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I1 sistema transnacional no mira ni refleja a la mujer como ser humano. La concibe 
omo una posibilidad de consumo. Por eso tiene un modelo para su \.ida para sus 
entimientos. para sus relaciones. para su forma de ser. de vestirse. de mirar >. de 
nirarse. El modelo femenino del orden transnacionai. Así como el sistema se  ha 
xpandido. intentando con\:ertir el mundo en un mercado regido por l a s  leyes  del 
onsumo.  dentro de é1  Ia mujer aparece llamada a modernizarse. a "ser" porque 
prende a con-jugar el verbo comprar. La convocatoria  que se propone a i a  mujer 
atinoamericana es que sea igual a tantas mujeres de muchos otros lugares de1 
undo. que  sea parte de un cosmos donde h deferencias socxales > l a s  
ontradicciones pohicas se  desdibu-jan. Un cosmos  donde el consumir la hace parte 
.e una  polis  formada por ciudadanos del consunlismo  ransnacional. Y asi. lo que 
,ay detris de cada revista fcmenina de¡ sisteml: es una imitaci6n para forma:. parte 
e  esa  nueva geografia. 



Los rasgos son calificados de masculinos o femenlnos en relacion con el régimsn de la 
sociedad de que se trate La preferencia de lo masculino nos nabla de un regimen patriarca!. 
seria matnarcal si e! orden social atribuyera un papel preponderante  a la mujer. Como las 
diferenc~as biologicas bas~cas de cada seyo son las mismas  en todas las socizdadrs. no 
pueden éstas c'onst~tu~r el principal factor diferencia! or las  acti\,ldades  que se realizan. miis 
hen  estamos  hablando de pautas sociocu!turales. 

Lo anterior  nos 1let.a a determinar  que estudlar i o  "femenino" es trascendente debido a su 
inf!uencia en las reiaciones que se dan entre los seres humanos J especial en la mujer. es 
por ello que nos propusimos ana!lzar. re\was femeninas en las que st' proyecten diversas 
formas de socia1:zacion > estereotipcs c,aractenstic(>S de nuestra  sociedad. 

Pal-ece que no existen muchas alternativas ya que las mujeres se perciben a SI mismas tal 
como las presentan entre otros, los medios masivos esto coi1lle\ja a una irlcapacidad casi 
general de  asumir una posición crítica, creandose  de ese modc. una barrera ideologica que 
hace que la mujer esté marcada p o r  e! predominio de un genero sobre el otro: el hornbre 
debe  ser fuerte, responsable. valiente. protector: meztras que de la mujer se espera que se3 
sumisa. ahnegaáa. débil. que se sacrifique !' casi siempre poco inte!igente. Ante tales 
expectativas, quizá ninguno de los dos pueda pensarse de otra manera s ~ n  quebrantar la  
"funcionalidad" del sistema 

Es por ello que creemos de suma importancia realizar  in\,estigaciones que nos permitan ir 
temando diferentes posiciones, ir encaminándonos hacia nuevas imágenes de la mujer uue 
rompan la caderia que  durante generaciones ha limnado su desarro!lo, encasiliándonos er, 
SLIS respectivas  funciones y evitando que se dé una  reJecÍon de  competitiv~daá. Es así como 
la imagen femenina forma parte de este todo dinamico q x  mo!dea a ia sociedad. 



%uesrrb \Ida ! ¡os mecanlsmos que I n  rigen cQITi.Spc!Tldell b lnodclos yuc se nos rransmlten 
desde a fwra  ! 1105 hacen. de diferentes m;inc.:as ! COI? ia utii~zac~on de d:\zrsos 
instrumentos. aceptarlos J considerarlos como unlcos :\. Inevitables. Esros modelos. 
abarcadores de la sociedad. scn promo\.idos por un sistema de pock:. especialmente a 
rra\'es de un sistema de comunicaciones. con el ob.iern.o de satisfacer intereses economicos. 
etc. 

En esta in\mtigacion se busca dar una vislkn general de los modos en que este contexto 
afecta  especificamente  a la mujer. en tanto que considero  que dla  es una parte, !' una de l a s  
más \uherdbleS. influida por los modelos que e s k  sistema transmite e impone. 

Dichos modelos representan los tipos ideales. \-alores. ro!es.  es:ilos de ;.ida. que el sistema 
pretende imponer; es  abarcador de toda la  sociedad 

Dentro  de ella promueve estilos de vida que deben desarrol!arse en su interior, impomendo 
roles. patrones de conducta que  \-an moldeando la  u d a  dt: !a h1UJER. 

1.a irTla,nen femenma forma parte de este todo dinzmico  e  intrrrelscionado  que moldea a !a 
sociedad. 

E n  este  trabajo me referiré especificamente  a la Construccion Social del Glnero. ya que 
como  se  menciono  anteriormente la imagen femenina se zspresa c r~  los contenidos de las 
diversas publicaciones a estudiar y analizar. 

Por tanto ¡os contenidos e lmagenes provecladas buscan crear identrficaclones y establecer 
d~ferenc~as soclales  entre géneros. 

Es así COITICJ los sectores femeninos constituyen una wrdadera terminal de todo ei proceso 
productivo, tanto en el campo ideológico corno SOCIS: 



1. TEORíA DE LA COMUNICACl6N HUMANA 

La comprension de la conducra humana dentro de un contexto. nos remite a  estud~a: ios 
fenomenos !' proceso: interpersonales que en los ú!timos aficls han sido tratados bajo ur: 
enfoque comunicacional e Interacciona!. .4 part]: de teoncos  como Shannon. W e a w  ! 
Bertalanffi ( 1987). se desarrollo la teoría de la informacion humana con bases 
tecnológicas. que se fundamenta en la transmisión y en los límltes ó perturbaciones de los 
slstemas  de  comunicacion. De igual forma. la comunicaclón de masas los efectos de los 
medios  masit os han tenido un g a n  auge. 

El ingles Gregon Bateson 1968). lntepo l a  hase conceprual pa::. el modelo intzraccmnal 
de la comunicación humana. centrandose no en las condiciones ideales de la comunicación. 
sine en el estudio de la mteraecion tal conlo se da entre los seres humanos. partiendo que 
desde ei nacmiento toda persona forma parte de un medio  ambiente  que le transmite 
información as] como la forma de ponderarla. 

Dicho  de otra manera. ei ienguaje \.a organizando la conducta del sujeto mediante pautas 
de  interaccih complelas j. precisas pero que estan fuera de su nivel de  percataclón. Al 
integrar  este proceso de su vida cotidiana. la  percepción que el individuo nene de sí mismo 

Por ejemplo  nadie nos enseña cómo  combmar los mensaJes veioales y los gestuales. pero 
de todos modos los aprendemos los transmitimos. 

del mundo  necesariamente se \'e  afectada. 

Es claro  entonces  que los procesos interacc~onales poseen una p a n  riqueza informativa !' 

comunicacional. incluso se puede decir que la comunicac~ón es una condición natural de la 
\ . i d a  humana J' del orden soclal Por ello, para poder comprender las complejidades de las 
relaclones  que  eslsten  entre un hecho e! contesto en que tiene lugar. entre ur? organismo J. 

SU medio. debemos considerar como esencial el estudio  de la comunlcaci6n humana. el 
cual puede subdividirse en tres áreas importantes. sintáctica. semantics J. pragpatica. 

.Siguiendo  la teoría general de los signos y los lenguajes  establecida por Morris y Camap J' 

splicándols  a la comunicación humana. se puede  decir  que la sintáctica se ocupa  de los 
problemas relativos a la transmisih de información. incluyendo la codificación, canales, 
capacidad. ruido. redundancia y otras propledades del lengua-ie. La semántica se ocupa del 
significado, un mensaje carecería de sentido si el emisor el receptor no esmieran de 
acuerdo  respecto  a su significado, por ello toda información  compartida  comprende una 
parte semántica. Por último ei aspecto  pra_mático nos dice  que la comunicación  afecta  a la 
conducta. Las tres áreas son igualmente importantes E interdependientes. Debemos 
considerar  tamblén los aspectos inherentes al contexto  donde  se desarrolla la  
cont&cación. 
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Desde esta perspeca\s i d i :  :;tnducta !. tltj solo zi habla SS cmluniczcion ! ?o& 
c o m ~ ~ n ~ c a c ~ o n .  incluso ! S  comunlcacióq impersonal. afecta la conducta. Es Imponaxe no 
solc el efecto lie1 recep:or sobre el emysor sino lz reaccion que  tiene el receptor so'nrt. el 
emlsor En toda nercepcion eslste el ?roceso de cambio. mo\imiento ci esploracion. es 
decir. entre 21 emlsor > ei receptor :.e es:abiccr URZ r,-laclon tan ampila como !a> 
clrcunstanclas lo penn~tan. que el tlpo de una "func~on". Por lo  tanto. ia esencia de 
nuestras percepclones no son "cosas smo funclones  que representan la relacion i, conexion 
que  mencionábamos  anteriormente  incluso la percepción que  tiene el hombre de SI  mismo 
es en esencia. una percepclon de funciones. de  relaciones en las que participa 

.. . 

Graclas al descubrimiento  de l a  retroalimentación podemos saber  que una cadena 
comunicacional en la  que participan -4. J3 y C no es como  se pensaba tradicionalmente  que 
A afectaba a €3 y B afectaba a C. entendiendo la  comunicación  como un sistema circular 
conc!uimos que C afecta r.ue\'amente a A 

La  conducta humana puede estudiarse de un modo similar >' no como un sistema ilneal 
determinista  de  causa-efecto. Todos los sistemas  interpersonales pueden entenderse  como 
circuitos de rerroalimentacicn \ a  que la conducta de cada persona afecta la  de las otras ! es 
a su \.ez afectada por estas. La idea de transmislon de infonnación es obsolera. \a que en 
una cadena de hechos todos tienen la misma prcbabilldad de producirse al azar  esto 
impide sacar  conciusiones i, hacer predicciones futuras  sobre la conducta humana. 

