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COMUNICACION y DEMOCRACIA

en los med ios electrónicos los mensajes son pasajeros y efímeros para
el receptor, a pesar del avance de las nuevas tecnaogras.

La inckiencia social del periodismo escrito radica -entre otros
elementos- en el tratamiento que hace de la información. A diario.. la
prensa no sólo notifica el hecho, sino que presenta antecedentes, lo
relaciona con otros hechos, hace un análisis del mismo y briroa una
proyección a partir de lo sucedkio. Por ello no es gratuito que a la
prensa se le denomine el cuarto poder.

Generalmente la prensa da un tratamiento distinto a la información
que generan hombres y mujeres y por eso se dice que es sexista.
Mientras los hombres son los principales protagonistas de las notas
polfticas, económicas y mundiales, las mujeres aparecen mayoritaria-
mente en las notas sociales, en razón de un hombre, es decir como
madres, esposas, hermanas o hijas de un "hombre importante". La
imagen femenina en la prensa obedece al rol que le ha im~to la
sociedad: se exalta su maternkiad, se recuerda su deber como ama
de casa y se la presenta como objeto de consumo del hombre a través
de la publicidad.

Concretamente en nuestro país, el quehacer periodístico está d-ivi-
dido por sexos. Continuamente escuchamos en la mesa de redacción
de un diario que una nota está bien hecha si la escribió un hombre; si
se trata de conseguir una entrevista con un alto funcionario, una mujer
(reportera) es lo más indicado. Lo que para el periodista es inteligencia
o capacidad, para la periodista es simplemente suerte. Mientras' el
hombre aparece en los diarios como el empresario, alto funcionario,
diputado o líder sindical, la mujer es noticia en tanto madre de trillizos,
como ganadora de algún concurso de belleza.

Esta diferencia por sexos es un reflejo de la desigualdad social entre
hombres y mujeres y por ello no sólo existe en el periodismo sino en
todos los ámbitos sociales: la educación,la familia, la religión, la salud,
en fin. La diferencia sexual se tornó en una desigualdad entre lo
femenino y lo masculino que se institucionalizó con la división social
del trabajo, la propiedad privada y el patriarcado.

En una sociedad patriarcal como la nuestra existe una división casi
inmutable de los roles de género; la mujer está en la estera privada y
el hombre en la pública; a pesar de la incorporación de la mujer a la
fuerza de trabajo industrial, ésta sigue encargándose de la reproduc-
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GOMUN.lCACION y DEMOCRACIA ¡

I
En la década de los setentas se da un acercamiento entre periodis-

tas y feministas de doooe resulta una nueva forma de hacer periodis-
mo. Un periodismo en doooe se habla de cómo es oprimk1a y
explotada la mujer, de sus estrategias de lucha y de su importante
participación en la sociedad. A este ejercicio hemos denominado
PERIODISMO FEMINISTA porque preteooe cambiar la coooición de
la mujer, romper con los roles estableck1os, socializar el trabajo
doméstico y la educación de la infancia, elementos que han encade-
nado a la mujer impidiéndole su desarrollo e inclusión en la vida
pública y política de la sociedad.

Cuando hablamos de periodismo feminista, hablamos de una nue-
va forma de hacer periodismo en doooe las mujeres son el objeto y
sujeto de estudio, quienes analizan y cuestionan su condición feme-
nina, desde una perspectiva histórico-feminista y doooe se ponen en
evidencia diversas formas de organización de las mujeres, de las
distintas clases sociales que buscan mejores coooiciones de vk1a, un
reconocimiento y trato como seres humanos, es decir que no exista
discriminación ni opresión por el hecho de pertenecer a uno u otro
sexo.

El primer ejemplo de periodismo feminista surge en septiempre áe-
1976. Mientras se creaba el primer Centro de Apoyo a Mujeres Viola-
das (CAMVAC) yel primer Centro de Apoyo a Trabajadoras Domésti-
cas, un grupo de ocho mujeres, interesadas en difundir una imagen
de la mujer distinta a la del periodismo tradicional, crean La Revuelta,
una publicación editada y distribuida artesanalmente que a través de
nueve números abordó los temas básicos del feminismo: aborto,
maternidad, violación, sexualidad, trabajo doméstico, etcétera.

Apoyadas por los talleres del diario Uno más uno, lograban sacar
un tiraje de tres mil ejemplares en cada número. Luego de casi dos
años de encargarse al mismo tiempo de la elaboración de los mate-
riales (reportear y escribir), de la impresión, edición y distribución -de
mano en mano-, las energfas se agotaron, el trabajo resultaba dema-
siado para ocho personas, entonces decidieron buscar una forma de
enriquecer los materiales, agilizar el trabajo de impresión y distribución
y llegar a un mayor número de mujeres. La respuesta la encontraron
en un espacio semanal dentro de las páginas del diario Uno más uno,
apoyadas por el entonces subdirector Carlos Payán Velver, actual
director general de La Jornada.
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COMUNICACION y DEMOCRACIA --~,

sindicatos, las diputadas, las amas de casa, las maestras, tenían donde
dar a conocer sus problemas especlficos.

En agosto de 1989 desaparece este semanario para dar lugar a uno
nuevo en 6 de julio. con semejantes características pero con una
diferencia importante: sin la página de mujeres. Nuevamente, aún en
las esferas de izquierda que pugnan por la democracia, el espacio de
las mujeres estaba cerrado.

La falta de apoyo económico aunado a un desinterés hacia los
asuntos de las mujeres llevó a la desaparición de La Revuelta. ha
hecho de fem una revista aún marginal yen constante riesgo de desa-
parecer, no permite tener un equipo de colaboradoras en la página de
El Día, y hace desaparecer una página de mujeres en un semanario

político.
En un intento de socializar e industrializar el periodismo feminista

surge en marzo de 1987 el suplementodobleJomada, editadoeincluido
mensualmente entre las páginas del diario La Jornada. Al contar
con el apoyo de la empresa periodrstica se ha podkjo sistematizar
mejor el trabajo. A tres años de existencia ininterrumpida, el suplemen-
to doble Jornada ha hablado del electorado femenino, de la mortalidad
materna, la violación, la participación de las mujeres en la expropia- .

ción petrolera o en el movimiento del 69', en fin.
Doble Jornada es ahora un espacio para denunciar las arbitrarie- .

dades discriminatorias que sufren las mujeres en sus centros de .
trabajo, dentro de su hogar, en los hospitales, etc. Esto difícilmente lo
encontramos en las páginas de los diarios tradicionales, a no ser que
se trate de una información amarillista que en lugar de cuestionar las
relaciones de poder entre los sexos, se remite a informar escuetamente
dónde y cómo sucedieron los hechos.

I Este suplemento propone una nueva forma de hacer periodismo.
Se trata de un trabajo colectivo que recoge testimonios, que escribe
en primera persona, que saca a la luz pública aquello que pertenece
a la vida privada pero que tiene mucho de social. Da cuenta de la
situación de las mujeres no sólo a través de entrevistas y reportajes
sino también de estadrsticas, que dejan ver claramente la magnitud de
mujeres violadas (una cada 9 minutos), o bien el número de mujeres

que ocupan algún cargo público.
Con lo expuesto hasta este momento nos podemos dar cuenta de

la existencia de un periodismo tradicional y sexista -en donde los
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