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ca que se maneja en cada país y ca
nal. Eso vemos como nuestra contri
bución más concreta a la integración 
latinoamericana. 

Una inquietud nuestra ha sido la 
evaluación del impacto de la capaci
tación. Queremos ampliar el efecto 
multiplicador del esfuerzo a través 
del material didáctico para los de
más centros de capacitación y las fa; 
cultades de comunicación. 

Por otro lado, falta ampliar los cri
terios con respecto a la selección del 
grupo meta en la capacitación. Una 
posibilidad muy interesante en ese 
sentido son los canales locales, re
gionales e incluso la televisión co
munitaria. Hay una tendencia en el 
público a enfocar su interés más ha
cia lo local que a lo nacional o inter
nacional. 

La experiencia en el trabajo con 
canales pequeños regionales ha 
probado que existe disposición y 
muchas necesidades. Esto facilita la 
implementación de nuevos concep
tos en el trabajo diario de estos 
canales. 

En general, ¿cómo se inserta 
el proyecto en las líneas de traba
jo de la Fundación Friedrich Ebert 
en América Latina? 

La Fundación tiene oficinas en 
toda América Latina donde ejecuta 
proyectos en importantes áreas co
mo el desarrollo sustentable, la polí
tica social, etc. Diferentes sectores 
de la sociedad civil están involucra
dos en ese trabajo que significa una 
riqueza de experiencias y recursos 
humanos que todavía no hemos vin
culado a los objetivos del proyecto 
de medios de comunicación. Creo 
que hoy en día con los fondos cada 
vez más limitados ya no debemos 
darnos el lujo de trabajar cada uno 
por su cuenta. Hay una fuerte dispo
sición de mis colegas en América 
Latina de apoyar al proyecto, y un 
consenso de que los medios de co
municación a todos los niveles jue
gan un papel decisivo en los 
procesos de democratización e inte
tegración y, que los sectores de la 
sociedad civil tienen que tener acce
so, voz y participación en los proce
sos comunicativos. O 

CHASQUI EN DISCO COMPACTO (CD-ROM) 

El Centro de Documentación de CIESPAL es miembro de la Red Mundial 
de Centros de Documentación en Comunicación CCOMNED. 

En la última reunión de la subred del COMNET para América Latina, se 
decidió elaborar el segundo CD-ROM, con la colaboración de la Universidad 
de Colima, México y la Universidad de Sevilla, España. 

En este CD-ROM se incluirán: 
- Los textos completos de Chasqui, del No. 1 al 47. 
- Actualización de las bases de datos del primer CD-ROM, existentes en 

los centros participantes, y las bases de datos de los nuevos miembros 
de la Subred, COMNET-AL. 

- El texto completo de la legislación y deontología de la comunicación en 
América Latina. 

- El estado de los mass-medía en los países del área. 
- Los requisitos y planes de estudio para cursos, licenciaturas, postgrados 

y doctorados en comunicación en América Latina. 
El CD estará en circulación en 1995 y será distribuido por los centros 

miembros de la red COMNET. 

ENTREVISTAS 
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t.;¡¡¡¡¡· os comunicadores ~ue1~%1~. 
¡¡¡ti! 11®¡: han hecho de su VIda 
';:;:;:: .;:;:;::.' un compromiso con la 

sociedad: Santiago es uno de 
los mayores caricaturistas de 
Brasil, Arturo Pérez Reverte 
es uno de los corresponsales 
de guerra de más prestigio. 

48 .Santiago y la caricatura en 
Brasil: mostrar que el rey está 
desnudo 
Paulode Tarso Riccordi 

52 Arturo Pérez Reverte: la vida 
de un corresponsal de guerra, 
Carmen de la Serna 

¡¡I
COMUNICACION y 

GENERO 

···....;¡;¡;;;:::. n los últimos años sei
$~::~ :::::": ... ... 
j¡¡¡¡¡ :~> ¡ comenzo a dar mas 
::::~:::: :::t:~ 
:::~;:: ::~. importancia a la 

relación entre género y 
comunicación, sin embargo, 
todavía queda un largo 
camino por recorrer. 