La comtinicacldn nos afecta continuamente, incluso la comprensibn de  nosoms mismos ! 
de los que nos rodea depende  de un sistema comunicaclonal  de  tipo  circular. Hora (1986). 
nos dice "Para comprenderse a si mismo. el hombre necesita que otro lo comprenda: para 
que  otro lo comprenda. necesita comprender al otro". Estamos en comanicacjón constante 
pero somos incapaces de comunicarnos sobre la  comunicacion  de  entender nuestros 
propios mensajes 

Podemos  llamar mensa-je a cualquier unidad conmnicacional  siempre que IN esista 
posibilidad de confusión Una serie de mensajes  intercambiados  entre personas se 
denomina Inreracclón. Ya que  aceptamos  que toda conducta es comunicación en una 
s~tuación de interacción. podemos decir que nadie puede  dejar de comunicar por más que 
lo intente.  Tampoco podemos afirmar que la comunicación solo tiene lugar cuando es 
intencional ó eficaz; es decir, cuando se logra un muuo entendimiento. Una comunicación 
p u 4 e  también imponer conductas  e implica un compromiso. 

En un mensaje, la transmisión de Información constituye el aspecto referencial y es 
sinónimo de contenido: se refiere a cualquler cosa comunicab!.L  no importa si la  
información es "verdadera ó falsa" "\,dida ó no \dida", etc. Existe otro aspecto conativo 
que se refiere a la relación entre los comunicantes y a la fonna  de  c6mo entender el tipo de 
mensaie. En toda comunicación humana existe una relación entre el aspecto referencial y 
el conativo. 



L a  comunicación analógica se refiere G la cosa que se representa: es decir. a la 
comunicacion ncr \-erbal que puede Incluir la postura. los gestos. l a  expresión faclal. la 
inflexidn de la \.oz i, cualquier otra man!festaclon de que el organismo es capaz. así como 
los lndicadores  comunicacionales que Ine\.itablemenre  aparecen en cualquier  contexto en 
que  se  efectúa l a  interaccibn. 

El hombre es el  Único organisnlo que utiliza tanto !os rncdos de comunicación  analdgicos 
como los digytales El desarrollo de la ci\.ilizacion sería lmpensable sin un lengua-je d~gital. 
especialmente al compartir informaclon acerca de ob-jetos  por la existencia  de una 
continuidad temporai necesaria para la transmisión de conocimientos. 

En la interacción que se  da durante el proceso de comunicaclón se establece tanlbien una 
relación complementaria !'a sea por contexto social O cultural (madre-hijo, medico- 
paciente. maestro-alumno. etc) 6 por el estilo indiosincratico de una diada particuiar. Lo 
importante es destacar  como  ambas  conductas  se enca,jan  en  una relacion interdependientr 
en la que  cada conducta favorece a la otra. Ni el emisor ni  e! receptor impone al otra una 
relación  complementaria, sino que cada uno de ellos  se comporta de modo que presupone 
la conducta del otro, al mismo tiempo que oti-ece moti\,os para ella. 

BirdLvhistell (1984), dice: "un individuo no comunica. particlpa en una comunicación 6 se 
convierte  en parte de ella. Puede rnotene 6  hacer ruidos, pero no comunica.  De modo 
similar  puede ver, oir, oler, gustar 6 sentir, pero no comunica. Entre otras palabras, no 
ongina comunicación  sino  que parricipa en ella. Así la comunicacion  como  sistema no 
debe  entenderse en la base de un simple modelo  de accion y reacción. por compleja  que sea 
su formulación. Como sistema. debe  entenderse a nivel transaccional". 

E!; así como podemos concluir que ha!. comunicacion en el sentido más general, siempre 
que un sistema, una fuente influye en otro sistema un destino  mediante la manipulacibn de 
señples  alternativas,  que pueden transmitirse p o r  el canal que está conectándolas. Se 
entiende por fuente de información aquella que produce uno o más mensajes que han  de ser 
transformados por un transmisor en señales  que el canal pueda transferir; después. estas 
señales tienen que  ser transformadas de nuevo por UIi receptor en mensajes que puedan ser 
aceptados en el destino.  Este sistema, reducido a su mínima expresión, tomando de los 
trabajos de Shannon (1986). sobre la teoría de !a informacibn se ha aplicado  con g a n  
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li. ANALISIS DEL DISCURSO 

E! análisis del discurso SS encarga de estudiar la organización del IenguaJe mas  allá  de l a  
oración !. de la frass. p o r  Io tanro se ocupa de unidades iingulsticas como la con\.ersacion 
el texto  escrlto. Evalua el uso del len-paje en textos sociales concretamente en la 
lnteracclón y el dialogo entre los hablantes. 

M~chel Stubbs (1971 considera que la soclolingiistica debe estudiar el lenguaje rea! que 
utiliza la gente en la \.ida cotidiana. en sus con\ersaciones. Para este autor. el analisis del 
discurso ayuda a compender los procesos sociales  desde un punto de \.isla lingüístico. para 
ello  es  necesario conocer la estructura del lenguaje. 

La teoría sintáctica estudia la transmisicin de  infonnacion objetiva 1. proposicional. 
incluyendo el análisis estructural de !as frases m relación con información nx\ ’a  o 
comentarios sobre ciertos  temas. 

La sociolingüistica se  basa en la  forma en que las personas hablan en sus espacios 
habituales  como son: la calle. los hares. tiendas. restacrantes, autobuses. colegios. fábricas. 
hogares. etc: por lo tanto, se analiza como  funciona ia conversación, como se organiza 
entre dos personas, que la hace coherente 5. comprensible.  como se introducen los temas y 
como  se  cambian . como se interrumpe la  conversación . si se hacen o no preguntas . si se 
dan respuestas ó se evaden y en general la forma en que se desarrolla e1 tlujo 
conversacional 

Los roles  sociales  se reconocen y se mantienen en gran medida por esta interaccihn 
conversacional.  esto es, el toma y daca  del discurso muliigupo cotidiano. Otras fonnas de 
análisis son los estudios relacionados con rasgos linsüisticos. \.ariables socioeconómicas  a 
gran escala y descripción etnograíica  de las normas culturales que rigen el habla en el 
mayor número  de situaciones ! culturas posibles. 

En cuanto  a la terminologja, las palabras. testo y discurso  se han utilizado de modo 
confuso y ambiguo. Por ejemplo, se suele hablar del testo escrlto relacionandolo con el 
discurso  hablado o alternativamente, el discurso  puede implicar una interacción mientras 
que el testo implica un monólogo no interactivo  tanto en si +‘ como en ‘. no ”. Una 



La conyersacion es la forma mas común de utilizar ei lenguaje. sin embargo ei termino 
an3ilsis con\rersacional es demaslado Ilmirado, !.a que parece exclulr el estudlo del 
lenguaje  escrito !' del hablado más formal. se debe  recalcar que existen problemas en el 
análisis del discurso relacionados con el lenguaje  formal e infoLmal  escrito o hablado. 

Po: lo tanto. el análisls del dlscursci se reTim tamo ai estudio del lenguaje por encima de 
la frase (, más  especificamente por encima  de la oration'). como al estudio del 1engua.w 
que se produce de forma naturaí. 

El enfoque general para la rezi~leccibn de datos duraiite la conversation. incluye recoger ! 
analizar las transcripciones de datos c,ompiementandolos  con  observaciones etnográficas. 
pero  tambien  se requiere la  combinación de  diferentes métodos tanto naturalistas como 
espzriment:des.  con SLIS respecti\ras ventajas J limitaciones. 

Los aspectos más problemáticos para la recoleccibn  de datos Seneralmente no son 
considerados. por ejemplos al hacer la clarificación clue apoya un análisis,  puede resultar 
que los datos  se  enccentran muy algados de la interaccion oral observable. 

Labov ha propuesto  dos tipos de  estudios soc~olin~iiistizos; un trabajo de investigaci& 
sobre la variacih lingüística en una comunidad  de  habla.  centrándose  principalmeme en 
las variables  fonológicas y gamaticales ( Labo\. 1972 ) , y más recientemente un trabajo 
de analisis  con\~ersaciona.l de orgarlizacion de los acontecimientos del habla. 

A Labo\, le han interesado los mét.odos de  observación del habla como acción social y la 
recolección de datos  empincos por- medio del uso de teorias de lenguaje. Sugiere algunos 
principios sociolingiiísticos basandose en la premisa de que no existen hablantes de estilo 
Único > que el habla pro\.ocada en toda situación  de observación. será necesariamente 

S 



Finalmente, se debe  mencionar que e! anáiisls teorice &be con~plsnentarse con el 
estudio  de su aplicacion en la \,ida ;:al. prcctando rzt:cu!ar atenclcir! c lac situzciones 
re!acionadas  con la \.ida cotid~ana 
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Las diferencia. biológicas entre hombre y mujer han onpnado una serie de conductas de 
orden social. las cuajes han sldo t rans~m~das  ! reforzadas por di\ersos agentes 
socializadores  entre los que se encuentran la familia. la educación formal e Informal. la 
re!igión !. los medios masi\.os de comunicación. por menclona: algunos. 

Para ectender el componamlcnta de las mdjeres  debemos  remitimos a los ongt:nes. es 
decir. a la situación  que se da dentro del núcleo  famillar. en donde se \an moldeando las 
actitudes de! ~ r r ~ k r e ,  mismo que intro),ecta de manera I' rlatural .. io que soclaimenre se 
conoce  como lo .. propio de su sexo". lo que de.,a tambien claro .I lo propio de su genero" 
( Flores. 1989 ' 

Para aclarar  estas contradicciones entre " lo que debt. ser -. lo que es ", es necesario 
xaliaar las  diferencizs  de género . entendiendo género comc la red de creencias , rasps 
de persona;!dad . acritudes ~ sentimientos . i-alorcs > acti\idados  dlstintas  entre hombres > 
mu-¡eres ~ derivados  de un proceso de  construcción social que \'a diferenciando l o  
femenino. En otras palabras el ginero a p p a  aspecto5 ps~coló@cos. sociales !' culturales. 
1311 tanto  que la palabra sexo se refiere unicamente a las diferencias biológicas., las visibies 
de lo órganos  genitaies y re!ativas a la procreacion (Seneria y Roldan, 1987)- 

Bleichmar ( 1985) nos habla de nes elemer.tos que permltcn conformar la categoría del 
ginero dentro del  núc!eo familiar. El primero se refiere a la .. atribución del género 'I que 
se obtiene a! momento del nacimiento J. que esti deteminado por las características 
biolbgicas del seso. A partir de ese momento, la familia será emisora de los estereotipos 
de la fernencidad. La conducta típica es que  a la niña se le \,ista  de rosa por ejempio. 
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El segundo elemento se conoce como 'I tden:idsd  del genero .. ! sc subdi\.ide en dos 
nneies. e! nucleo de la 1den;laad > i i  Icienrli;ali px~piarnen~e dlcha t l  nucleo de la 
Identidad es un proceso donde se registra la  penenencta a un y-upo sexua! ! no ai otro, ec 
también la época de los descubrimientos de los brganos yenitales En relación a l a  
identidad. Stoller ( I985 i propone lo 5lguiente: 

~. 

