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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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va que se ha construido y promovido en puede ser pasado por alto si se trata de En relación al género, no cabe duda ~lt!l%~Mi!i!i!i!i!i!i!i@M\~m~i!i!~i~!~i!i~Mi~~i;~i~i HERNAN RODRIGUEZ CASTELO ~~~~~~~~~~~~~~~~fJ~~~~~~~~~~~~~ff~f~f~~~~~~~~~ll~tJI~~~lI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~f~~~~~ 
losúltimos treinta años, sujeto que ha lo transformar las estructuras económicas, que el consenso afirmativo imperante es 
grado reformar y transformar la forma políticas y culturales de la sociedad ha aquel al que se lo ha denominado como 
que tenían los medios, y les han dado un cia una situación de mayor justicia so patriarcado o falogocentrismo, debajo 
nuevo escenario -el de la sensibilidad- a cial, equidad y sustentabilidad ambiental. del cual se levantan discursos que giran 
los productos culturales de la época". La relación entre comunicación y gé alrededor del machismo, del marianismo 
Rincón apela al argumento de que la nero nos lleva a otra que había estado y del malinchismo; así como de la su "a ))
sensibilidad de nuestra contemporanei invisibilizada hasta hace no mucho, co puesta inferioridad natural de la mujer 
dad está asumiendo la forma del espíritu mo bien lo apunta Alexandra Ayala': "la respecto al hombre. Como se podrá co El periodista y la 
femenino. Es desde ahí, desde esa nue comunicación se establece en medio de legir, en la orilla opuesta nadan los con
vasensibilidad pensada y sentida, desde relaciones de poder (...) y cuando habla sensos dubitativos y encaramados 
donde intentaré abordar la problemática mos de mujer nos referimos a ungénero principalmente en la teoría y discursos 
de las mujeres y su relación con la de construido socialmente que establece, feministas, y más recientemente en lo 
loshombres, dentro de la referencialidad frente al otro, el hombre, unarelación de que se ha dado en llamar "enfoque de Una de laspiezas del sistema que
dela comunicación y susmedios. poder asimétrica, resultante en discrimi género". 

más da que hacer al periodista,nación...". Pasemos entonces ahora a la dimenLas relaciones de poder sin suficiente dominio de la Entonces, al hablar de género y co sión más operativa e instrumental de los
 
El enfoque de género ha pasado de municación nos referimos a doscampos medios de comunicación, como parte in lengua, es lapreposición; pieza
 

ser unacuestión tan solo de especialis que se condicionan mutuamente alrede tegrante y fundamental del sistema de que, asunto conocido por muy tas, a seralgo quese adentra en el con dor de una misma cosa: un sistema de	 conocimiento, opinión y toma de decisio
vivir cotidiano de la sociedad y que no enfrentamientos sociales, donde se con	 pocos, esparte de uno de losnes de la sociedad.
 

frontan diversos estatus subjetivos, di
 temas capitales: el de la 
versas jerarquías, diversas posiciones, La clasificación "naturalista" y construcción o régimen. Elautor que se van reforzando -o que bien pue la resistencia 
den irse desvaneciendo y dando paso a da a conocerlas normas 

Los medios de comunicación, si bienotras-, que se expresan a través de cier correspondientes quepermiten al constituyen el más poderoso instrumentotos discursos y de ciertos medios e ins

trumentos, y que al chocar entre sí dan de transmisión de ideas, conocimiento y periodista, que no se siente
 
como resultado final un producto al que	 generación de actitudes queperpetúan o seguro de su instinto idiomático,

cuestionan el statu qua de hombres yse puede denominar paradigma. resolver sin problemas las mujeres, y que, aparte de servir de vehíDesde este punto de vista, el para
digma relativo a la situación actual y pro culos de socialización, aportan cada vez vacilaciones de una de las 