55 Periodismo diferente, 
Yoloxochitl CasasChousal 

59 El olvido de la mujer sujeto, 
RosaMaríaAlfaro 

65 Género, comunicación y 
desarrollo, 
Fabiola Campillo 

67 Resolución de Ecuador. 

69 Mirta Rodríguez y "Bohemia", 
Lucía Lemos 

72 El ejemplo de la revista 
Domingo: Sherezade, 
Kintto Lucas 

73 Análisis de materiales 
educativos, 
CésarHerrera 
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Capacitación
 
radiofónica en los
 
nuevos tiempos
 

Capacüadores radiofónicos de la Federación 
Lattnoamericana deFacultades de Comunicación 

Social, FEIAFACS; la Asociación Lattnoamericana de 
Educación Radiofónica, ALER; laAsociación Católica 

Latinoamericana para la Radio, Televisión y los 
Medios Afines, UNDA-AL; la Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias, AMARG,' la Federación 
Internacional dePeriodistas. FIP y CIESPAL 

compartieron sus experiencias y discutieron sobre las 
perspectivas de la capacitación radiofónica en 

América Latina. 
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::::~::::::::,::: :::::,:::::., camino recorrido y el desa

fío de mirar juntos un futuro que permita 
a través de la capacitación en radio, me
jorar sustancialmente la profesionaliza
ción del personal de las radios, así como 
imprimirle calidad y buen gusto a las pro
ducciones radiofónicas para que las au
diencias se sientan reconocidas con 
todas las voces a través de sus mensa
jes. Por ello, la actualización sobre el te
ma y el readecuamiento de la 
capacitación radiofónica a las nuevas 
realidades, fueron ejes impostergables 
que guiaron el trabajo de este seminario
taller. 

La diversidad de temas abordados 
incluyó: las implicaciones de la situación 

MARIA DEL CARMEN CEVALLOS, ecuatoriana. Jefa del
 
Departamento de Formación Profesional de CIES·
 
PAL. 

neoliberal para lostrabajos deformación 
y capacitación radiofónica; el rol de los 
medios de comunicación, la caracteriza
ción de la metodología usada, evalua
ción de la misma y nuevas propuestas; 
mapeo de géneros y formatos radiofóni
cos; investigación de audiencias para la 
producción radiofónica; lenguaje radiofó
nico; género dramático, periodístico, mu
sical, la programación, capacitación en 
gestión, autofinanciamiento y aspectos 
legales. 

Elúltimo díade lareunión lospartici
pantes compartieron sus proyectos de 
capacitación radiofónicos y se llegaron a 
acuerdos para recorrer el camino en for
ma conjunta, socializando las experien
cias, compartiendo sus actividades, 
intercambiando materiales, etc. 

Importante también fue el acuer
do logrado para lapublicación deuntex
to que contendrá el diagnóstLca realiza
do, el nuevo contexto de la radio y las 
metodologías de capacitación radiofóni
ca. 

El logro más sobresaliente constituye 
la Declaración que hicieran los partici
pantes cuyo texto se reproduce a conti
nuación: 

Los capacitadores radiofónicos de 
América Latina reunidos en el Taller Ra
dio e Integración: metodologías de capa
citación en producción radiofónica, 
convocado porel Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Comunicación 
para América Latina, CIESPAL, desarro
llado en la ciudad de Quito del6 al 15 de 
octubre de 1994, yen el queparticiparon 
representantes de la Asociación Latinoa
mericana de Educación Radiofónica, 
ALER; la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias, AMARC; el Centro Interna
cional de Estudios Superiores de Comu
nicación para América Latina, CIESPAL; 
la Federación Internacional de Periodis
tas, FIP; la Federación Latinoamericana 
de Facultades de Comunicación Social, 
FELAFACS; y la Asociación Católica La
tinoamericana para la Radio, la Televi
sión y Medios Afines, UNDA-AL. 

nos dan los emisores, el modo en que 
se nos trata de imponer determinada 
percepción deuna situación social. 

