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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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sumen, la industria del cine y del audio
visual tienen características distintas y 
excepcionales comparadas con otras in
dustrias y requiere, por lo tanto, de políti
cas y tratamientos de ese mismo nivel. 

La imagen en movimiento constituyó, 
durante la primera mitad de este siglo, el 
principal insumo con el cual se desarro
lló la producción y el comercio cinemato
gráfico en el mundo. A partir de los años 
50, ese insumo encontró nuevas y pode
rosas formas de diversificación producti
va y comercial (televisión, video, 
satélites, etc.) que impactaron a las vie
jas industrias del cine. Aquellas que tu
vieron la capacidad de adaptarse a la 
nueva situación -particularmente, la nor
teamericana- no solo no resultaron per
judicadas, sino que multiplicaron sus 
posibilidades de expansión interna e in
ternacional. Quienes, como en el caso 
latinoamericano, no tuvieron la posibili
dad de hacerlo, soportaron y siguen so
portando los efectos de dicho impacto. 
Particularmente, en lo referido a la dismi
nución de las salas y de los espectado
res de las mismas y, en consecuencia, a 
sucasi exclusiva fuente de financiamien
to. 

Mientras menor es la cantidad de sa
las de cine y el volumen de espectado

• ~~,:~~i~~?i~~rJ
 
imaginario colectivo por lo 
que connota y muestra a 
través de imágenes y 
sonidos, más que por lo que 
denota o lo que influye 
sobre la imaginación (como 
sucede, por ejemplo, en el 
caso de la obra literaria). 

~~~~~~~~~~¡*~Ji~W:~t%~¡\~f~~~~~~I~illm\ 

res -situación que serepite casi por igual 
en todos los países de Iberoarnéríca
mayor es la comercialización y el consu
mo de bienes culturales cinematográfi
cos en todo el mundo. Nunca, como en 
nuestros días, existió tanta demanda de 
productos audiovisuales, aunque no de 
parte de las tradicionales salas, sino de 
los nuevos circuitos de comercialización 
audiovisual. En solo 10 años, y sin que 
mediara ningún estímulo de los gobier
nos de la región, han aparecido en esta 
poderosos circuitos de difusión audiovi
sual, los que pueden frenar el desarrollo 
de la producción y comercialización cine
matográfica o, por el contrario, dinami
zarlo, según las políticas y decisiones 
que seadopten para los mismos. 

En este contexto, el análisis de los 
problemas de la producción y el merca
do cinematográfico, solo puede avanzar 
en términos serios y realistas, si se lo 
enmarca en el contexto de lo que hoy 
comenzamos a definir como el Espacio 
Audiovisual decada país y de la región 
ensu conjunto. 

Algunos puntos para el debate 
1. Entre 1930 (fecha de la aparición 

del sonido en las películas de América 
Latina) y 1990, el conjunto de la región 
produto unos 10 mil largometrajes. El 
89% de dicha producción estuvo con
centrado en tres países: México (46%), 
Brasil (24%) y Argentina (19%). El 11 % 
restante correspondió a los más de vein
titantos países que completan la región. 

2. Ningún país productor de América 
Latina logró, alguna vez -a lo largo del 
siglo-, organizar actividades de comer
cialización medianamente estables y sig
nificativas encualquier otro país defuera 
de la región. En términos generales, la 
comercialización de películas latinoame
ricanas enotras regiones estuvo limitada 
a emisoras estatales detelevisión, circui
tos de salas de arte y ensayo y, en el 
mejor de loscasos, algunas salas de pe
queña o mediana importancia, como pro
ducto de surepercusión en algún festival 
cinematográfico internacional. En térmi
nos globales, más del 90% del finanCia
miento de las películas producidas en 
América Latina ha procedido histórica
mente de la comercialización en las sa
lasde cada país productor. 

3. Existen importantes experiencias 
de organización de mercados en la re
gión, para algunos países productores. 

Entre los años 30 y 50, por ejemplo, 
quienes contaban con fuertes bases in
dustriales y un mayor desarrollo produc
tivo, lograron organizar franjas 
importantes del mercado regional para 
sus propias producciones, como sucedió 
en los casos de México y de Argentina 
(Brasil tuvo cierta autosuficiencia debido 
a la dimensión de su propio mercado in
terno). Películas Mexicanas (PELlMEX) 
fue la más importante tentativa de orga
nización de mercados en América Latina 
para películas de un país de la región 
-contaba con once filiales en los años 
70, repartidas en otros tantos países- y 
su labor posibilitó unabuena repercusión 
del cine mexicano en mercados de la 
mayor parte de la región. 