más para que los grupos de presión inyecciones de hombres y mujeres en la	 preposiciones: la "a "..~l~iel~:;:;i~%l e2e fluyan en las decisiones que los grupossociedad, no sería sino la síntesis de la 
de poder político y económico toman,confrontación de lasmúltiples demandas

injusticias y desigualdades	 son objeto deciertos usos sociales.e intereses de los actores y sujetos so
sociales son las de género, ciales, intereses y demandas que termi De su lado, el enfoque de género 

nan adoptando un entramado de formas parte de "analizar e interpretar las rela
sino que debe pensarse que discursivas y argumentales de diversos ciones entre hombres y mujeres, en un 

muchos millones de órdenes y magnitudes, y en el cual unas contexto determinado, a través de cons n norteamericano está El gringo pregunta: Eso del régimen 
terminan eclipsando a otras. tatar la existencia de sistemas de clasifi aprendiendo español. . Yeso, ¿por qué? El problema que ilustra esta historiahombres también son cación social de los seres humanos,Citando al historiador chileno Gabriel Maneja y pasablemente - Bueno: porque así seconstruye ese es el que losgramáticos delsiglo XIX lla

las construcciones regu verbo enespañol.oprimidos y explotados por Salazar, bien podría decirse, entonces, basados en sus características corpora maban de "régimen", porque decían que
lares -esas a las que que en la sociedad coexisten ciertos	 les"', Acepta el usaíta el tropiezo y "arre talo cual palabra "regía;' con talo cual 

"consensos afirmativos" y determinados Los medios de comunicación siguen
otros hombres, y que este 

puede llegar un autóma pentido" secorrige:	 preposición (o sin ninguna). En el caso"síndrome de la pobreza", a "consensos dubitativos" en constante difundiendo mensajes, discursos y sím	 tao, y piensa que la cosa "está fácil". Lie -Yo me arrepiento haber llegado tar encuestión, "arrepentirse" rige con "de". 
confrontación, y que se asientan en dis bolos que refuerzan la idea de que ser ga a su clase atrasado y, todo él su vez, afecta los roles	 de. En cambio, verbos como "pensar" o 
cursos específicos, en uno y otro caso,	 hombre y ser mujer tiene que ver prima norteamericanamente satisfecho, co y el profesor vuelve a corregirle: "creer" rigen -o seconstruyen- sin prepolaborales, familiares, que encuadran formas particulares de riamente conel cuerpo, y que esa "clasi	 menta: 

- No. Así no sedice: "arrepentirse" se sición: solo los "dequeístas" andan con
conocimiento y opinión pública, que son	 ficación" es natural; legitimando la - Yoarrepiento haber llegado tarde.generacionales y sexuales.	 construye con "de": "Yo me arrepiento "creo de que". "pienso de que" y aberra
usados en unos casos por loscentros de	 perpetuación de las actuales e inequitati y elprofesor le corrige: de.."	 ciones semejantes. Quien sabe español
decisión y en otros por los micro-pode	 vas formas de comportamiento, senti~¡¡~¡~~~~¡mI¡~~~¡~¡f;~m~~~m~I~~~m¡~~j¡t~m~	 - Míster: así no se dice en español. - Pero eninglés eso no ser así. cree sin más y piensa sin más: "Creo 
res marginales, que existen enlosinters	 miento y pensamiento social; reforzando El verbo es "arrepentirse", pronominal.	 que esto hay que hacerlo así"; "pienso- Así es. El español, en muchos caticios del sistema. Se asistiría, pues, a	 la discriminación de los tipos de trabajo Se dice: "Yo me arrepiento", 'tú te arre	 que hemos cumplido".sos de verbos. se construye de modo diun sistema de "consensos de signo y	 que supuestamente deben cumplir hom pientes" y así. ferente.contenido diverso, no necesariamente	 bres y mujeres, y condicionando a am Cuestión un tanto compleja 
coherentes entre si, ni alineados vertical	 bos "sexos" a que, diferenciada y Así que al final nuestro yanqui acaba 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
mente en obediencia a los consensos asimétricamente, sigan ocupando los y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana bien arrepentido o arrepentido bien de su Eso de saber qué verbos se constru
del poder". mismos espacios de poder en el mundo de la Lengua. atraso. yen con preposición y con cuál o con 
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cuáles es cosa untanto compleja. El Ma· 
nual de estilo de la Agencia EFE alerta 
así sobre el caso: "Muchas palabras ri
gen sus complementos mediante una 
preposición. Enumerarlas todas y prever 
todas sus posibilidades de rección exce
dería con mucho los límites discretos 
que debe tener este Manual. Nos limita
mos por ello a proporcionar una lista de 
vocablos especialmente frecuentes" 
(6.42). 