Resultados 
1. Roles y funciones que cumplen 

los personajes en el mensaje. 
De acuerdo a los resultados del aná

lisis se observa que la mayoría de men
sajes encuentra a sus personajes 
representando roles tradicionales. El rol 
asignado a la mujer es el ama de casa, 
madre de familia y esposa. El hombre 
aparece generalmente como jefe de ho
gar y hombre trabajador. Existen ten
dencias a acentuar fuertemente estos 
roles en mensajes destinados a solucio
nar problemas de salud y cuidado de los 
hijos. Detrás de estos mensajes se re
produce la diferenciación sexual del tra
bajo: por un lado tareas que están 
determinadas exclusivamente al género 
femenino como el cuidado ysalud de los 
niños, las labores domésticas y, por 
otro, tareas determinadas exclusivamen
te al género masculino: hombre que tra
baja para el sustento familiar. La mujer 
aparece como la única persona de la fa
milia con la posibilidad de solucionar los 
problemas de salud-enfermedad y de
más problemas domésticos. La respon
sabilidad recae solo en ella. En cambio 
al hombre se lo presenta enforma pasi
va frente a losproblemas del hogar y fa
milia. 

En la mayoría de materiales analiza
dos se presenta a la mujer en un rol tipi
ficado en la medida en que se encasilla 
sus actividades en las de carácter do
méstico, constituyéndose éste en ámbito 
de realización personal. Se desconoce 
la participación de la mujer como pobla
ción económicamente activa y el valor 
del trabajo doméstico. 

Como señala Guillermo Orozco 
(1987) esta visión estereotipada sobre 
las actividades apropiadas para hom
bres y mujeres es considerada como li
mitante del desarrollo personal, no solo 
por reducir las opciones para la práctica 
social de hombres y principalmente de 
mujeres, sino también por exagerar la 
determinación de la constitución biológi
ca y sexual en las prescripciones cultu
rales sobre lo que es propio de la 
actuación masculina y femenina. 

En muchos materiales se encontró 
que en los dibujos y soportes gráficos 
los autores conciente o inconcientemen

te ponen de manifiesto el tema género, 
determinando roles y funciones tanto del 
hombre como de la mujer. Por ejemplo, 
en materiales sobre el cólera los dibujos 
presentan un tratamiento de género, las 
ventas ambulantes dealimentos esreali· 
zado por mujeres, aunque en eltexto es
crito no se haga mención sobre el 
asunto. El hombre y la mujer tienen pa
peles socialmente asignados, que estos 
mensajes contribuyen a perpetuar, gene
rando comportamientos. 

En estos textos la mujér aparece co
mo la población meta a la que se dirigen, 
en la medida que la consideran la única 
capaz de actuar frente a los problemas 
domésticos de la familia. La mujer pasa'! 
a ser la "salvadora" de ta familia, cayen
do así en una tipificaci6n del personaje. 
Contrariamente al hombre se ro presenta 
en una actitud pasiva e "irresponsable" 
frente a los problemas domésfícos de la 
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familia. Se elabora un personaje en tér
minos machistas. 

Solo en pocos materiales estudiados 
se coloca a los personajes en condicio
nes de igualdad, donde tanto hombres 
como mujeres cumplen con la misma tao 
rea (Campaña deAlfabetización, 1989) 

2. Modelo de relaciones y solucio
nessociales quese propone, yestilos 
devidapropuestos como válidos. 

Gran parte de los mensajes están 
elaborados a través deuna visión polari
zada de la realidad, es decir, se asume 
la predicación como si los sujetos en 
cuestión estuvieran enfrentándose entre 
sí. Al utilizar esta estrategia muchos 
mensajes elaboran loselementos discur
sivos en forma estereotipada: persona
jes que cumplen a menudo papeles 
sumamente rígidos, situaciones y am
bientes descontextualizados. 

