo e inapelable del pasado. El 
transcurso ordenado y previsible del he
cho periodístico se detiene en esa zona 
densa, inmutable, de la página que crea 
una tensión persistente con la noticia de 
actualidad. Como si el tiempo argentino 
se hubiera detenido en un momento pre
térito indigerible y amargo, los rostros de 
los muertos provocan una suspensión de 
la lógica burguesa de la cotidianeidad'. 

Expresión de la presencia inconclusa 
del pasado, los rostros de los muertos 
reclaman nuestra responsabilidad pri
mordial y nodejan olvidar que entre ellos 
y la materialidad impasible del presente 
se establece una necesaria continuidad. 
Desestimando las pretensiones de fun
dación y clausura arrogadas por los go
biernos que han sucedido al régimen 
militar, estos avisos recuerdan que -al 

men militar 0976-1983), En unpl'incipio. estos solo incluían el 
nombre y la foto del bomenajeadó, con una alusión a la fecha 
de recordación, sea la del cumpleaños, la de la desaparidón o la 
del fallecimiento (en los pocos casos en que este se pudo com
probar) de la víctima. Con el tiempo los avisos, publicados a 
promedio de lino y medio por día, fueron ganando en homena
ies retórkos, apologías exaltadas y citas literalias, que acentúan 
su singularidad, como expresiones inéditas de un miedo de co
nnmícaoón masivo, y penuiten elaborar conjeturas sobre la ela
boración e interpretación de esta zona oscura de la historia. El 
regreso del problema de los desaparC'ciclos a la agenda política 
argentina. notono a paltir de 1995, brinda un contexto especial
mente propíoo para su estudio 

ñalan que esta fiebre capitalista de la 
mujer cuerpo-perfecto-delgado, ha pro
vocado que el talle medio de ropa histó
rica de las modelos haya bajado del 44 
al 38 en las últimas dos décadas, y que, 
según un estudio difundido por la Aso
ciación Internacional de Modelos Nortea
mericana, se verifica en "hombros más 
descarnados", "piernas despojadas", "re
ducción de senos en un 75%", "correcti
vo de nalgas caídas de un 87%". Otra 
interesante muestra indica que, desde 
1950, las modelos de la afamada revista 
Playboy perdieron matemáticamente un 
kilode peso por año, sin que el precio de 
la revista haya bajado en ningún mo
mento, en ese mismo lapso, ni los lecto
res hayan ejercido una mínima protesta. 
Es decir que hoy el presunto y solitario 
placer de comprar dicha publicación en
frenta a su cultor con una figura femeni
na que pasó de 95 (alrededor de la 
guerra de Corea) a 50 kilos en tiempos 
de la actual globalización del modelo li
beral de ajuste. 

Un experto de la agencia Mc Cann 
Erickson, reconoce que este descenso 
de kilos por año resume el problema de 
la mujer actual desde un punto de vista 
ideológico y cultural, corroborado por 
una encuesta realizada por la propia 
agencia a 600 mujeres, donde quedó 
confirmado que "los logros obtenidos en 
la conquista de derechos femeninos" pa
reciera, según las entrevistas, que "se 

han pagado con un alto costo de infelici
dad", que recién comienza a revertirse. 
De donde se deduce que el camino ha
cia el angoste de caderas y hacia mus
los más huesudos ("piernas mucho 
mejor estructuradas" lo llama un experto 
de City Model Management en Washing
ton) tiene como causal, en gran parte, el 
descontrol típicamente femenino cuando 
desde un tiempo a esta parte salió a la 
calle a reclamar cosas sin fijarse ningún 
límite apropiado. 

Modelo a como dé lugar 

La encuesta en la Argentina expone 
el triunfo del retorno al hogar en cuanto 
a valores, normas y conductas que co
munica el nuevo mito femenino massme
dlático de la modelo: el 80% de las 
mujeres piensa que lo más importante 
con respecto a ellas "es estar flacas" co
mo aproximación a metas, logros y felici
dad a alcanzar. La misma encuesta fija 
en 32% para aquellas adolescentes que 
sueñan básicamente con ser modelos 
por sobre cualquier otra cosa. Y la ela
boración por expertos de tales respues
tas señalan un índice del 40% que 
reflejarían síntomas fuertes de una "pa
tología declarada" en este plano, donde 
el objetivo de la mujer pasó a ser, como 
nunca antes y de manera masiva en 
nuestra cultura, problemática de peso, 
altura y tonos faciales de cosmética. 

Lo cierto es que se estaría regresan-
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do a pasos acelerados a una suerte de 
"remasculinización" de la cultura y sus 
valores sobre la mujer-objeto, aunque 
ahora para consumarla como simulacro, 
como montaje solamente mediático. 

No es azarosa ni ingenua una cróni
ca periodística que hace muy poco tiem
po publicó la revista Esquire Magazine: 
"las grandes modelos tienen realmente 
envidiables dotes mentales, una gran 
conciencia frente a la época. Christy Tur
Iington es capaz de comunicar una pro
funda melancolía Naomi Campbell tiene 
una presencia existencial envidiable 
Emma Balfour expone una lilosofía de 
desgano difícil de encontrar en otra par
te. Sin duda, remata, las nuevas mode
los parecen las más capacitadas para 
entender el aire enrarecido de los noven
ta". 

En resumen, y según este discurso 
que no cesa de circular en los medios, 
hay una sabiduría inocultable alrededor 
de las modelos. En la información masi
va que todo lo aglutina. lo compacta, lo 
cita, lo repone y lo pulveriza, destellan 
palabras antiguas como "conciencia", 
"melancolía", "presencia/existencia", "fi
losofía del desgano", "entender" lo real, 
nueva "sabiduría", nociones y figuras 
que flotan sin identidad, sin sustancia en 
el actual envoltorio cultural, y que están 
señalando las grandes ausencias en un 
mundo ya no "de las modelos", sino el 
de todos. o 
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