4. Fuera de los logros de financia
miento alcanzados por las películas lati
noamericanas en cada país productor o 
en otros de la región, el resto del merca
do mundial no representa ni ha repre
sentado nunca ninguna dimensión 
significativa. Lo que compite en dicho 
mercado no es, principalmente, la cali
dad artística o técnica de las películas, 
sino relaciones de poder industrial y de 
promoción internacional, que exceden el 
campo de las actividades meramente ci
nematográficas. 

5. La historia del cine en cualquier 
país del mundo ha demostrado, a lo lar
go de su primer siglo de vida, que ningu
na industria ha podido instalarse en 
otros mercados, si previamente no ha lo
grado afirmarse dentro del propio. En el 
caso latinoamericano, ello resulta total
mente claro con las experiencias de 
cualquier cinematografía nacional (Méxi
co, Argentina, Cuba, Colombia, Perú, 
Chile, Bolivia, etc.). Esta situación se re
pite también en otras industrias del au
diovisual, por ejemplo, con la producción 
y comercialización de telenovelas y pro
gramas deTV. 

6. En los últimos años no se obser
van muchas posibilidades de cambio a la 
situación descrita. Antes bien, ella pare
ce tender a agravarse en el conjunto de 
la región para las expectativas de finan
ciamiento extrarregional. En los Estados 
Unidos, la importación global de bienes 
audiovisuales -sean del país quefueren
sigue sin superar el 2%de la programa
ción de las salas y de las pantallas de 
TV (menos del 0,5% corresponde a pro
ductos latinoamericanos). El éxito re
ciente de la película mexicana Como 
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Ecuador: 
Red de mujeres en comunicación 

Hace más de un lustro, un 
grupo de mujeres vinculadasa 
la comunicación social, en 
organismos y medios, fundó 
esta Red. Ellas partieron del 
reconocimiento delpapel que 
pueden desempeñar los medios, 
en laformulación de tesis 
nuevasy de nuevos contenidos 
políticos y éticos, en los que las 
mujerespasen de una 
condtcion de objetos a sujetos 
de la información. Radio, 
prensay proyectos de 
educomunicacion han sido los 
espacios de convergencia en los 
cuales sehan movido y han 
obtenido la experiencia que 
ahora nos comparte su 
coordinadora nacional. 

;~i~t~~r~~~~t*~;;;~;;~;;~;;¡;;;¡;lt*~~~;¡;~¡;¡;¡f~~~;;~;~;~¡;~;*m~;~;;¡;~]J~;it};~;;~~¡~~~;;1 

I debate acerca de la situa
ción de la mujer -y concre

.. tamente las formas de 
:\\. discriminación y opresión 

'.~i~~v~~a~~nee~~_es:r:n~o:~~ 
larga historia, pero es en esta última dé
cada cuando se han analizado en pro-

MAGDALENA AOOUM, ecuatoriana. Comunicadora 
Social. coordinadora nacional de la Red de Mujeres 
en Comunicación. 

fundidad ya no solo los problemas de la 
mujer en la sociedad, sino los de la so
ciedad en su conjunto. 

En esa perspectiva, se ha puesto en 
evidencia, para nosotras mismas, que 
nuestra presencia consciente, en viejas 
y nuevas responsabilidades, nos ha he
cho crecer, hasta conformar un nuevo 
sujeto social que recupera en forma cre
ciente su voz y su historia. 

Esta redimensión del rol de la mujer 
hacia un plano protagónico y la búsque
da de nuestra participación en el contex
to nacional, supone la necesidad de 
definir e impulsar nuevas estrategias que 
potencialicen, generen, orienten y garan
ticen formas creativas de organización, 
expresión y movilización. No obstante, 
todavía faltan por explicar muchos de los 
silencios que aún vivimos las mujeres, 
sobre todo si reconocemos que somos la 
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excelencia. puestas alternativas. to enel público fue realmente alentador. 

De objetos a sujetos de la noticia 

Teniendo en cuenta esta constata
ción y la reflexión sobre el papel que de
sempeñamos en el funcionamiento y 
evolución de la sociedad, príorizamos el 
acercamiento a la comunicación, partien
do del reconocimiento del papel que 
pueden desempeñar los medios de co
municación masiva en la formulación de 
tesis nuevas y de nuevos contenidos po
líticos y éticos en los cuales las mujeres 
transitemos del rol de mujer-objeto al de 
mujer-sujeto de la noticia, incluso, de su
jetoactivo enel medio decomunicación. 