26 CHASQUI 49, octubre 1994 CHASQUI 49, octubre 1994 75 



COMUNICACION y GENERO DIAS DE '1tIDIO 

comunicación participativa y de género, 
no caen en versiones estereotipadas so
bre la mujer? ¿Hasta qué punto se vuel
ve respuesta a la visión de símbolo 
sexual manejada en los medios de co
municación? 

Muchas instituciones, en el momento 
de diseñar los mensajes vuelven a caer 
en visiones estereotipadas sobre la mu
jer, aunque desde un punto de vista de 
productora principal dentro del hogar. Da 
a luz nuevos miembros de la sociedad y 
realiza muchas actividades requeridas 
para mantener a sus miembros presen
tes, cuidándolos y sirviéndolos. 

Investigación 
En este sentido nos planteamos rea

lizar una investigación sobre: "Análisis 
de Género en Mensajes Promocionales 
y Educativos elaborados por el Frente 
Social". El objetivo de esta investigación 
fue realizar un análisis de mensajes edu
cativos, tomando en consideración las 
características formales (tipo de lengua
je, estrategias discursivas, etc.) y de 
contenido (ideas manifiestas y latentes, 
versiones sobre personajes y situacio
nes, roles y funciones que éstos se en
cuentran desempeñando, propuestas de 
solución a problemas y estilos de vida, 
etc.) con la finalidad de conocer la inten
cionalidad de los mensajes y particular
mente conocer el tratamiento de la mujer 
en este tipo de mensajes. 

Para esta investigación partimos de 
dos argumentos básicos: 
1- Todo mensaje lleva una intencionali

dad manifiesta o latente, es una ver
sión de algo, producto de una 
determinada concepción del objeto o 
sujeto deldiscurso. 

2- A menudo la gente hace con toda 
buena intención un mensaje y notie
neenclaro todo loqueenél incluye. 

Metodología 

Para llevar a cabo el proceso investi
gativo se optó por el estudio de casos, 
tomando en consideración que el enfo
que metodológico utilizado está dentro 
de los parámetros de la investigación 
cualitativa. El estudio de casos aplicado 
al análisis de mensajes permite profundi
zar sobre los aspectos estructurales del 
mensaje. conocer sus características y 
propiedades intrínsecas. Por lo tanto, el 
procedimiento aplicado no buscó esta

Que su consolidación y desarrollo 
depende engran medida de la ejecución 
de acciones como investigación, capaci
tación de los comunicadores y comuni
cadoras, promoción de producciones 
que amplíen sus horizontes programáti
cos, búsqueda de fuentes de financia
miento para la instalación y operación, y 
de encontrar mecanismos de autosus
tentabilidad, entre otras. 

DEClARAMOS 

- Es consenso dequienes construimos 
la radio comunitaria, popular, educa
tiva, alternativa y participativa, la ne
cesidad de coordinar acciones 
interinstitucionales para consolidar 
las experiencias que se están desa
rrollando y lasque vendrán; 

- Es indispensable aunar todos los es
fuerzos posibles para llevar adelante 
tareas que fortalezcan el movimiento 
de esta radio, mediante la ejecución 
de proyectos de investigación, capa
citación, intercambio, producción de 
materiales comunicativos y equipa
miento, entre otras. 
Es prioritaria la atención porparte de 
organismos dedesarrollo, ONGs, Or
ganizaciones Internacionales y los 
Estados para ejecutar los proyectos 
demandados poreste tipo deradio. 

- Las instituciones participantes 
(ALER, AMARG, GIESPAL, FIP, FE
LAFAGS, UNDA-AL), acuerdan con
formar una comisión permanente 
para consolidar el enlace y la coordi
nación de actividades, para el logro 
deobjetivos comunes. 