y a continuación enlista unas cuan
tas decenas de verbos con sus regíme
nes o, como el Manual dice, sus 
"posibilidades de rección". 

(De parecido modo he procedido en 
mis libros Redacción periodística -CIES
PAL- y Cómo escribir bien -aquí con lis
tado más cornpteto-, no sin antes 
haberme detenido enciertos casos). 

El complejo asunto puede abordarse 
por un doble flanco: o por los verbos (y 
algunas otras palabras) que exigen 
construcción especial, o por las preposi
ciones. Esta vez, yéndonos por el lado 
de laspreposiciones, nos vamos a meter 
con la "a". 

"Gracias" desgraciadas de la "a" 

y es que, entrk las preposiciones, a 
esta -Ia primera y la más cortita- perlo

IlfiJ: ~~~~~~~:~~:~har
 
::::~:::*'. :::::::.' inexpertos -por 

supuesto también a 
diputados y políticos aun 
menos expertos-: "Hay 
división al lnteríor del 
partido", Allí la "a" no aporta 
nada; es innecesaria. No se 
trata de uso, sino de abuso. 

~¡~f~~¡¡¡m¡¡¡¡¡I~~¡¡¡¡¡¡¡mmm¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¡m~¡¡1 

distas abusivos tienden a meterla donde 
maldita lacosa que tiene que hacer. 

Es frecuente escuchar a comunica
dores inexpertos -por supuesto también 
a diputados y políticos aún menos exper
tos-: "Hay división al interior del parti
do". Allí la "a" no aporta nada; es 
innecesaria. No se trata de uso, sino de 
abuso. Con decir "Hay división en el ín
terior del partido", estaba dicho todo y 
exactamente. (Se trataba de un simple 
lugar -ocuasi lugar- enel que pasaba at
go, yeso en español se dice con "en". 
¿Qué tal que alguien dijese "estoy a la 
casa" para significar simplemente que 
estaba en la casa?). Para colmo de ma
les, en el periodismo hablado ecuatoria
no se ha dado en la flor de decir "a el 
interior", por contagio del tantorpe como 
extendido "de el": "el final de el partido" 
-por el normal "el final del partido"-. 

En cambio, el periodista que anun
ció: "Vamos a echar una mirada al lnte
rlor del palacio de gobierno", usó la "a" 
propia y exactamente: anunciaba una 
mirada hacia, yeso lo dice en español la 
lI al! . 

"Gracia" igualmente desgraciada de 
la "a" es esta, tan socorrida en el perio
dismo inexperto: "Los participantes al 
evento". 

La antigua Gramática de la Acade
mia -reemplazada, como es bien sabido, 
por el Esbozo de una nueva gramática 
de la lengua española, desde 1973- traía 
una "Lista de palabras que se constru
yen con preposición" (el Esbozo la omi
tió), y alli estaba "participar": "Participar 
de alguna cosa, en el negocio" 

y basta atender al sentido de "partici
par" para entender esta doble manera de 
construcción. Como dice el Diccionario, 
participar es 'tomar uno parte en una 
cosa" -yen este sentido la preposición 
"en" se impone-, o, también, "compartir, 
tener las mismas opiniones, ideas, etc., 
que otra persona" -yen este sentido, co
mo dice el Diccionario, se construye ge
neralmente con de-o 

y una última de estas "a" desgracia
das: a futuro por "para el futuro", "hacia 
el futuro", "en lo futuro", "con miras al fu
turo", "con proyección al futuro" y cosas 
así, en cada caso la que resulte más 
propia y expresiva. 