En ese contexto, el antecedente di
recto de la Red de Mujeres en Comuni
cación fue un conjunto de talleres 
desarrollados en Quito, Guayaquil y 
Cuenca en losqueparticipamos mujeres 
vinculadas a las labores de comunica
ción social en diversas organizaciones y 
medios. En ellos profundizamos la refle
xión acerca de los mayores problemas 
que afectan al país y en las razones del 
divorcio entre quienes deben tomar las 
decisiones trascendentales en y aque
llosque viven a diario losproblemas. 

Llegamos a evidenciar que el manejo 
inadecuado y especulativo de la informa
ción acerca de los temas que deberían 
debatirse en el país, más que formar un 
criterio colectivo, ha provocado desinfor
mación e incomunicación entre ecuato
rianos, así como la desmovilización y 
atomización de la voluntad común. 

Planteamos, también, la necesidad 
de profundizar nuestros contenidos y 
trastocar con nuestras propuestas ese 
orden establecido, pues se trata de no 
seguir colmándonos de quejas y senti
mientos de sacrificio, sino, apasionada
mente, ser más objetivas frente a la 
realidad. 

Sehizo manifiesta nuestra preocupa
ción profunda por la crisis de valores a 
todo nivel, y se convino en que se re
quiere de nuestra participación respon
sable, no como vocación, sino como 
opción que hace que nos tornemos más 
exigentes. 

Larespuesta fue el lanzamiento de la 
Red de Mujeres en Comunicación, a ni
vel nacional, y el inicio deun proceso de 
organización y movilización de losprinci
pales actores e interlocutores sociales 

La Red mantuvo durante el primer 
año un espacio de opinión semanal en 
una cadena radial informativa de 50 emi
soras en todo el país. Luego fundamos 
el suplemento Sexto Sentido, porque 
consideramos que un suplemento es el 
medio idóneo porvarias razones: 

La circulación de un suplemento con 
un diario nacional garantiza la difu
sión y cobertura de distintos públi
cos, no solo femeninos. 
El suplemento, al ser monográfico, 
permite tratar en profundidad los te
mas, tarea imposible en la prensa 
diaria. 
Un suplemento es una publicación 
cuyo formato es manejable como do
cumento deconsulta, investigación y 
archivo. 
La periodicidad -mensual- de este 
suplemento, que es a lo que aspira
mos, permite el tra
bajo colectivo en la 
investigación y elabo
ración, con toda la ri
queza que ello 
conlleva. 
Consecuentes con el 

principio de comunica
ción-educación previo a 
la publicación de cada 
suplemento, en la prime
ra etapa de SextoSenti
do invitamos a 
especialistas a un diálo
go abierto para un cono
cimiento real de los 
temas escogidos. 

Los primeros ejem
plares coincidieron con 
las elecciones de 1992. 
Así, el primer número es
tuvo dedicado a las de
claraciones de los 
candidatos presidencia
lessobre laspolíticas so
ciales. Luego pasamos a 
temas como las reformas 
del Estado, inflación, 
educación, burocracia, 
seguridad social, partidos 
políticos, crisis de lide
razgo, etc., tomando co
mo base el punto de 
vista de las mujeres fren
te a losdiferentes proble-

La apertura y la coincidencia de inte
reses con el diario Hoy, nos da la posibi
lidad de trabajar como socias con este 
periódico, así como la de llevar propues
tasalternativas desde un medio masivo. 

Educación y comunicación 

En 1994, el Proyecto de Superviven
cia Infantil en Areas Marginales (SIAM) 
apoyado por CRS , contrató a la Red de 
Mujeres en Comunicación para diseñar 
la nueva estrategia de comunicación 
educativa para la atención integral de la 
salud en áreas marginales, consideran
do que nuestra institución era "la más 
idónea para realizar este tipo de progra
mas, por el plan de trabajo, calidad y or
ganización con que se ha desarrolado 
esta propuesta". 

A partir de 1996 iniciamos una nueva 
etapa con nuestro suplemento. Coniun-

El mercado audiovisual
 
latinoamericano
 

'~Ie 

~ ... NO,CON su SECR ETARiA.iMP05iBLt;::, t;::N. 