Quito, 15deoctubre de 1994 

FIRMAN 

Dr. Asdrúbal de la Torre, CIESPAL; Glo
ria Dávila, CIESPAL; Mario Villalobos, ANA
RAP; Fernando López,' UNDA-AL; Marco 
Aurelio de CaNalho, CRIAR; Lourdes Barre
zueta, ALER; Iván Darío Chahín, Asociación 
EN CONTACTO; Andrés Geerts, ALER; Fer
nando Chamizo, UNAM; Elsy Manzanares, 
FIP; Nestor Busso, FARCO; René Zevallos, 
ERBOL; Gina Gogin, Universidad de Lima; 
Francisco Ordóñez, CIESPAL; Raúl Rodrí
guez, ICOP; Ruth Díaz, CIESPAL; María 
Cristina Romo, FELAFACS; María del Car
men Cevallos, CIESPAL; María Dolores Gar
cía, CEDEP; Gladys Pérez, CIESPAL; Luis 
Dávila, CEDEP; Tachi Arriola, AMARC; José 
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mujer en un rol tipificado, 
en la medida en que se 
encasilla sus actividades en 
las de carácter doméstico, 
constituyéndose éste en 
ámbito de realización 
personaL Se desconoce la 
participación de la mujer 
como población 
económicamente activa y el 
valor del trabajo doméstico. 
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tipo y frecuencia de mensajes, sino más 
bien reflexionar y analizar sobre los ele
mentos internos que caracterizan a unti
po particular de mensaje. Para la 
selección se tomaron en cuenta las si
guientes consideraciones: 

Mensajes que respondan a progra
mas y proyectos específicos; 
Mensajes que tengan o hayan tenido 
difusión masiva; y 
Mensajes en donde se utilice a la 
mujer como sujeto u objeto del dis
curso. 
Para la investigación se utilizó la pro

puesta metodológica de Daniel Prieto 
Castillo (Prieto. 1985 y 1986). El autor 
parte de la base de que en la elabora
ción de mensajes se procede siempre 
por selección temática y selección for
mal. La primera lleva a determinar el 
asunto sobre el cual se hablará, aquello 
a lo que se aludirá. La segunda precisa 
el cómo se hablará, es decir, la selec
ción y combinación de los signos. Es en 
ese proceso de selección temática y re
ferencial donde se pone en juego la in
tencionalidad del emisor, donde se 
intenta, o no, distorsionar algo, conducir, 
dirigir la conciencia ajena. (Prieto, 1985). 

Para desentrañar la intencionalidad 
del mensaje, el autor plantea, una lectu
ra crítica de mensajes, destinada a acla
rar los contenidos reales, las 
orientaciones explícitas o implícitas que 
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CONSIDERANDO 

Que la radio comunitaria, popular, 
educativa, alternativa y participativa, es 
uno de los elementos idóneos para de
mocratizar los procesos de comunica
ción ennuestra sociedad; 

Que la radiodifusión es una forma de 
ejercicio del derecho humano básico de 
comunicar; 

Que este modelo de radiodifusión en 
manos de organizaciones sociales sin fi
nes de lucro está legitimado por susau
diencias; 

Que esta radiodifusión es uno de los 
fenómenos de mayor trascendencia para 
promover, difundir y apoyar lasacciones 
dedesarrollo denuestros pueblos; 

Que sus objetivos son coincidentes 
con losde aquellas entidades, institucio
nes y organismos internacionales que 
buscan el mejoramiento de las condicio
nes de vida en la región, al afirmar los 
principios democráticos de nuestras so
ciedades; 

Que las experiencias de esta pro
puesta radiofónica enfrentan obstáculos 
para suconsolidación y desarrollo; 
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El trombón de los recuerdos 
Tres mujeres, tresedades 

blecer parámetros cuantitativos sobre el Ignacio López Vigil, AMARC.
 

74 CHASQUI 49, octubre 1994 CHASQUI 49, octubre 1994 27
 