1 ) Los aspectos  de la sesuaiidad son determinados p o r  la cuhura. comienzar, desde e! 
nacimiento > son transmitidos por los diversos grupos sociales. 

2 ,  La Identidad dei genero se establece mies de la  etapa  falica. esro no quiere declr 
que la angustia de castraci6n !' la en\,idia del pene no inrensengan Se refiere al 
slgnlficado.  a la posibilidad de accihn y de p-nmecer 

El tercer aspecto  enunciado por Bleichlnar es el denoninado " ro! de genero ". el cual se 
define  como una serie  de prescripciones 1 proscripciones para una conducta dada !' ¡ay 

expectativas  de  acerca  de las cuales son los comportamientos  sociales ap;o?iados para las 
personas  que poseen un sexo determinado. 

Como se mencionó  anteriormente, es en la familia  donde se inicia el proceso de 
socialimción, ya que  es la primera institución con la que un ind~viduo tiene  contacto. La 
Madre conlo responsable directa del cuidado 1; crianza de los hijos. juega un papel muy 
importante en l a  transmisión de valores y pautas  culturaies y de  comportamiento. 

Desde  que  nace una persona. se le da un trato  distinto  dependiendo si es niño o niha. E11 
los niños se pone énfasis en  la libertad. audacia.  inteligencia, rebeldia. apesividad se 
fomentan y desarrollan sus capacidades fisicas, asimismo  se les proporcionan juguetes 
que  incrementen su creatividad e  imaginación. 

4 las niñas por el contrario. se les educa para desarrollar-las cualidades femeninas mas 
apreciadas  como: la abnegación, autosacrificio por los demas, sumision, docilidad J. 

seducción y se les limita al desarrollo fisico advirtiéndoles  que deben de  evitar  juegcs 
bruscos ( por eJemplo treparse a un árbol), en  una niña este  tipo  de actividades son mis 
sancionadas o desalentadas ( Fernández, 1980):' 

' Fernandel. A Los rnulcrcs en I D  ~maetnaoon  colcctl\ann htslona de d~scnm~nacion \ reslstgcas Pags !i4-15 



En las niñas. la inteligenc~a. Inlclati\::. ~eso l \e r  problemas > tomar dec!siones son 
caraclerlsticas o habii~daaes que i o .  Daare> no crzen !mponantes para eliac ,el 
razonamiento 5s q ~ e  tarde o temprano se casaran. Izncirar, hilos ! por supuesto un mande 
que se encargará de los gastos familiares !. sera qulen resuei\.a los problemas 
Importantes'). Se les hace creer que son déiiiles e ;nferiores fislca e Intelectualmente a ios 
hombres. 

Lo anterior no sólo se da cn  la familia. sino en la  educaclon  fonnal escuela en las 
demás  instancias  soc~alizadoras. que continuan con !a transmisión de los \.alores ya 
citados. Esto \-a generando tratamientos dlferenciales para niños ! niñas ! la aslyacldn de 
funcioncs diferentes  tomando  como parametro e;  seso. pcro pri\.ileglando la condición de 
uno de ellos (, el ser hombre J. sobre el otro ( e! ser mu,jzr) 

Los juegos y juguetes  penniten  que las nifias "ensa!en sus futuros roles. en especlal 
como madres. esposas encargadas de los quehaceres  domesticos. .. Los juguetes se 
convierten entonces en instrumentos de penetracmn ideologica al sert.icio de la clase 
dominante ! sinen para implantar. la di\ision del trabajo poi- sesos desde la más temprana 
infancia '*. 

l'ambiin los libros ! cuentos infantiles contribuyen a esta tdeologia sexlsta: *. Las niñas. 
\'an descubriindose poco a poco en sus libros. en donde ha! brujas. princesas, principes ! 
zuerreros. Casi no  hay  bru-jos feos malos. para eso están las brujas. las princesas cas1 
siempre son bonitas. pero casi nunca son mteligmtes ni audaces  (Garcia, 198.1 ).4 

Aún en la actualidad podemos decir que la educación permanece atada a los  go.: 
cánones, los cuales no corresponden a  las  necesidades de la epoca J' nos dice Chaubaud ( 
1975): *. se insiste en mantener una Inferioridad cultural para las mujeres. esto es.  no se 
desarrolla la mitad de los cerebros de la humanidad. Es una injustlcia ciemmente. pero 
también es una pérdida humana incalculable para los dos sexos. para la sociedad !. para 
e l  patrimonio cultural .'. 

En este  momento nos podemos preguntar: L Siendo los roles de género construcciones 
sociales, porqué siempre  se excluye a las mujeres del iimbito público. relegándolas al 
~ _ _ _ _ _ _ _ _  
' Garcia. C Estudios de Genero 1 Fcmlnlsmo_LI. pags. 1.1:- 14.1 



imbito domcstico'?. Lo que nos interesa SS p ~ r q ; ~ . ; :  :: ?;::Ir de las diferencias  bloioglca> 5:' 

trata de justificar las diferencm de genero para ello iebemos considerar un aspecto 
importante que es la  matunidad. Las dlferencias bio!ogcas entre  sesos.  centradas en l a  
funcion reproducti\,a son  una seudocxpiicación para la infenondad  de la muler. 

Estudlar el hecho femenino desde una perspecti\#a  que  inclu. 3. lo biológco. lo psicológico 
!. lo social hecha abajo la arpmentación bioiopicista. ya que aunque se reconoce que 
existen  diferencias  sexuales de comportamiento  asociadas a un propama p e n c o  . estas 
son mínimas J. no implican la superioridad de un sexo  sobre O~TO. 

Por lo  tanto. podemos descartar la hipótesis de la diferencia biolbgica como la constante 
que  explica la subordinación de la mu.jer la  ideolopla patriarcal. más bien  la di\)ision de 
la vida en esferas masculinas y femeninas tiene una connotaclon sociocultural que nos 
habla necesariamente del género Esta connotación \.aria  de cultura en cultura. sln 
embargo lo que  siempre  per.nanece es la concepción de .. l o  mascuilno J lo femenino". 

La posicion de la mujer no esta determinada bioibgica sino culturalmente. ?enero y sexo 
son términos que hasta ahora se han visto como  sinonlmos. por ello el sexo con e¡ que 
nace un niño o niña se ha entendido como  género ". 

Otro aspecto importante en la construcción del  gCnero son los estereotipos. los cuales en 
toda sociedad enmarcan  como  características positivas, conductas de baja estimacih 
social para !as mu-jeres como son la pasividad. el temor y la dependencia, versus 
dinamismo, valentia e independencia para los hombres. Estos atributos estan tan 
hondamente arraigados. que se consideran como  fundamentos bio!cigicos  del género. 
limitando as¡  ¡as potencialidades humanas. 

Por lo tanto, lo que le da fuerza a la identidad de genero. es la existencia de  diferencias 
socialmente  aceptadas en las mujeres. Estas diferencias también han generado una 
desigualdad en cuanto a oportunldades, derechos  fundamentales ! participación a n i \ d  
social, politico, económico y familisr.  Esto se comprueba en  la educacion, en  el acceso al 
empleo sin discriminación, en  la equidad de salarios. en la participación politica, en la 
posibilidad de ocupar cargos que requieren la toma de  decisiones, así como en  el ejercicio 
y goce  de la sexualidad por citar  algunos. 
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La. diferencias de genero 5;' dar. tanto a n i w l  macrc c o n ~ )  micro. PO:- e.iempio en e! 
tsrado. en el mercado di. traba!(). en ¡a educaclon. en los medios rnasn'os de commicaclon. 
en las acti\idades recreat1L'as. eri los deportes. en ¡as !e!,es. en la casa. ¡a Fam111a > aun en 
las relaclones interpersonales que al ser realizadas por hombres reciben mayor \ala: 
estatus Esto nos pennlte entendcr la rhnnaclm de Jerarqulay re.aclones de poder . que 
en iri mahona dc: ias socwiade~. es un componente  lntnnseco para ia construccm del 
glnero. 

- 

En nuestra cultura, la condiaon de subordmaclon opresion que viven las mujeres está 
vinculada con la  ideologia pamarcal  -sesista  que atra\.iesa a los sistemas  socio-politicos 
!. a los diferentes  estratos sociales. Asi los códigos  manejados en nuestros discursos se 
transforman en categorias \dldas > en concepciones del mundo que abarcan  a toda la  
sociedad ! que toman cuerpo en la  acctón de la  \,ida cotidiana 

La ideología se con\  iene entonces en un elemento  de cohesión >' legitimación de las 
acclones de los hombres ! es propaganda a navis de los diwrsos agentes 
ideosocializantes. los cuales actuan en favor del yupo dommante  procurando la 
homogeneizacion de la sociedad. 

Por todo lo anterior podemos afirmar que la persocalidad del individuo se conforma desde 
que  nace  a través de una relación activa  con su medio, lo que  presupone la 
internacionalizaci6n de una ideología hist6ricamente determinada >' la  regulación de su 
conducta en función de ideas dominantes y representativas del grupo i, la clase  que ejerce 
e! poder;  esto se refiere a w, poder social y no solo material. 