"STE MOMENTO ESTA CON 6ENT~I¿QurEN 

DEBO DECiRLE QUE LO Ll.AM6? 

En Iberoamérica, la cantidad 
de salas de ciney de 

espectadores está 
disminuyendo; sin embargo, la 
comercialización y consumo 

de bienes culturales 
cinematográficos crece en todo 

el mundo. En este marco, el 
autorproponealgunos puntos 
para un debate imprescindible 

quepermita avanzar 
compartidamente en un arte 

que, a través de la creación de 
imágenes, crea las identidades 
necesarias para el desarrollo. 

~t~~~~tt~~~~~f~~~~~~~~~~~rt~t;~;~~t~~~~~~~~~~;~~~~~r~~~~~~~t~~~!~ 

Imagen, identidad, desarrollo 

La imagen, a su vez, forma parte me
dular y decisiva de la identidad individual 

o colectiva. Sin imagen no hay imagina
rio, y sin imaginario personal o social se 
carece de identidad como comunidad o 
como nación. A su vez, la identidad es 
recurso indispensable del desarrollo inte
gral y auténtico, tanto de los individuos 
como de las naciones. La coherencia y 
la justa interrelación entre los términos 
IMAGEN-IDENTIDAD-DESARROLLO 
conforman entonces no solo un hecho 
de valor más o menos relevante, sino de 
algún modo, estratégico y decisivo para 
el futuro decualquier comunidad. 

También, una obra cinematográfica 
desarrolla el imaginario colectivo por lo 
que connota y muestra a través de imá
genes y sonidos, más que porlo quede
nota o lo que influye sobre la 
imaginación (como sucede, por ejemplo, 
en el caso de la obra literaria). Esa es 
una característica que distingue, asimis
mo, alcine deotras industrias del campo 
de la cultura destacando el carácter es
pecífico del lenguaje audiovisual. En re-
OCTAVIO GETINO, argentino. Cineasta y crítico de la, 
artes visuales. 

"La diversidad no esun obstáculo para la unidadsi se 
mantienen ideales comunes" 
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EL
 
AMANTE DE LADY
 
CHATTERLEY
 
D. H. Lawrence 

Antes hubiera imaginado que una 
mujer moriría de vergüenza. En lu
gar de eso, murió la vergüenza mis
ma. La vergüenza, que es temor: la 
profunda vergüenza orgánica, el vie
Jo, tan viejo, temor físico que se aga
zapa en nuestras raíces corporales y 
solopuede ser espantado por el fue
go sensual, puesto al descubierto y 
destruido por la persecución fálica 
del hombre, para que e/la pudiera 
/legar al corazón mismode su propia 
Jungla. Sentía que ahora había /lega
do a la verdadera piedra madre de 
su naturaleza y estaba esencialmen
te libre de vergüenzas. Se había con
vertido en su yo sensual, desnudo y 
sin vergüenza. Se sintió triunfante, 
/lena casi de vanagloria. ¡Así! ¡Aque
/lo e;a lo que era! ¡Aqueffa era la vi
da! ¡Así es como uno era realmente! 
No quedaba nada que disimular ni 
de lo que avergonzarse. 
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perplejos, pero enseguida buscan ade
cuarse a las nuevas realidades". 

Así, SuiGeneris construyó el concep
to de aceptación gay y lesbiana. Para 
vencer a la hornotobia, debe masificarse 
un discurso para que laspersonas acep
ten al individuo, independientemente de 
su condición sexual. Sin embargo, es 
una utopía que está muy lejos de acon
tecer pues la discriminación todavía es 
muy latente en nuestra sociedad, con los 
homosexuales principalmente. 

El liberalismo por parte de los héte
ros no pasa de serun sofisma. Pero, co
mo una mentira dicha muchas veces se 
vuelve verdad, tal vez un día esa simpa
tía sea un hecho. Siempre reforzando el 
rótulo de modernidad, la revista utiliza un 
lenguaje lleno de humor para tratar so
bre la homosexualidad. Humor típico del 
público gayo SuiGeneris aborda el tema 
del sexo más como expresión de una 
compulsión sexual, no aceptada por la 
sociedad. Esa óptica de colocar al ho
mosexualismo en boga evocando la 
aceptación del público hétero es más 
una estrategia a fin de exigir la igualdad 
y visibilidad para gaysy lesbianas. 