¿El motivo para esta proliferación (en 
especial periodística y burocrática) de 
estos a futuro? La para los burócratas 

J 

tan preciada leydel menor esfuerzo, que 
se traduce generalmente en "cuanto me
nos se piense, mejor", "cuanto menos se 
precisen las cosas, mejor". (Y hay perio
distas que por ahí se van con los buró
cratas). 

Dentro de la general aberración, hay 
casos absolutamente insólitos: "Un 
ejemplo es Kansas City. Un puñado de 
agentes jóvenes han desertado de los 
frenéticos mercados de derivados de 
energía de Nueva York para negociar 
contratos a futuros de gas natural en el 
Kansas City Board of Trace" (The Wall 
Street Journa/, 8-IX-95). 

Y son innumerables los casos enque 
lo rudimentario y pobre de la construc
ción resulta especialmente apreciable: 
"El ministro Fausto Segovia tiene una 
propuesta a futuro: crear la tarjeta única 
deldocente" (EL COMERCIO, 31-X-95). 

Una "a" altamente dudosa 

Leo, precisamente hoy (10 de mar
zo), este titular en un vespertino guaya
quileño (EXTRA): "Pedro Fernández hizo 
vibrar Quito". Y pienso que esto estaría 
bien si el tal Pedro Fernández fuese un 
terremoto (no metafórico: telúrico). Pero 
si se trata de un cantor o cosa parecida 
debió haber sido "hizo vibrar a Quito". 

Essabido que en español el comple
mento directo de persona se construye 
con "a" y elde cosa, sin "a": "Cuide a sus 
niños"; "No arroje basura". 

Pero hay casos enque esto, al pare
cer tan simple, se vuelve dudoso. ¿Cuál 
de estas formas preferir?: 

Visitaron Guayaquil - Visitaron a 
Guayaquil 

Salvó la ciudad - Salvó a la ciudad 
Busco un médico - Busco a un médi

ca 
Notengo quien me atienda - No ten

go a quien me atienda 
La elección en casos como estos re

sulta tan dudosa que hay manuales de 
estilo que alertan a sus usuarios y los 
orientan. 

Véase el párrafo largo que al asunto 
dedica el Libro de estilo del madrileño 
ABC: "Un problema particularmente ar
duodel idioma es el empleo de la prepo
sición a ante el complemento directo. 
Aunque hay casos fronterizos, en gene
ral puede emplearse ante nombres co
munes, propios o colectivos de persona: 
El médico examinó al enfermo, frente 

\~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡¡~¡~~~~~~~~~¡~~¡~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~¡~~~~~~¡¡~~¡~~¡¡¡~~~¡~¡~¡¡¡¡~¡¡
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enfoque
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~ genero
 

en los
 
medios
 

El autor hace suya la 
premisa de que la 

sensibilidad contemporánea 
está asumiendo laforma del 

espíritu femenino. Desde 
esta nueva sensibilidad, 

aborda laproblemática de 
las mujeresy su relación 
con la de los hombres, 

dentro de la referencialidad 
de la comunicacióny sus 
medios, y proponealgunas 
políticas y estrategias de 

género para estos. 
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::II:iI1:.. ...::::\ jeres, resulta inevitable que 
:~:~:~:~:~:~:~t:~,~,~::.:.. t h::::::::::::::::::::::::::::::::.:.. se enga que empezar a· 
l:~I¡~¡~¡~¡~r':~::~:~¡~¡~¡~¡¡¡:: . blando de ellas y de su iden
.............,........... 'tidad. Al referirnos al género,
 

no podemos solo encuadrarnos en el 
campo de las investigaciones de tipo 
académico y en el ámbito de la produc
ción social de conocimientos, sino que 
adicionalmente debemos comportar una 
actitud vital, una especie de sentimiento 
de ca-pertenencia en relación al objeto 
(sujeto) dereflexión y su problemática. 