IV. INFLUENCIA DE LOS MEDIOS M4SI\'OS DE 
COMUNICACIÓN EN LA CONSTRUCCIóN SOCL4L 

DEL GÉNERO 

En  la sociedad actual. los \,alores.  costumbres. instituc~ones > hasta la fonna de apropiarse 
de l a  realidad han sido Influidos por l a  cultura de masas. cu!-os contenidos están diseñados 
para orientar los comportamientos en los diferentes  espacios  sociales.  Dentro de esta 
cultura. los mensajes se difunden a travks de los medios masnos de comunicación  entre 
los que se incluyen los impresos como: revistas. fotono\,elas. no\elas sentimentales.  etc. . !' 
los electronicos  como  tele\,ision. radlo. cine. \ideos. etc Lo que no se puede negar es su 
gran impaclo en el comportamiento humano !' en l a  \.ida cotidiana 

Para Agnes Heller ( 197.5 i la \,Ida cotldiana .. es 21 conjunto de actividades que 
caracrzrizan la acción de los hombres particulares . los cuales crean la posibilidad de 
accion social *..' Una caracteristlca de dlchas actnxlades en su e.iercicio continuo !. la 
posibilidad de  comunicar un mundo > de expresar  experiencias. 

Los medios masivos se han convenido en  una de las instancias mas importantes que 
participan en el proceso de socialización. tanto por su alcance > cobertura aún en los 
lugares más  apartados,  como p o r  su impacto y consumo  desde los primeros afios de vida. 
Una de sus funciones es proponer 1, reforzar las imrigenes sociales femeninas, ya que 
difunden aspiraciones: experiencias y valores a traves  de códigos integrados en la vida 
cotidiana. En ese espacio 'I cotidiano .. se hacen propias las  representaciones  de la  rea!idad 
y su interpretaciOn se asume como algo natural. por ello. el lecror 0 espectador de los 
medios masivos se apropla de gestos. palabras. estereotipos. fantasias e incluso preju~cios. 

Los medios masivos como portadores del saber  cotidiano. ocupan el lugar que 
desempeñaban los padres J' ancianos en otras  sociedades. Es necesario recalcar que los 
conocimientos prácticos son distintos para los hombres >' para las mujeres. resulta claro  que 
a las  mujeres  se les exige saber planchar. coser >' cocinar,  eximiéndolas  de algún otro 
trabajo,  mientras que de los hombres se espera  fortaleza fisica emocional y económica. 
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Agnes Heller nos dice que .. la mujer st' apropia siempre de un comportamiento  dotado  de 
un contenido  de \.alar concrero ! soclalmeate  significatno con una carga más o menos 
ideologica. es decir. asume su propia conducta bajo comportamientos con contenidos de 
\dar social y un alcance ideologico 

En ¡os medios masilos. el mundo de las mu-leres sir-a en torno al sentimiento. al campo 
afecri\o. haciendola responsable de la alimentacion. el \estido > cuidado de l o s  hi-los: es 
as1 como el ixito de las mu-iercs se resume en la  busqueda de agadar > S  que aun si 
trabajan. se les ubica en las ireas de sen iclo. 

En este  sentldo.  aunque la  mujer aporte ingresos adicionales. debe seguir teniendo un buen 
desempeño en  el hogar Los personajes quz se presentan en los medlos masvos poseen un 
nrvel real-imaginano  que  tiene que ver  con las aspiraciones O modelos propios de cada 
sexo y aún  cuando generalmente están ligados a lo tradicional,  a la conservation de valores 
aceptados. existen o m  tip9 de persona.ies que  enmarcan una aparente transpesi6n de l o  
conocido: " la amante '* . " el hombre engafiado .. 6 la mujer liberada que seduce !' 

ez;plota su sexualidad". 

Por lo tanto se presentan diversas .' vidas cotidianas en diferentes  espacios  sociales  a 
manera de ideales  a alcanzar como realidades cercanas para los lectores 6 espectadores. 

Cabe preguntarse ;,hasta d6nde el contenido y la  Influencia de los medios masivos 
responde sólo a un interes de venta. a un poder de penetracion ó es tambikn producto de 
una memoria cultural y de los \dores socialmente  aprendidos durante siglos 
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Para Cuhmts. M t 1978 I .- i;i cornunlcacion C;c' n:asas representa una pantalla . un retabio 
sociocultural mediante el cua! reaparecen los objetos almacenados. segun una deternlinada 

Ison Ideologca -.. Por ello es e\ idente que en la actualidad la esprrirncta humana se 
conoce mediatlzada por l a  inlerferencla lieologica de los medlos rnasi\.os de 
a ~ m u n ~ c a c ~ o n  

El papel de la mujer se reafirma ampltamente en las imagenes mostradas corno propias ! 
consecuentemente el cumplimiento  adecuado de su rol les proporciona seguridad !' 

paificación afecti\.a ( para la mujer. el amor  del  esposo y de los hijos ) 

Dcntro del concepto  de \ida cotidlana Jlmenez. hl considera que u n  elemento central es 
la continuidad J la repetición. "Concretamente en las acciones cotidianas se van fijando 
los comportamientos y la  forma de apropiarse del mundo más Inmediato para poder 
reproducirlo. La experiencia ! la tradicion conftguran al ser particular en un momento: l o  
cual encuentra su reafirrnacion en la continuidad '*.' 

Las relaciones  sociales  que entablan las mujeres. la atribucion de papeles que la sociedad 
les da >. la imagen que se forman de ellas  mismas estan mucho más \,inculadas a las 
opiniones  de los otros J' a la ideologia difundida en gran parte por los medios masi\.os de 
comunicacibn. 

Sin embargo,  debemos considerar que el receptor de los mensajes emitidos por los medios 
masivos  puede presentar posiciones diferentes  respecto  a la forma de  concebir y explicar 
dichos mensa-jes. 

Si bien la intencicjn es  que el receptor asuma w a  actitud pasiva J' sin cuestionamientos 
pues como señala Schmucler, H. ( 1980 c. el control  ejercido por los medios mz5vos de 
comunicacion no es coercitivo 6 evidente. slempre  existe la posibilidad de poder 
confrontar los mensajes con el referente empírico: la posibilidad de descodificacibn no es 
automarica. pero puede llegar a ser critica si se comprende la lectura de los mensajes " .q 

Submts. M Rcmtrduclr lo fcmcnmo cn la cultura Pas I 17 

' lmenei.. M La Construcclón del Ser Muler dcsdc la Vlda Cotldrana. pag 1 2 X  

'I Schmucier. H El Papel Ideoloelw en lor; med~os dc wmunlcaclbn. pass 1 3 -  I24 
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Er! este  sentldo. podemos afi;mz- qui .  el rcceptor es m su-ietc actixo. capaz de recibir. 
pero también de seizccionar. procesar ! transformar la  mformacibn e incluso desecharla 
Ijno de los hallazgos de la Teoría de la  Gestalt es que ia percepcion humana no registra 
pasilarnente ¡a realidad. sino que introduce elementos de organlzaclon que  no e m n  en el 
aato senslhle.  Tanto el contexto como la situxlon partrcular son deternilnantes en el tlpo 
de relacih que se establece con el medio J en las fur -]ones que Cste cumple. 
Independientemente de las Intenciones del emisor 

En relacibn  a los estereotipos presentados por los diversos medios de comunicación, 
b'internberg !. Nakamura ( 1976 j realizaron una in\.estigación respecto a la mu-@-. 
encontrando  que a las mujeres se les presenta como emocionalmente inestables. infantiles. 
pas~ias.  indecisas ! con necesidad de a!,uda > aprobación . Se percibe a la rnu-ier 
esenc~almente  como objetos sexuales > no estin interesados en ellas c,omo personas. mas 
bien consideran  que su lugar es la casa. ''' 

En cuanto  a las imigenes las mujeres son preserxadas en roles de trahujo y como madres. 
sin aparentes  conflictos. La mayoría de las veces. las mujeres aparecen desempeñando el 
rol de  amas  de casa cuando desarrollan un trabajo  remunerado  generalmente parece 
haber conflicto. ya que son ocupaciones subordinadas al hombre. 

Elias, A. ( 1980 ) realizo un estudio en el que  analizó 1 3  libros de 12 editoriales distintas 
encontrando  que la proporción de biografias masculinas en relación con las femeninas era 
de 6 por 1 . Únicamente aparecieron 33 niñas inteligentes en comparacion con 131 niños 
inteligentes. Los libros señalaron 30 ocupaciones para mujeres contra 215 para hombres. 
L:Z MUJER  ADULTA CASI SIEMPRE ES MADRE \. ESTA E& LA CASA. ! ' 

Medina  -Pichardo et al ( 1982 ) renlizaron una investigacibn la que analizaron 20 
programas de televisión ( 13 americanos 4; 7 mexicanos pero todus transmitidos en 
Mexico) con el fin de identificar el grado de  sexismo y concluyeron en relacih al tipo de 
Ocupaciones. que la mujer en los progamas meuicanos nunca aparece como profesional 6 
técnica, ni como funcionaria o ejecutiva ( porcentaje Ooó); mientras que los hombres 

I O  Idem.. pags 145- I47 

:' Ellas. .4 La Mujer cn los Medio!: Mas11 os dc Cornunlcaclon. paga I20 ! 20 



LOS ESTUDIOS  ANTERIORES  CONFIR3lA\ E L  ESTEREOTIPO DE INFERIORIDAD DE LA 
'tIL-JER  PRESEYTADO POR  LOS MEDIOS hl..ZSI\'OS DE COMLNIC.AC1ÓN , LOS CLALES 
ADEhl.4S  TRATAh DE QLE LA GENTE  CREA  QI'E  ESTA  CAR4CTERlSTICA ES BIOLóGICA, 
DESElBLE I. ACEPTABLE  PAR4 TODOS LOS  MIEhlRROS DE L.4 SOCIEDAD. 

Dawdson y Gordon ( 1979 ) señalan que esta crerncia no h2 sido mantenida ?or medio de 
la coerción . sino mostrando a la gente lo benifico ). equilibrado  que es asumir la posición 
soclal que le corresponde para obtener cariño . y aprobacitjn soclal . de lo contrano se 
obtenara el castigo y desaprobacion." 