A veces, el pensamiento homosexual 
en SuiGeneris no fluye naturalmente y 
mantiene el prejuicio social. Incluso 
cuando expone personas como ejemplos 
para los lectores, las convenciones so
ciales hablan más alto y transforman el 
abordaje en un tímido diálogo, evitando 

tratar con objetividad el asunto del ho
mosexualismo. 

Otras veces, nose omite la condición 
sexual, pero ella es tratada a base de un 
precepto rencoroso llamado tabú sexual. 
Al ser la exposición abierta de la prefe
rencia sexual por semejantes, todavía 
recriminada por la sociedad, también en 
una revista para homosexuales existe 
ese tipo de comportamiento. 

Los símbolos sexuales 

SuiGeneris, como otras publicacio
nes dirigidas para el público hétero 
(masculino y femenino), explota en sus 
páginas la exposición de sex-simbots, 
principalmente los que son aclamados 
por los medios como tales. Son mode
los, jugadores de fútbol, actores, etc., 
colocados en poses sensuales con el 
propósito de estimular la libido de los 
lectores. Generalmente, son hombres y 
mujeres que atienden al patrón homoe
rónco de belleza, que no difiere en mu
cho del patrón estético de belleza 
establecido por la comunidad hétero, y 
queremite al erotismo. 

Es el sex-appeal, la atracción sexual 
por la belleza físico-estética del cuerpo 
con bellas y sensuales mujeres, hom
bres bonitos, musculosos y con poca ro
pa. La revista explota más la belleza 
estética masculina, atendiendo principal
mente al lector gayo 

SuiGeneris utiliza, principalmente, la 
sección de modas para colocar el mode
lo de hombre deseable sexualmente. 
Los modelos masculinos aparecen con 
ropas que mezclan un tono de "rufián" 
con la estética homoerótica. La función 
de informar sobre la moda en sí, con el 
sentido referencial-denotativo de las ro
pas, acaba transformándose en un pro
ceso referencial de connotación, en el 
cual sedestaca el sentido sexual. O sea, 
la información sobre las ropas es reduci
da, pues la apelación conativo-erótica 
sobresale de unaforma audaz y creativa 
de erotismo. O
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tamente con Hoy y el Municipio del Dis
trito Metropolitano de Quito acordamos 
la realización del proyecto "La solución 
está en nosotros", que incluye la publica
ción de un suplemento y la realización 
de foros y de campañas de participación 
y motivación ciudadanas. 

El problema de la pobreza, la desin
tegración social, la crisis total de la insti
tucionalidad de un Estado caduco, y una 
sociedad civil seriamente fragmentada y 
sin mayor presencia política, han logrado 
que la participación ciudadana caiga en 
el abatimiento. 

La pérdida del optimismo, de la con
fianza en nosotros mismos y en nuestros 
líderes se manifiestan en la falta de cola
boración, en el crecimiento del interés in
dividual que ha silenciado la solidaridad, 
lo que ha desembocado en una actitud 
generalizada de meros receptores, de 
estar siempre a la espera de que nos 
"den haciendo" las cosas, de canalizar 
nuestras demandas al estado-benefac
tor, que es responsable de todo, pero 
que en las actuales circunstancias ya no 
puede responder a nada. 

Laagresividad, el desorden delcreci
miento de nuestra ciudad y el impacto de 
modelos culturales que nos difunden los 
mass media, van consolidando un proce
so de deshumanización en el cual la cul
tura de la violencia, la corrupción, el 
egoísmo, la inseguridad, el irrespeto per
manente hacia el otro y a sus diferen
cias, nos preocupa responsablemente. 
Esta situación necesita urgentemente de 
actores sociales fuertes en su capacidad 
y confianza. La ciudad somos nosotros, 
es cada uno de sus habitantes. Por lo 
tanto, las soluciones también deben ser 
nuestro aporte. 

Las mujeres, por su relación con la 
vidacotidiana y su rol en la familia, están 
más directamente vinculadas con su ba
rrio y su comunidad, que es donde se 
desarrollan sus procesos de socializa
ción y los de su familia. Y en ese proce
so deben robustecerse su decisión y 
liderazgo. 

Paralelamente a este proyecto, la 
Red mantiene el suyo básico: "La partici
pación política de la mujer; una garantía 
para el ejercicio de la ciudadanía". Nues
tro desafío consiste en cómo "empode
rar" a una líder mujer, pero, al mismo 
tiempo, cómo atravesar desde ellay con 
perspectiva de género, sus espacios es

pecialmente políticos, gremiales, cornu
nítarios. 

