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SEXUALIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACION: LOS 
RELATOS PUBLICOS DE LA INTIMIDAD 

Uca Silva 
Sur Profesionales 
Universidad Diego Portales 

La invitacion a participar en el Seminario Taller "Hacia una agenda sobre Sexualidad y 
derechos humanos" con una ponencia sobre la relacion entre sexualidad y medios de 
cornunicacion, puso en evidencia uno de los vacios de investigacion mas significativos 
relacionados a estos dos campos. La preparacion de la presentacion, constato lo sabido: 
la casi total ausencia de estudios de la relacion entre estas dos areas en el pais. El actual 
impulso, que harenovado las investigaciones sobre los medios de comunicacion debido 
al desarrollo tecnologico y los irnpactos de la globalizacion, ha pasado de largo cuando 
se refiere al tema de la sexualidad. Por otra parte, la incipiente linea de estudios sobre 
sexualidad ha prestado poca atencion a como ha sido tratado este tema par los medios 
de comunicacion, Estas ausencias se notan en los territorios de las defmiciones teoricos 
conceptuales de los estudios sociales, donde no existe informacion sistematizada sobre 
las representaciones y narraciones que la sexualidad tiene en los espacios mediales. 

El presente articulo,contiene la informacion escrita y corregida de la ponencia presentada 
en este serninario.Este documento, en una prirnera parte cuestiona la ausencia de estudios 
de esta area. En la segunda seccion, se analiza ciertas producciones mediales que dan 
cuenta de cambios y transforrnaciones en tratarniento de la sexualidad en 10 publico. En 
la tercera seccion se reflexiona sobre los significados sociales que pueden tener estos 
cambios. Se irnpone reconocer abiertamente este articulo como un ejercicio que presenta 
limitaciones, pero se rescata de ella buena intencion y la osadfa de plantear ciertas 
cosas en un terreno tan complejo, arnbiguo y contradictorio como el que da cuenta la 
convergencia de estos dos campos. 

Para los efectos de este articulo, cuando hablarnos del tema sexualidad y medios de 
comunicacion, nos estamos refrriendo principalmente a los relatos y discursos sobre 
sexualidad que se producen en los medios de comunicacion masiva. Considerando asi, 
a las narraciones que dan cuenta de actitudes, comportarnientos, creencias sobre 10 que 
se denomina sexo, entendiendose este como 10 mas cercano a representaciones de las 
relaciones sexuales. Cuando hablamos de espacios mediales nos referimos a sus 
expresiones mas tradicionales: prensa, periodico y television. El interes se centra en los 
textos, que en sus relatos, ofrecen nuevas texturas en la presentacion de la sexualidad 
en 10 publico. 
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1• Los CONTEXTOS Y LAS AUSENCIAS 

Estees unmomenta de grandestransforrnaciones culturales, lascualeshan desdibujado 
las afirmacionesabsolutas en variadasdimensiones. Lo que secrefaayerno s6lono se 
cree hoy, sino que se valora con dificultad el haber posefdo esos saberes y creencias. 
Es unaepocamarcada por 10 vago,10 impreciso, 10 ambiguoy10 hueco.Estepanorama, 
que extrema las dificultades para definir propuestas, nos evidencia la necesidad de 
parar, observar y escuchar cuales son estas transformaciones, y cuales de ellas se 
traducirfan en las orientaciones posiblesa seguir. De todos losquehaceres, estetrabajo 
se preocupa principalmente del ver y de escuchar, pero especialmente del ver las 
transformaciones que estan en imageries, relatosy narracionesinstaladas enunodelos 
espacios mas potentes que estan en las industrias culturales modemas, como son los 
mediosdecomunicaci6n:radio y televisi6n. 