De acuerdo con l o  anterior. s i  la  mu-ier se sale  de su rol. es decir. si present8 caracteristlcas 
como inteligencia. iniciativa, creatividad o independencia. esto podria acarrearle fracasos 
er; la esfera personal porque se cree que existe  algo malo o anormal .. en ella. Mu!. 
probablemente tendrá una disonancia copotiva, ur estado  de tens~ón o desequilibrio 
interno  debido  a la discrepancia entre la  imagen social de la mu.jer !' lo que realn~ente ella 
es. 

Es Importante  recalcar que hasta el momento casi no existen estudios en los que las 
propias  mujeres  como protagonistas y sujetos  sociales  opinen o reponen  como perciben 10s 
mensajes proyectados sobre ellas en los medios  masivos de comumcacicin. es decir. se 
desconoce si les gustan o les disgustan, con que  eiementos se identifican y porqué. cuales 
les parecen degadantes porque. si lo que es detectado p o r  unas es  detectado por la  
mayoría, ó si existen diferencm originadas de acuer,lo a  características y condiciones 
específicas  de la mujer. 

1 1  Iden.. pigs 17% I X0 



iksdc sus inicios. la prensa iemenlna ha refielado un2 cultura que presenta a la rn~jsr 
como un ser sentirnentalizado. sometido J' tn\.ializante. Estos aspectos de la culturz 
irnperante en todo l o  que se refiere a los roles históricamente asirmados a la  mujer comiene 
srfialar algunos matices de diferencm  fonales. 

En primer lugar, sm ser enorme. ha!. diversidad en cuanto a los precios de ~ e n t a  ai público. 
que  no  siempre guardan relaclon con sus respectiws costos  de produccibn". La relacion 
entre  precio de costo !' precio de \er.ta existe. pero no de manera esacta. Las re\.istas I I ~  

baratas para el público son. por to general. las de menor calidad formal. pero la medida en 
que  se van encareciendo >. sofisticando en su producción no se refleja en  el precio de 1 mtc. 

Si obsenzarnos. por ejempio. la reiista i 'ut~/ducks, que en Mexico es dc ias mas baratas 
depende  menos de la publicidad que sus competidoras ! busca el m q o r  tiraje posible. En 
Mexico es !a revisla femenina de mayor c~rculac~on 

Otro caso que  llama la atencibn es e! de !ilalr.c. .IUIW 'o.ctuopoii,ut? que a pesar de ser 
de un precio mayor. es una revista formal; tiene u n  mayor- número de páginas, papel 
satinado !' muchas ilustraciones. Estas re\?istas tienen relati1,amente mayor publicidad que 
otras,  puede  financiarse ya que son re\.istas publicitarias 

La re\,ista  femenina se caracterizh p o r  ser un tipo de publicaci6n de altos costos en su 
elaboracion. Los tipos de papel, la cantidad de  piginas ilusrradas a color. la utilizacih de 
material >' senxiclos elevan sus precio de costo por ejemplar. 
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CARACTERETICAS DE U S  REVISTAS ANALIZADAS 

i REVISTAS 1 NUMERO DE ~ PERIODlC[DAD 1 TIRAJE PAPEL i EDJTORIAL j 

Los estilos de consumo  propuestos por la re\.ista  femenma se expresan en  el tipo de 
productos  que en elias se publicita, ya  sea p o r  medlo  de  anuncios  pagados o del contexto 
general. adecuadamente  condicionado para la mejor  promoción  de los productos a\.isados 

El modelo  de  mujer  que  promueve  es una proposición que  se  define en  función de estilos 
de  vida  generados  precisamente por los estilos de  consumo  determinados p o r  la publicidad. 
La apariencia. las preferencias. las actitudes de la mujer serin las adecuadas para responder 
a las necesidades  de un modo de producción. 

Ese modelc  de mu-jer, cuyos rasgos se ajustarin a cánones prestablecidos, se vestirá y 
rnaqui!lará de cierta manera; vivirá  en un cierto estilo  de casa  donde recibirá a  cieno tipo 
de  relaciones sociales de una cierta manera: conducirá un tipo determinado  de  automóvil, 
fumará un tipo  determinado de ci_camllos. viajará en determinadas líneas aéreas y los m i s  
minirnos rituales de su \,ida estaran precedidos o acompañados  de  determmados  productos, 

El a110 porcentaje  de  avisos  de  productos  relacionados  con el rol estético de la mujer 
delermina  la utilidzd que  tiene  para la publicidad y l a s  revistas garanti7ar que la mujer siga 
identificando  dicho rol como una parte importante su vida. inherente a ella. 

Lo que  pude analizar que  considero  de mayor importancia  a partlr de  valores  que estrin 
encaminados  hacia una auténtica liberación de la mujer.  Quise  determinar hasta qué  punto 
la publicidad los contempla.  asumiendo.  de  alguna  manera.  cambios  que  son  necesarios y 
exigidos p o r  grupos  cada  vez  más mayoritarios, o sí, sencillamente,  hace  caso  omiso  de 
ellos y contribuye  a  mantener el statu quo. 
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( ' o c n ~ p , c , l ! l m .  es una de las re\.istas que nlis inf!u!.e es de  \anguardia.  ofrece un 
panorama de camblos: uncl de ellos consiste en el trabajo de la muJer fuera de su casa. asl. 
recurre a dos imanes fundamentales para la ienta. por un lado. l a  agesi\ldad sexual 
femenina y. por el otro. el trabajo de la mujer fuera del hogar. Presentadas  como  formas de 
emancipación, son -antes  que nada- ingredientes de una politica de consumo perfectamente 
diseñada: se trata de  atraer el poder adquisiti\-o  de la mujer que tiene un trabajo 
remunerado. es un sigm de modernismo indtspensable a la personalidad de !a mujer actual. 

Por tanto  concluyo  que el papel que desempeñs el modelo  femenino  como  factor capaz de 
frenar el cambio  dentro del orden politico y social establecido es L!P, aspecto cla\,e que 
cierra e! circulo  de los elementos de¡ roi fernemno: l % z l  para el mantenimiento !. la 
reproducción del  sistema. Ademis constitu]r.e una razbn mu!' poderosa para que ésre no 
cambie su política respecto a los cometidos que  debe descmpefiar la mujer en la familia ! 
la sociedad. 
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PROBLEMA. 

:.a Construcción Social del Genero \.isto a tra\ es de re\-islas femeninas ( i 990- 1995 1. 

OBJETI VOS ESPECÍFICOS. 

- Conocer J' analizar los mensajes analógicos que se muestran a través de  anucios en 
las revistas femeninas. 

- Conocer  analizar los artículos que se muestran en las relristas fenlenmas 

- Conocer analizar las imigenes  que se insertan dentro  de ios artículos de las re\,jstss 
femeninas. 
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VIL MÉTODO 

POBUCIÓ~; Y MUESTRA 

En esta investigacicin. la poblacibn que utilizaremos para reallzar este estudio serán la5 
re\istas femeninas  (Cosmopolitan, Vanidades y Maire Claire ) >  realizando un muestreo por 
cuota?  tomando  dos rcxistas de cada  año de la década  de los 90‘s hasta 1995. esto  con el fin 
de el~itar la probabilidad de encontrar un cambio político >. de no poder conseguir todas las 
re\ istas de cada año. 

Ahora bien. realizaremos este  estudio en  el Distrito Federal. p - q u t t  es aquí donde se 
presentan claras diferc.1cias en  el sistema politico. en el grado de  desarrollo >. en  ia 
posición social. 

El origen. la ediclin J. la distribución de  cada una de estas revistas nos permitio 
denominarlas como revistas transnacionales. es decir. las  que  se editan !. distribuyen mis  
allá de las fronteras de su pais de ongen >. que pertenecen o están asocladas a ‘una mwna 
empresa. 

Fueron creadas por la Hearst Corporation. editorial transnacional que  tiene sus dcrechos 
reservados. La Hearst Corporation actúa, la mayor parte  de las veces. a través de  empresas 
filiales. La editorla1 América S.A.. es una de ellas y pertenece al Bloque de Amas, tlene 
SUS oficinas en Miami centraliza las publicaciones  iatinoamericanas de la Hearst. 

En Mkxico, sus publicaciones son manejadas por  f’ublicaciones Continentales  de 
Méxicn, que  también perter.ece al Bloque de Armas. además  de ser un excelente negocio. 
resultan vehículos extremadamente fun;ionales para la promoción de productos. de valores 
y sobre todo de  sistemas de vida. 
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VIII. MÉTODO Y TÉCSICAS DE ORTENClÓN DE 
DATOS. 

El estudio  que realizaré será cua l i t a r i~~  !estudio de caso). !. haré lo siguiente: 

a)  Se clasificarán mensa-jes analógicos  que se encuentran en las rej7istas femeninas. 
considerando  ciertos roles femeninos aceptados dentro de la sociedad. para que así podamos 
determinar como influyen dentro  de la misma. 

b) Se Clasificarán los mensales digitales que se muestran en las relistas femeninas para 
poder  determinar en que medida imponen un modelo fisico ajeno  a la realidad actual. 

Para poder realizar lo antes mencionado. elaboraremos dos  cédulas de trabajo. una  que 
incluya todo lo relacionado a las imágenes (comunicación analógica).  tanto de los roles 
femeninos  promo\-idos  en las re\-istas  como de las imágenes que se i n s e m  dentro de los 
artículos  de  las mismas: la otra al discurso (comunicación digitalj. tanto mensajes como 
artículos  que se encuentran en dichas revistas. 

Posteriormente obtendremos las frecuencias conespondientes y las analizaremos para 
poder determinar las características de la mujer. los roles promovidos y el tipo  de artículos 
que hay dentro de las revistas femeninas. 

Ahora bien. para poder tomar en cuenta Ics roles femeninos promovidos en las re\,istas 
femeninas. consideraremos ciertas características básicas. históricamente aceptadas. de la 
condición femenina: es así como  definiremos cada uno de  estos  roles  promovidos en las 
revistas. Cabe hacer mención que para considerarlos se hizo un axilisis previo de cada una 
de  las revistas a estudiar. 