En este esfuerzo, la relación que nos 
cabe entre el equipo dinamizador y el 
grupo de participantes, es básicamente 
aprender lo que Meuller llama "un arte 
nuevo y difícil", el arte del acompaña
miento: la posibilidad de aprender en co
mún y de enfrentar experiencias que nos 
permitan "poder diagnosticar lo privado 
como público y lo individual como social" 
(Koch). 

Aprender es enseñar al mismo tiem
po. y en ello nadie tiene el monopolio. 
"Las palabras que se intercambian ense
ñan [...] se pone en escena la dramatur
gia de buscar y preguntar comunes [...] 
por lo tanto, la persona es más importan
te que la enseñanza". El proceso es, 
así, productivo y dialéctico: simultánea
mente se desarrollan el maestro y el 
alumno en el conocimiento como en el 
enriquecimiento. El arte del acompaña
miento, dice su autor, más que un méto
do es una actitud que "vive el diálogo y 
en queel proceso del uno hace vivenciar 
el cambio delotro". 

En esta dimensión, nuestro papel es 
el de organizadora, referente, guía. Lo 
importante es motivar, dar ánimos, valo
rizar sus capacidades para liberar su 
creatividad, teniendo en cuenta que "úni
camente se puede acompañar a aquel 
quequiere emprender el camino". 

Espacio de convergencias 

La Red es hoy unespacio de conver
gencia, un ámbito de reflexión y debate 
en el que se mezclan, con la misma tras
cendencia, los aspectos cotidianos con 
los que tradicionalmente son considera
dos importantes. Es una instancia que 
agrupa, reúne y congrega, reconociendo 
que la diversidad no es un obstáculo pa
ra la unidad si se mantienen ideales co
munes. Es, asimismo, la voluntad 
constante de profundizar la democracia 
a través de nuevos canales con mujeres 
y hombres que, como nosotras, quieren 
ser parte de un movimiento social ac
tuante, buscando que nuestra participa
ción no se limite únicamente a la de ser 
espectadores sino protagonistas de un 
quehacer político diferente. 

Nuestra experiencia desarrollada en 
la diversidad nos permite valorar lo con
creto y lo abstracto, lo objetivo y lo sub

jetivo, lo científico y lo mágico, lo mascu
lino y lo femenino, lo individual y lo co
lectivo, lo trascendental histórico y el 
importante cotidiano. 

Intentamos permanentemente con
cretar. todo este discurso en hechos. 
Así, procuramos descentralizar las deci
siones, las funciones, las acciones y las 
responsabilidades. Eso nos garantiza el 
respeto a las individualidades, pero tam
bién la interactuación colectiva. El pro
yecto "La solución está en nosotros", por 
ejemplo, cuenta con responsables para 
la organización de los foros, para la pro
moción entre la ciudadanía y para la edi
ción de los suplementos que produce. 
Igual descentralización mantienen los 
proyectos de liderazgo y de salud, que 
ejecuta la Red. 

Sobre la base de esta vivencia que
remos impulsar la formación de muchas 
redes que conformen nuevas organiza
ciones horizontales y adoptar unaactitud 
positiva y propositiva que cambie la vi
sión de tragedia, de callejón sin salida, 
que actualmente condiciona el análisis 
de la realidad política y social de nuestro 
país. 

Pretendemos intercambiar, dialogar, 
dimensionar esa práctica comunicacio
nal de la mujer para construir una pala
bra fresca, propositiva, renovadora, que 
esté involucrada directamente con el 
quehacer político y en la que los concep
tos y valores sean fundamentos de una 
práctica y de un ser ecuatoriano que 
geste una nueva opción política: la del 
interés común. 

La historia, tal como la escribén aho
ra quienes de tanto cuidar su imagen 
han descuidado su presencia, no es 
nuestra historia. Podemos cambiarla, 
aquí y ahora. El país entero defiende los 
valores sociales trascendentales y si 
queremos que estos evolucionen es pre
ciso que hombres y mujeres colabore
mos en la tarea, aceptándonos y 
comprendiéndonos mutuamente. 

Se trata de cambiar la calidad de la 
participación política, lo que implica sus
tituir la cultura de la sinrazón, quehoyse 
impone, por la cultura del debate; la irn
posición por el consenso; el autoritaris
mo por la participación y la posibilidad 
de discrepancia: la agresividad del gesto 
y la acción por la palabra convincente y 
crítica, para lograr una acción transfor
madora. a 
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