HERNAN REYES AGUINAGA, ecuatoriano. Sociólogo, 
consultor en género y desarrollo 

$ 
a.' 

Y por ello, siendo este artículo de un 
hombre que ha optado por arriesgarse a 
opinar sobre un tema que ha sido gene
ralmente materia de opiniones desde las 
propias mujeres, recurro a las preguntas 
que se formula el comunicólogo colom
biano ornar Rincón enun reciente traba
jo suyo sobre mujeres y comuni
cación': ¿es pertinente que un hombre 
ensaye hablar de mujeres?, ¿tenemos 
los hombres derecho al intento por apre
hender y comprender lo femenino? 

La respuesta a la que llega es suma
mente sugestiva: "la mujer -díce Rincón
se ha convertido en el agente comunica
tivo más interesante, innovador y creati
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liares desaparecidos con los que cubrie
ron sus cabezas desde el primer día, 
son hoy un símbolo universal adoptado 
por muchos otros grupos de madres que 
en otros países tienen reclamos simila
res. La movilización que produjeron 
aquella tarde de abril es hoy un movi
miento por la memoria activa de todos 
los argentinos, que al menor atisbo de 
represión reclaman por la verdad y exi
gen justicia. 

A esta altura, se reconoce amplia
mente que el movimiento de las Madres 
de Plaza de Mayo hizo más por el retor
no del país a la democracia y por el for
talecimiento de la misma que muchos 
políticos, sindicalistas e intelectuales. 
Sus estrategias de comunicación tienen 
algunos de los rasgos atribuidos ances
tralmente a las mujeres: el silencio, los 
gestos no- violentos, la rutina de la ron
da semanal, el bordado a mano de un 
nombre en un simbólico pañuelo blanco, 
y el tejido de mil redes de comunicación 
con periodistas, políticos, intelectuales, 
gobiernos extranjeros y or
ganismos internacionales. 
Ladecisión, la fortaleza y las 
acciones concretas con las 
que sustentaron su lucha hi
cieron el resto, dándoles pe
so político y trascendencia 
universal. 

Otro ejemplo más cerca
no de cómo las mujeres su
pieron aplicar distintas 
estrategias de comunicación 
con astucia y conciencia de 
su poder lo encontramos en 
la labor realizada por el mo
vimiento y las ONGde muje
res durante la Conferencia 
Mundial sobre Población y 
Desarrollo, en El Cairo, en 
1994. Las mujeres dieron a 
conocer sus propuestas de 
manera activa y con con
ciencia política, sin dejarse 
amedrentar por la dureza 
demostrada por el Vaticano 
y los países islámicos ante 
sus posiciones, y discutien
do y confrontando con firme
za y convicción. 

En El Cairo, las mujeres 
utilizaron las bien armadas 
redes con organizaciones de 
mujeres de todo el mundo, 
ya fuera por teléfono, fax o 
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correo electrónico, para dar fuerza y cre
dibilidad a sus posiciones. También ar
maron su propia red de periodistas, 
organizaron conferencias de prensa y 
dieron la cara con su discurso ante los 
grandes medios multinacionales. Lo hi
cieron con conciencia de su derecho a 
opinar, proponer y reclamar, y lograron 
que los representantes de los gobiernos 
no pudieran soslayar los documentos 
elaborados por el movimiento de muje
res porque ya eran públicos y mundiales. 
Ejercieron una ciudadanía globalizada, 
con la certeza de que la defensa del de
recho a la salud reproductiva tenía que 
ver con el logro de una vida más digna 
para las mujeres, sus compañeros y sus 
familias, sin distinciones de raza, nacio
nalidad, cultura o religión. 