Dentro de los  roles  promovidos  encontrzmos 19s siguientes: Objeto sexual ( mujer en  ropa 
intima. semidesnuda, en traje de bafio. ropa ajustada. voluptuosa. etc.. es utilizada como 
anzuelo para la venta de sus productos sean para ella. para el hombre. para el hogar o 
cualquier uso). De este modo la publicidad se ha encargado de  que ¡a mujer introyecte el 
hecho de que. será a  través del consumo de artículos  como ella podrá ser valorada y podrá 
alcanzar sus metas. Ama de casa sirviendo a la familia (comida. cena. desayuno). 
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aJudando  a los hijos. al esposo. en general rcaiizando diterenres acti.:ldades dentro del 
hogar. Doble rol trabajo-hogar ( l a  mujer que trabaja y tiene. a la \.ez. que cumplir con su 
rol de ama de casa). La mujer en funcinn del hombre (mujer  acompañando  a su pareja. 
alentándolo. compartiendo los momento con él. considerando todos los productos 
masculinos. por el hecho de que  sean anunciados en una relista femenina. ademas d t  
anicuios  que hablen con respecto al hombre). Ob-jeto estitico  (mujer delgada. bien 
tomeada. alta. sin celulitis. cabellera en buen estado. mu!. asociable al rol de ohjero 
decorativo utilizado por la publicidad para adornar un producto). Mubier Ejecutiva 
(considerada  a  panir de \.alores que estan encaminados hacia una auténtica liberación. como 
el tener un puesto dentro de una empresa ! participar en forma igual que el hombre sin 
hacer a un lado el hecho de ser mujer. además de  que se muestra la e\.olución que se  ha 
estado dando en el plano femenino). Mujer Emprendedora (considerada  como la que lucha 
por sus ideales son sentirse inferior y haciendo cambios que son necesarios !- exigidos por 
grupos cada vez más ma!'oritarios. o sencillamente hace caso omiso de ellos ! contrihu!,e a 
mantener el statu quo). Mujer Soiiadora (considerada dentro de los a\sisos que estimulasen 
el conocimiento  de la vida más allá de los límites  del hogar. la percepción que la nwjcr 
tiene del mundo. de la realidad en que \.i\.e. En otros términos. los avisos relacionados con 
las herramientas teóricas ! prácticas para su participación acti\.a en los procesos de cambio. 
en la producción de su propia liberación).  Mujer Traba-jadora (considerando los a\,isos 
relacionados con la creati\.idad en el campo del arte !- sus derivados. por entenderse que 
otras  fonnas  de creatividad están incluidas en los puntos anteriores. además comprende los 
a\.isos  que parten de la base de que el trabajo remcnerado es un derecho y un deber de toda 
mujer. que no puede haber trabajos que le esten vedados por su condición sexual. que por 
igual trabajo se debe recibir igual remuneración). Además consideraremos  dentro  de las 
revistas J' de la comunicación analógica lo siguiente:  los articulos del hogar. comida dietas. 
cosméticos. medicamentos ( analgésicos. pastillas para adelgazar. para la menstruación. la 
píldora anticonceptiva etc.). 

Dentro de los medios masivos de difusión. las revistas femeninas juegan un importante 
papel como  difusores de ideas y formas  de pensar que ayudan a conformar la mentalidad de 
algunas  mujeres  de la sociedad. Vale la pena mencionar que  aunque lo medular sigue 
siendo reforzar y legitimar los roles tradicionales  de la mujer. también es  cierto  que no 
pueden soslayase los cambios que se producen en la sociedad y por consiguiente la mujer 
adopta la posición de hablar de una supuesta "liberación femenina". 

En cuanto  a la cédula de comunicación digital analizaremos los temas  de los artículos de 
cada revista femenina  como  son: Cine. televisión y discos. pintura, danza. escultura. 
literatura. salud. política. economía. sociales, turismo. historia. psicología. y de hombres 
entre otros.. 
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CÉDULA DE COMUNICACIbN ANALÓGICA. 

1 .  Objeto Sexual 

2. Ama de Casa 

3. Doble Rol (trabalo-hogar) 

4. La Mu-ier  en funcion del hombre 

5. Mujer Ejecuti\za 

6. Mujer Emprendedora 

7. Mujer Soñadora 

8. Mu-jer Trabajadora 

9. Objeto Estético 

1 O. Artículos del hogar 

11. Comida 

12. Dietas 

12. Cosméticos 

13. MEDICAMENTOS 

a )  Analgésicos 
b) Pastillas para adelgazar 
c )  Medicina general 

15. Anticonceptivos 
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CÉDULA DE COMUNICACIóN DIGITA4L 

1 Cine 

2.  Television 

3. Discos 

1. Fintura 

5 .  Escultura 

6 .  Danza 

7 Literatura 

8. Salud 

9. Política 

1 O. Economia 

1 1 .  Sociales 

12. Turismo 

13. Psicologia 

13. Nobleza 

15. Hombres 



Nuestra \.ida >' los mecanismos que la rigen corresponden  a  modelos  que se nos transmiten 
drsde afuera J. nos hacen. de dist~ntas maneras !' con la utilizacion de diversos 
instrumentos. aceptarlos conslderarlos como únicos e inevitables. Estos modelos. 
abarcadores de la sociedad, son promovidos p o r  los distintos mecanismos que maneja un 
sistema  transnacional de poder. especialmente  a tra\jés del sistema de comunicaciones. con 
el objetivo principal de satisfacer intereses económicos. 

Se busca  dar una \ision general de 105 modos en que  este  contexto  afecta  especificamente a 
la mujer, en tanto que consideramos que ella  es una parte. J. una de las mas \ulnerables. de 
un lodo Igualmente influido por los modelos que  este  sistema  transmite e impone. 

El modelo  esta dividldo en multiples imagenes  que  corresponden, cada una de  ellas,  a los 
aspectos  que conforman la \ida dentro de la sociedad:  representa los tipos ideales. \ralores. 
roles,  estilos  de vida. que el sistema pretende imponer. 

Observe  que la revlsta femenina moderna. sin embargo. agrega, los elementos de 
funcionalidad manifestados en diversos planos  como  son: 

. Como  consumidora (es la responsable del 759.0 al 8 5 O h  de la decisiones privadas de 
consumo ). 

. Como eje y sostenedora fundamental del núcleo  familiar  (donde ella realiza el 
consumoj. 

. Como  contingente productivo de reserva y como  mano de obra barata (lleva  a  cabo los 
trabajos  mas indeseables y los peor remunerados). 

. Como la receptora mas vulnerable de  la ideologla transmitida  a través de ios medios de 
comunicación y la publicidad y. a la vez. como  agente transmisor de la misma 
(educacion de los hijos, etcétera). 

. Convertida en objeto. en un poderoso señuelo  capaz  de  acrecentar el consumo de otros 
objetos, 

. Como  contingente político de resena. activado en los momentos en que peligga  el orden 
establecido. 

Para poder  garantizar esta funcionalidad, el sistema la estimula permanentemente a través 
de  proposiciones y de pretendidas gatificaciones ohtenibles  mediante el cumplimiento de 
sus roles. 

En el estudio  de  contenido general de la revista intente  detectar y organizar los contenidos 
con que se manipulan los distintos aspectos que configuran el quehacer !. la identidad del 
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scr femenino. Lo5 ái\ersos imhitos de l a  \id2 de la mujer  aparecen a m o  blancos ccnerob 
de! plan eaucatlko  trazado por est? medic- esenclaimente pubiicrtarlo aue es la re\-ista 
femenina  ilustrada. 

Estos  ambitos.  estrechamente ligados entre si. son su \ . i d a  de trabajo. tanto  dentro  de su 
hogar como  fuera de él. una \.ida afectll-a  que  se  reiaciona  con su \.ida de pareja. de madre. 
de hi-ja, de amiga. de compañera de trabalo. etc.: su inquietud intelectual !' cultural. su 
necesidad  de información acerca del mundo  que la rodea su participación comunitaria. 

Por medio de las revistas se lanza la carta de  presentacion del modelo femenmo.  Ese diseño 
claramente dlstlnguible define las caracteristicas  \.isibles del tipo ideal de mujer: 
fácilmente logrado en imagenes. promovido e  impuesto por imágenes-esteticas. 
decoratl\.as. llamativas; es el foco utilizado por el slstema para sintetizar e irradiar los 
aspectos  más psicologicos y ocultos de la identidad del se: femenino requerido; así como 
muchas  determinantes de su \-ida afectijsa. cultural. social polltica. 

Es así como.  a partir de ese modelo fisico. aparecen !as demás condiciones de un modelo 
más  complejo ! abarcador  de los 0x0s elementos  que configuran la imagen de la  mu-ier 
ideal. 3 e  ahi  que el estudio general del contenido sea introducido p o r  el analisis de  esa 
:magen del modelo  fisico  femenino. 

El modelo  tiende  a  que la mujer acate con placer y acríticamente las normas sociales 
emanadas de una superestructura que busca su alienación.  De ahi que la revista femenina 
no sólo sirva al evidente propósito de vender productos; vende también  estilos  de  vida 
piacenteros, rnodos de sentir y de pensar que sus lectoras  aceptan, tomando. por real. una 
Imagen fabricada por los aparatos ideológicos. Vende  también la percepción que la mujer 
debe  tener de SI misma y de su entorno: \,ende una nacionalidad  que define lo  que la lectora 
deberá  entender p o r  lo bueno o lo malo, lo deseable y lo indeseable, lo aceptable y lo  
inaceptable. Su posibilidad de integrarse cómodamente  dentro  de una sociedad regida por 
estos  cánones estará determinada p o r  su acatamiento  a  estas normas que se le presentan 
ccmo universales. 

Encontré en las revistas analizadas una coincidencia  absoluta al trazar los ra.205 del 
modelo  físico  que se presenta como ideal. A veces  las revistas se pretenden algo más 
feministas o intelectuales y alLgmas  van dirigidas  a la burguesía  más sofisticada, pero nunca 
alteran el imperativo  de cuán joven,  atractiva,  bella.  moderna  elegante debe ser toda 
mujer. 
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+. traves de ias dlstlntas secciones de las ra:st::s. b-ernos aparecer esta imagen fislca que. 
como presencia esenclal. le  da cohesion a 10s dlstintos  temas  tralados. Asl. podemos 
dlstmgulr sus contornos en las secciones  de conse-¡os. donde se pretende conducir a la 
lectora por el camino  que la Ile\-ará  a su total tdentificacion con esa Imagen. De los 
reportajes.  artlculos. > de sus iiustrac~ones emergen sus rasgos. cada \ez mas defmdos L a  
promoclon de; modelo flstco encuentrii a h  SI: apo\o mas ableno ! definni\ o. Son ias 
secciones  más  claramente interesadas en su despliegue >. provección. Los cosméticos y el 
Lestuario son los grandes puntales de este  aspecto del modelo  que se superpone  a las 
diferencias culturales. raciales ! soclales. 