Numerososestudios abocados a observary analizarel impactoque el desarrollo de los 
mediosdecomunicaci6ntieneen las formas deorganizarse e interrelacionarse sabrelos 
actores sociales, concluyen postulando, en su mayor parte, que vivimos en unnuevo 
mundo mediatizado, 10 cual implica que las practicas sociales -modalidades de 
funcionamiento situaciones,mecanismosde toma dedecisiones, habitosdeconsumos, 
conductasmas 0 menos ritualizadas,etc.- se transformanporel hechoquehaymedios 
(Ver6n; 1995). Asf, se afirma que debido al rol protag6nico que juegan los medios, 
estossehan transformado no 0010 enelnuevoescenario politico, sinotambien elprincipal 
referentede productos simb61icos. 

Desdeestaperspectiva,unode losimpactos mas importantes eslaprimacfa queadquieren 
losmediosdecomunicaci6nfrentealrepliegue deotrosreferentes piiblicos, instalandose 
como''losespacios deconversaci6ncolectiva',,transforrnandoseenlosprincipalesemisores 
y canales de informaci6n publica que dan cuenta sobre 10 que sucede en la sociedad. 
Ademas, producto de este proceso, se ha ido conformando un relato socialdefmido, 
sobretodo,por losobjetivosecon6micos y orientaeiones ideol6gicas quemovilizan a los 
medios.Los medios (en especialla televisi6n) han logradotransformarse enelprincipal 
referente de productos simb6licos de la cotidianidad de las personas, por 10 tanto 
mediadores de normas y modelosen lasdistintas construcciones de larealidadsocial. 

Confrontadoeste panorama, que da cuenta de las actuales funcionesestructurantes de 
los mediosde comunicaci6n, con las ausencias de estudiossobrela sexualidad enestos 
espacios, es diffcil explicarseestaomisi6n. Mas aiin,si vemosque la evoluci6nquehan 
tenido losestudios, especialmente nosreferimos a lacontribuci6n delaste6ricas feministas, 
donde unade sus principales tareas ha sidoabocarsea develarladimensi6ncultural en 
la construcci6n de los modelos de la sexualidad en los procesos sociales y de forma 
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luchar abierta y tenazmente contra el deterrninismo biologico con el cual extensamente 
se ha interpretado esta tematica. 

Actualmente, las tendencias globales se orientan a comprender la sexualidad dentro de 
un contexto, cultural, social, politico determinado. Si adoptamos el enfoque que presenta 
Carmona, en el cual se considera la sexualidad hurnana como un conjunto de sensaciones, 
emociones, y cogniciones, determinadas culturalmente via la socializacion, que se asocian 
a una estimulacion fisiologica, y que finalmente da lugar a un deseo y/o a un 
comportamiento sexual, este ultimo podria ser entendido como una respuesta a una 
estimulaci6n resultantes de una serie de scripts 0 guiones sexuales. La nocion de scripts 
sexual hace referencia a los guiones culturales, prescritos y compartidos por el grupo, 
que legitiman una normalidad en materia de sexualidad y orientan las conductas sexuales 
(Apostilidis,1993). 

Estos guiones sexuales actuarfan a tres niveles. Uno de estos, que no acnia independiente 
(los otros guiones se accionan en otros planos) son los guiones culturales que se refieren 
a las prescripciones colectivas que dicen 10posible, pero tambien 10que no debe ser 
hecho en materia sexual. Aunque estos guiones no son predictivos en la realizacion de 
las conductas sexuales de las personas, ellos constituyen la materia prima simbolicade 
10 sexual. 

Examinar las conductas sexuales, a partir de la perspectiva de los scripts sexuales, permite 
poner en relacion 10 que las personas piensan, la manera en la que ellos acnian y la forma 
en la cual elios son impregnados por el contexto sociocultural en el que viven. Cuando los 
guiones culturales se transfonnan, se producen cambios dentro de los sistemas de 
prescripcion de los actores, que dan a los individuos la posibilidad de reorganizar sus 
concepciones sobre la sexualidad. Los guiones invitan a abordar la sexualidad como un 
proceso de aprendizaje, de reconocirniento, de negociacion y tambien de improvisaci6n. 