la construcción de 
una democracia social 

El liderazgo que más ejercen las mu
jeres en América Latina se desarrolla en 
el ámbito de lo social. El trabajo de las 

Lasmujeres periodistas mayoritariamente cubren 
información considerada "adicional" 

mujeres en lo público estácruzado porel 
servicio a los demás. La mayoría de las 
veces, las acciones que se realizan son 
para el bien de otros: de los hijos, de la 
comunidad, del bienestar general. Las 
mujeres, sobre todo entre los grupos 
máspobres, ejercen este liderazgo silen
cioso, invisibilizado, por cuenta propia y 
llegan a unirse para resolver cuestiones 
muyurgentes. Es como si todos los días 
se pusiera en funcionamiento una es
cuelade liderazgo en la cual las mujeres 
se prepararan para un protagonismo ma
yor. 

y de a poco, estas mujeres activas y 
comprometidas también comienzan a 
asumir su identidad de género. Y sus in
tervenciones toman otro carácter, convir
tiéndose en herramientas de 
transformación y de cambio, porque en 
la lucha por defender los derechos de 
los suyos y de su comunidad, las muje
res se convierten en mediadoras y po
tenciadoras de todas las políticas 

sociales. Si a la mujer se le 
asignó el rol de protectora de 
la vida, ahora, en el espacio 
público, esta función puede 
crecer para hacer frente a las 
políticas neoliberales impues
tas por la banca internacional 
y trabajar en favor de los de
rechos sociales detodos. 

Las estrategias de comu
nicación por utilizar para 
acompañar y dar a conocer 
esta tarea pueden ser múlti
ples. Como lo comprobaron 
las madres de desaparecidos 
en Argentina y las mujeres 
de las ONG en El Caíro, es 
cuestión de convicción, orga
nización y fuerza de conjunto 
para crear los espacios y los 
modos de comunicación ne
cesarios. Pero será importan
te que las mujeres tengan en 
claro que, si desean susten
tar unasociedad democrática 
viable, es imprescindible que 
mujeres y varones, con igual. 
dad de oportunidades, traba! 

?i jen en favor del ejercicio de 
¡ un poder que permita el cui
5 dado social por la vida y que 

no considere a la calidad de 
vida como una variable de 
ajuste. es 

a El médico examinó una revista; L1a· 
mamas a Elisa, frente a Llamamos un 
taxi; Deleitó al público... No debe em
plearse la preposición ante nombres pro, 
pios no personales: Visitamos 
Valladolid; Atravesamos el Manzana· 
res; Conozco muy bien los Pirineos 
catalanes. Pero es frecuente, y correcto, 
que algunos nombres no personales se 
construyan con preposición cuando se 
trata de poner de relieve el componente 
humano que existe en el complemento 
directo. Resulta, por tanto, igualmente 
válido, Salvó la ciudad que Salvó a la 
ciudad; Un crudo invierno azota esa 
región, que a esa región. Igual aconte
ce cuando el verbo indica acciones pre
ferentemente humanas: La ley ampara 
(a) todas lasaguas del litoral pentnsu
lar. Como norma general, siempre que 
no resulte obligada la preposición, debe
rá prescindirse de ella" (P.43). 

El Libro de estilo del también madri
leño EL PAIS, en esta materia, se fija 
más bien enotrocaso: 

Se debe suprimir la preposición a 
cuando el complemento directo necesite 
distinguirse de otro que lleve esa misma 
partícula. Ejemplos: "Argel expulsa 11 
etarras a Venezuela", y no "Argel expul
saa 11 etarras a Venezuela" (12.12). 

la Academia y esta "a" 

Vacilación muy antigua estadel com
plemento directo con o sin "a". En el 
Poema del Cid se hallan por igual "Ganó 
a Valencia" -con "a"- y "El que Valencia 
ganó" -sin "a". 