La moda en general. !' mu!' especialmente la moda en el \'esttr. explota hábilmente el 
desesperado  afán de las clases medias p o r  integrarse a  las  clases  altas y la necesidad de 
estas ultimas de seguir distinguiendose de sus inferiores. Las re\,istas dan pautas a unas y 
otras para lograr sus objeti\,os de eterno cambio. 

€ I  lengua-je de  las  imagenes del testo.  tanto en la publicdad como en  la redacción. son 
hasta t a l  punto similares  que llegan a confundme. Es ia prueba de  que los estudios de 
mdtodos de persuasión llevados a cabo por los publicistas son los que prevalecen y dan  los 
pasos a se& j', que son ellos. en definitiva, los que  definen el modelo fisico. 

Si se tiene en cuenta la fuerza que  tiene la imagen visual en las revistas publicitarias 
femeninas y se analiza, se comprueba que más del 50?6 áe las páginas satinadas  a  color se 
relacionan con el modelo  fisico, 10 que confirma  que el testo que apoya estas  imágenes 
utiliza todos los recursos para convencer a la lectora de que puede y debe moldearse 
conforme  a  esta mujer ideal que  le  proponen.  Desde la página editorial hasta las  secciones 
de miscelanea y el horóscopo: pasando p o r  los  artículos  especializados, los textos la 
ametrallar, con proposiciones y soluciones que la ayudan  a  acercarse a ese  modelo 
supuestamente universal. La apariencia fisica se muestra  jugando el rol todopoderoso, 
capaz  de  determinar sus relaciones de trabajo. sus posibilidades  de  éxito afectivo. su papel 
en la sociedad. La personalidad se convierte en  eso:  apariencia fisica pasa hacer el eje, el 
motor, la carta  de presentación que la hará "dueña del mundo". Los logos de la hermosura 
y los productos  que la garantizan tendrán la facultad de darle "amor", "ternura", 
"satisfacción  sexual", "eterna juventud". "seguridad". "libertad", y hzsta la i l u + m  de 
creatividad;  de ser ella misma quien decide, en última instancia. entre un vestido y otro. un 
tipo u otro  de  maquillale. 

El modelo  femenino  hace su debut en los primeros  años de la infancia. Las revistas tienen 
secciones  de moda para niñitas. iniciando así un implacable  adiestramiento:  se cultiva asi 
desde su embrión  a las futuras  aspirantes  a  modelos  cuyos frutos serán ampliamente 
recogidos por los detectores del sistema. "No cabe  duda  de  que  cuando  te conviertas en  una 
mujer  adulta  todos hablarán de tu elegancia y de tu sencillez y te propondrán como  ejemplo 
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de dlstincion  femenlna", ! le ad\.lenen n 12 ifcrora " Cuidado  que  estás actuaniic-1 
esaseradamente !' ganándote fama de mujer mal \ tstida" Pak+nas. de C o.wopoí)/u/; J 

I u~~rdude.c ugrepu: "Desde  que una adolescente \.a formando  conciencia  de la estructura ! 
confíguracion de su silueta empieza e! conflicto m i s  menos manifiesto  de l a  Imponancla 
que tienen para toda mujer su aspecto flsicn. L a  seguridad que cia un cuerpo con llneas 
correctas J armoniosas en casi Indispensable" 

El imperati\.o  de la belleza !' la  elegancia,  que  abarca  todas l a s  edades. todos los dias ! 
todas  las  estaciones del año, se extiende.  también  a los más rec.ónditos rincones del cuerpo 
femenino.  Nada  escapa  a la golosa mira de quienes  comercian con la belleza femenma: el 
pelo. el cuello. las uiias. el rostro. las piernas. los pies. y hasta l a  \fagina. 

Ua desodorante  de  higiene femenina es anunciado con el lesto siguiente: "F.D.S. te hace 
sentir  totalmente protegida a  tra\'es de todas las actividades  fisicas o emocionales. 
manteniendo  esa  sensacion  de proteccion. segu-idad 1 frescura. hora tras hora durante el 
día _ .  1, aún durante la noche"  (Paginas de I U I ~ ; ~ U ~ C J . C .  ). 

Para moldear los rasgos de la mujer. se hurga en los ejemplos  ofrecidos por la historia o se 
usan los modelos  creados por la propia industria cultural moderna. "El pnncipal orgullo 
femenino es poseer una personatidad seductora, sexy, que  conquiste la admiración  de  todos 
y, para conseguir  ese  "no sé qué", es necesaria una transformación  completa." "El primer 
paso para ser  más  bella  es  mejorar uno a uno los atributos  anatómicos  que la naturaleza nos 
dio. ;Lista para empezar?" A continuación, en cuatro  piginas, se definen los rasgos ideales 

como lograrlos: "Brazos y espaldas de Venus, busto perfecto de  Cleopatra. cintura > 
vientre de Afrodita, piernas y caderas  de Minerva. cuello y manos besables. cuidado  de los 
pies. depilacion  de  piernas y asiias- Ahora si ya  puede  considerarse una mujer cien por 
ciento sexy J. seductora.  Saque partido a  su nueva personalidad"  (Páginas  de A4u1rc Glum). 

L a  revista ' o s n ~ o p o l ~ ~ u ~ ~ ,  I ; J H I ~ U ~ C S .  Ii.lurre C.IuIre, representan la vanpardla del modeio 
femenino  moderno, busca embestir  de  frente los conceptos de mujer tradicional y estimular 
21 trabajo  fuera del hogar. Los objetivos que persiguen son clmos: 

La mujer  que trabaja profesionalmente es  más atractiva y más sexy para su hombre 
(o los hombres en genera!).El hecho de trabajar en, la calle le ofrece  a la mujer la 
oportunidad de salir al mercado.  Mercancía  que no se exhibe no se  \,ende. Chica que no se 
deja ver, se queda  soltera. En el contacto  diario con sus compaiieros y jefes de trabajo, con 
sus clientes, o con otros hombres en su mismo giro, tendrá ocasión  de  dejarse  ver y admirar 
(si  es que  merece  admiración) y entablar  amistades interesantes. aprender  a  conocer a los 
hombres,  aprender  a  hablarles  a los hombres, vencer su timidez y adquirir "don de gente". 
En suma. a  desarrollar su propia personalidad 1. comunicarse con una vanedad de posibles 
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partidos para enamorarse J. czsarse. Si se queda en casita,  eilos no \'an a ir all¡ a 
"descubrirla": el caso de Cenlclsnta  fue una escepclon de cuentos de hadas. Otra \.entaja: la 
mujer que trabaja EO \'lve ciega: se da cuenta a  diario de la competencia tan fusrte qus 
nene. Por lo tanto. trata de superarse en todo sentido: de hacerse más bella. más seductora. 
más alerta. mas "competltl\.a". Aprende. en otras palabras. a  sacarle e1 ma\'or partido a su 
femmdaa desde todos los anguios J se \.uei\e mas sexy. SI. eso tanhen .  Porque st' hace 
consciente del poderio sexual que  ejerce sobre los hombres, si sabe usarlo. El mismo 
contacto  diario con el sexo opuesto estimula su sensualidad - como el aroma de un buen 
asado nos abre el apetito - y esa sensualidad le transpira p o r  todos los poros, en todos sus 
mo\.lmientos, en todas sus miradas. en su forma de  andar. En suma. la mujer que trabzja es 
"una  artista con experiencia".  Toda mujer cultiva el arte de la atracción  sexual. ¿No es 
cierto?.  Puede  decirse  que ésa es la vocacion femenina  (;;Uni\aersal!!) por excelencia. Pues 
bien. el arte  que  no se practica no se desarrolla. El artista  de  cualquier  género debe 
practicar su arte de modo continuado constante: si quiere  desarrollarse igual que una 
artista  de  teatro  tiene  que  adquirir experiencia y soltura en escena para llegar a ser estrella. 
'También la mujer debe adquirir esa experiencia y esa soltura en  el arte  de la atracclon 
sexual. ¿,Como? Estando en contacto con los hombres. en  el mundo  de los hombres. y ante 
un "público" de hombres. El escenario ideal para eso es. sin duda  alguna, su centro de 
trabajo. 

( 'osmopolrtu~r. como influyente revista de vanguardia, ofrece un panorama de cambios: uno 
de  ellos  consiste en  el trabajo  de  la  mujer  fuera de su casa: así: recurre a dos imanes 
fundamentales para la venta: por un lado, la agesividad sexual femenina y: p o r  el otro, el 
traba-io de la  mu-ier fuera del hogar. Presentadas como  formas  de  emancipacion, son - ames 
que nada - ingredientes de una política de  consumo  perfectamente  diseñada: se trata de 
atraer el poder adquisitiL.0 de la mujer que  tiene un trabajo  remunerado. Por ejemplo, en un 
artículo  titulado "Super sexy porque trabaja", se  sostiene: "Hay que traba-jar  muy duro para 
ganar lo suficiente para comprar un par decente  de  zapatos  de  Cardin o Givech!;. Me los 
puedo  comprar porque trabajo". 

La gratificación final será afectiva y, para Co.smopc/lrtun, lo afectlvo es sinónimo 
Indistinguible de sexo. Para lograrla. sin embargo. primero  tendrá  que trabajar y consumir. 
requlsito fundamental de la mujer moderna - "chica  cosmos" - que se opone  a la imagen de 
la mujer  tradicional,  de  ama de casa. El mismo  articulo se recere peyorativamente al 
sistema  que aún permite que: 

a una chlca de 15 años se le presente como  modelo y máxima aspiraciór. la imagen 
de "ama de casa". "devota madre 5' esposa", "mujer abnegada que vive con sus hi-jos" y otras 
estampas  de la vida moderna. Sin embargo, aunque  ésa  sea su preferencia y su modo de 
sentir,  no podrá llegar  a  serlo jamás (en el 90% de los casos) si no  sale primero a la calle  a 
rrabajar y a buscar un mando que le pueda mantener el lujo de vi\dr sin trabajar después de 
casada-Ese "ser de  adorno" no es el prototipo de mujer  que  interesa y resulta atractiva  a los 
o-jos del hombre de hoy: p o r  lo tanto. tiene pocas probabilidades  de llegar a casarse por ese 

33 



camino. Trabajar en  la calle Is ofrece i; una mu!er !z oponunlaad de "sailr ai mercado" [J 
Mercancia  que no  se ;shlbe no se \-ende. 

Trabajar es. para ~'o.\t~zopo/~r~n. un s i g o  de  modernismo  indlspensabie  a la personalldad 
de 1s mujer actual Esa mujer iesuira ma> uiixrablt: a muchos de ¡os camblos que ti 
mercado de productos ofrece. Renwarse pass a ser u ~ i  mperatl\o que acatara mas gustosa 
)' con maJores posibilidades que la simple  "ama de casa". "devota  madre  esposa" J 

"mujer abnegada  que \.¡ve con sus hijos". Esta mujer sera la ne\+ consumer (la nue\'a 
consumidora) del mercado contemporheo. Su propio  poder adquisitiw  acrecentado puede 
acercarle al modelo  de mu-jer propuesto. ya  no tanto en el enalenante  mundo de los sueños 
como - si se la conduce  adecuadamente - en  una sene de posibilidades concretas. por igual 
alienantes. 

Existe un permanente  condiclonamiento  de la \ ida de la mujer  a las exigencias  masculinas. 
2s una constante  a l o  largo de los artlculos ! de las paginas  de  publlcidad de las re\.istas 
femeninas. La creación  de la identidad  femenina se realiza en  funcion del hombre. ÉI sera 
el juez. el espejo en  el cual ella habra  de  mirarse Las re\%tas  transmiten  a sus lectoras esa 
imagen  de SI mismas y ellas  actuaran  en  consecuencla. identificadas con  esa  imagen,  de 
acuerdo  con las preferencias  que el propio  sistema  le  adjudlca al hombre. 

Las razones  que  suelen  invocarse en las revistas para la aprobacion  de un matrimonio en  el 
que  la  mujer  es  bastante  mayor  que el hombre. lejos de ser consecuencla de  una amplitud 
de criterios, forman parte, tambiin,  de  la situación de  dependencia y de  sumision  en  que se 
halla el modelo  femenino. Por ejemplo: "Las muchachas  lienen las mismas  preocupaciones 
que los hombres y por esa razón se desentienden un poco del compañero-mientras  que una 
mujer de más  edad.  que es mayor  que él. se interesa con mas  empeiio  de su verdadero papel 
de esposa y enamorada L] Están  mas  atentas  a las ambiciones del esposo y se sienten 
orgullosas y felices de poder ayudarles". Y a  propósito  de la apariencia fisica como 
problema,  explican: "Las mujeres  actuales  cuidan más de su salud y su belleza  que  hace 20 
años"  (revista J 2m~dude.v). 

.4 través  de sus páginas, las revistas femeninas van demostrando  que el centro  de la wda 
afectiva del nuevo  modelo  femenino y hacia el cual están dirigidas todas las actividades 
que la mujer  desempeña, s i p e  siendo -y en este caso  en  forma casi exclusiva- el hombre. 
Cualquier  otra relación -ya sea de  amistad,  de  trabajo o familiar-  es  prácticamente 
inexistente. 

En los temas  de  redacción, los artículos sobre  aspectos cu!turales pretenden satisfacer las 
inquietudes intelectuales de la lectora y llenar su campo  de intereses en este  sentido.  Con 
ese  fin se incluyen artículos que  abordan  determinados  temas:  desde entrevistas a 
personajes del mundo del espectáculo, del turismo. histciricos o de  la nobleza.  hasta l a  
salud. De  este  modo, se circunscribe  a estos temas el campo  de intereses de las lectoras. 
,on ello, por un lado, se reduce su espectro  de  inquietudes !'. por otro. se la educa de  tal r7 
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manera que S U E  necesidades culturales st: satisfagan dentro de este 1lm:tado muestreo qu: 
se les presenta. 

!.-os articuios sobre personas \lncuia&s  a ¡as industrias del une. ia teie\,lslon son io: 
mayoritarios en las r e \~nas  anailzadas. Esle tema es. ademas. uno de los mas  lmponanles 
en las secciones de actualidad,  donde se destacan preferentemente. los artistas  vinculados 
con la industria transnacional. El porcenta-je de articulos  destinados a! cine >' television 
nacionales es mu!' inferior al internacional. Las revistas son un eficiente  vehlculo para la 
promoción de artistas. sellos y marcas de las Industrias transnacionales que operan en estos 
campos y que tienen fuertes  intereses  en  América  Latina. 

E! arte constitu!.e  &Tan parte de! mundo cultural que el sistema le  adjudica  a su modelo 
femenino. El modelo de mujer propuesto desahoga en tl sus inquietudes intelectuales. 
Cuando  las revistas se proclaman más  "culturales"  aumentan sus pagnas e incluyen cnticas 
y reportajes al mundo del arte. Los seres  que pueblan este  mundo  artístico  ofrecen el 
e-jemplo de gente que. con talento. puede romper barreras soclales. Estas profesiones dan 
prestigio y ofrecen uno de los caminos  a sep i r ,  aunque  menos  glamoroso  que el de las 
actrices o modelos de alta  costura. Los artistas son presentados como seres indep- ,n d '  lentes. 
desligados  de estructuras económicas o sociales  ajenos  a toda dependencia de horarios. 
patrones o rituales mon6tonos. Por extensión. dan prestiglo a quien, de algún mode. 
participa de esa  cultura. La revista femenina  ofrece  ese  servicio  a sus lectoras,  poniéndolas 
al tanto  de exposiciones de arte en grandes metrópolis o en su medio.  comentándoles los 
libros  que estin causando  impacto en los medios más "respetables" llenando así su campo 
de "preocupaciones  intelectuales". 

Desde el punto de vista de los peligos que, en general, puede implicar la ampliación de los 
horizontes del conocimiento  de la mujer. este  tema  no  encierra  riesgos.  De hecho. la 
prepara para ejercer  eficientemente uno de sus roles hist6ricos: el de  enfermera  de su hogar 
(ademas de  que éste trabajo rambién tipicamente  femenino fuera del hogar). La mujer 
deberá  velar por su salud y la de los suyos: será la responsable de sus hijos, de su marido 
hasta de los ancianos de la familia. El hombre ha delegado históricamente en ella el lidiar 
ion el dolor. la enfermedad y la muerte  ajenos,  a  menos  que escoja esa tarea con-IO 
profesión, en cuyo caso obtiene gran przstigio. La mujer  es quien se oficia de improvisada 
enfermera,  quien otorga primeros auxilios. siendo  inclusive la depositana  de mucha de la 
sabiduria popular  que gira  en tomo a los problemas de salud y medicina. 

En las rewstas analizadas a los efectos  de kste estudio aparecen algunos como por ejemplo: 
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"".____."__."_~I 

"Como respirar" > "La Glanduia Tlroides" !Cosmopolitan) 
"Cuidado  con el  beso (tiene  mlcrohios)" (Vanidades ) 
"Su salud" 1. "Dieta" _________ (Cosmopolitan ____ 
"La artritis" 
"Reumatismo" \ "?cupuntura" 

_"_________~". "" ~ 
~- ." "~ "" . 

___- . ". .___ 

_____ _ _ _ _ _ _ _ " _ _ _ ~  ~ _ _ _ _ _ _  !hlaire Claire' 
I Malre Claire I . 

i "Illtimos avances  contra el cancer" ( Varudades) __-___ 

~ "Qul no se siente cuando se  ha estado  (Cosmopolitan) 
I muerto". _____ 
~ "No reprima su rabla" GzzzT" 
I "Vuelva  a  lo natural" 
I "Droga  contra el cáncer" ~ (COSMOPOLITAN) __- 

" 

- -~____  
I (Malre  Claire) 

"La tension"  (Maire  Claire) 

L a  descripción de ciudades.  pueblos, hoteles, restaurantes. etc..  forma parte del patrimonio 
cultural que las re\ktas femeninas  entregan  a sus lectoras. En estas paLfjnas Is mujer recibe 
una iníormaclón  exclusivamente turistica sobre lugares. por io general iejanos. con los 
cuales, en  el peor de los casos. podrá soñar.'' Las páginas ligadas a la industria del turismo 
ofrecen un espacio fisico donde el modelo  femenino  podra  desenvolverse  adecuada !. 
armoniosamente. 

La nobleza  forma parte del gupo de personas  que las revistas promueven y en torno  a 
quienes se construye el mundo mmco  de la lectora. Le otorga prestigio. "clase" y distinción. 
Aparecen más fiecuentemente en las notas  de  actualidad  que  en los artícuios forman 
parte del conjunto de personajes en torno  a los cuales se especula y se crean  rumores y 
habladurías.  Carolina de Monaco. la Princesa  Diana  de Inglaterra y otras, aportan  aspectos 
del modelo ideal de mujer y forman pane del mundo  donde esta incursiona  enajenándose 
en una realidad  que no  le pertenece. 

Por lo tanto  podemos decir quc la revista femenina ilustrada forma parte de un aparato  de 
comunicaciones  construido  especialmente  para las clases medias  urbanas y constituye un 
excelente  material  de Investigación para detectar cómo se articula el modelo  femenino. Y 
si se  observa  atentamente, en  el conjunto  de las rcvistas todos los temas son tocados  desde 
una perspectiva  que  hace  que las lectoras se Interesen. 

- -" 
Las paginas  dedicadas al turismo  por  las  revistas suelen hacer  apoyo  redaccional a la  publicidad de  esa 

ndustria Por eiemplo. COSMOPOLITAN. publica -:? reportaje de cuatro  paginas a color sobre el  hotel 
loliday Inn de  Panama 
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