Se necesitaba, pues, pronunciamien
to académico (los de los "manuales de 
estilo", a más de incompletos, solo son 
prescriptivos en el ámbito del medio que 
los produjo). Y puede hallárselo en el 
Esbozo. 

Tentando breve resumen tendría
mos: 

Vala "a": 
1. Con nombres propios -de perso

nas o anírnales-: "César venció a Pomo 
peyo"; "Don Quijote cabalgaba a 
Rocinante". 

2. Con nombres propios que no sean 
de personas o animales, cuando no lle
ven artículo: "He visto a Cádlz"; pero 
"César pasó el Rubicón". (LaAcademia 
reconoce que desde los días del Cid ha 
existido vacilación en este punto. Reco
noce asimismo que en el habla usual de 

nuestros días son frecuentes los casos 
sin preposición: "Veremos Buenos Ai· 
res". Cabe añadir que entre "He víslta
do a Bogotá" y "He visitado Bogotá", el 
español de América se inclina decidida
mente por "He visitado Bogotá". Y este 
uso es el que prescribe el ya citado ma
nual deABC). 

3. Con los pronombres él, ella, ellos, 
ellas, este, ese, aquel, alguien, nadie, 
quien, y con uno, otro, todo, ninguno y 
cualquiera, cuando se refieren a perso
nas: "No conozco a nadie"; "Ese a quien 
tú hasvisto". ("Sin embargo -díce la Aca
dernia-, hay construcciones en que se 
omite a obligatoriamente antes de 
quien, y con frecuencia antes de nadie 
y alguien: No tengo quien me preste", 
Esbozo 3.4.5.c), 

4. Con nombres apelativos de perso
nas o animales que lleven artículo u otro 
complemento que los precise y determi
ne de tal manera que en la mente del 
que habla vengan a convertirse en de
signaciones individualizadas equivalen
tesa nombre propio: 

"Busco a mi criado"; "Llamaron al 
mejor médico". 

Pero: "Sin saber qué hacer, visitó 
brujos y curanderos", porque aquí no 
se personaliza, como en los dos casos 
anteriores. 

Puede ir la "a": 
1. Con nombres de cosas personifi

cadas: "Llamó a la muerte". 
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2. Con colectivos de personas cuan
do la acción del verbo cae sobre los indi
viduos: "Conmovió a la plebe"; 
"Entretuvo al pueblo". 

3. Para evitar anfibologías o ambi
güedades: "Acompaña al examen la no
ticia.." (Si se escribiera "Acompaña el 
examen la noticia" no se sabría qué 
acompaña a qué). 

Dejade usarse la "a": 
1. Con nombres propios de persona, 

cuando son complementos de verbos 
que se construyen sin "a": "La escuela 
de la guerra es la que forma los gran· 
descapitanes". (Ejemplo de Bello). 

2. Para distinguir el compleménto di
recto de otro que no lo es y lleva "a": 
"Prefiero Barcelona a Madrid" (El lector 
notará que es el caso al que atiende el 
Líbro deestí/o de EL PAIS: "Argel expul
sa 11 etarras a Venezuela"). 

3. Para evitar ambigüedad: "Reco
miende usted mi sobrino al director" 
(Si se hubiera escrito según la regla ge
neral "Recomiende usted a mi sobrino 
al director", no se habría sabido a quién 
había que recomendar: si al sobrino ante 
el director, o al director ante el sobrino). 

y bien, con esto queda equipado el 
periodista que no se siente del todo se
guro de su instinto idiomático para resol
ver estas vacilaciones de la "a". Y 
algunas otrasperplejidades de la "a" (co
moel tan discutido "programa a cumplir") 
se nosquedaron paraunapróxima. «1 
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