Estos scripts nacen de aprendizajes sociales que no son solo inculcaciones de reglas, 
sino que mas bien una introyeccion, por la via de los afectos, de los relatos multiples 
que implican secuencias de eventos y modos de funcionamiento de las instituciones 
(Carmona, 2003). 

Este panorama, nos reafinna la importancia de las instituciones mediales, 0 sea los 
medios de comunicacion, por su esencial condici6n de productores de material simb6lico 
y permanente instalador de relatos y narraciones sobre las conductas sociales. 
Indicandonos la necesidad insoslayable de estudio y observacion sobre que esta 
sucediendo en este espacio. Esto implica, ver como son las representaciones de la 
sexualidad, que evocan, de que forma. Desde la recepci6n, saber que es 10que les 
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sucede a hombres y mujeres con relaci6na los contenidos que los medios ofrecen ahf. 
Entre otras cosas entender, c6mo utilizan esa informaci6n, c6mo se identifican, que 
valor Iedana esta, Hay pendienteun ampliocampo de investigaci6n. 

La resistencia de los estudios sociales 

Los practicantes de losestudios sociales y losespecialistas de sexualidad sehanmostrado 
resistentes para hacer objetos de estudios los productos que se estan difundiendo a 
traves de los medios de comunicaci6n, a pesar de la importancia e impacto que estes 
estan teniendoen las audienciasy la ciudadania. Una de las formasfacilesde responder 
a los fen6menos mediales han sido explicarlos con gran ligereza, generalmente 
desvirtuandoy desvalorizandolosproductos culturales. En vezde observar,interpretar, 
mirar el proceso, mirar los productos,generalmente se ha reaccionado con una critica 
brutal y severa, reflejando una actitud que da mas cuenta de antiguos criterios que 
arrastran la tensi6n entre la valoraci6n de la alta cultura, (de museo y rmisicaclasica) 
contra las rancheras y telenovelas de gusto popular. 

Los mayores avances desde un enfoque cultural se han realizado desde los estudios 
feministas. Son lasmujeres queosadamente hanrecogido estatematicayhanevidenciado 
la dimensi6n socialque la sexualidadsostiene. 

Desde estos grupos, los estudiosque existenen esta arease han focalizado en la critica 
de los textos, no prestandoatenci6n ala relaci6n placenteraque las mujeres-audiencia 
establecen con esas producciones.Estosestudios han cuestionado,con justa raz6n, el 
facilisimosexismocon quelosmedioshanutilizadoa lasmujeres de diferentesfonnas y 
han modulado la representaci6nde loscuerpos de acuerdoados intereses: el mercado 
y la mirada masculina. Esta crftica se ha centrado especialmente en los abusos de la 
publicidad. 

En este sobre uso de larepresentaci6n de las mujeres, estas han sido utilizadas como 
elementos mediales de seducci6nparapromovercualquierobjeto. Un recurso habitual 
ha sido el fragmentar los cuerpos femeninos, exacerbando las partes mas sugestivas 
que se separan del resto, perdiendose la representaci6n, y por 10 tanto, noci6n de la 
persona.Tambienla repetici6n de un tipofisicodeterminado y laexclusi6ny omisi6n de 
otros ha servido para casi imponer una forma de ser mujer que produce efectos en la 
organizaci6n de sus vidas y las relacionessocialesentre hombres y mujeres. 

Los estudiosde sexualidady de los mediosde comunicaci6nconllevanproblemas en la 
defmici6n de los campos de estudios,presentandocarlauno de ellos en sus contomos, 
suspropiasambigtiedades e imprecisiones. Analizarmediosde comunicaci6nsignifica 
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internarse a un area de constantes producciones de diversos discursos, la mayorfa de 
las veces disonantes entre ellos. Si bien podemos referirnos a un lirnitado mimero de 
fuentes tecnologicas, la produceion de elementos simbolicos es infinita. Una de las 
caracterfsticas de la produccion medial, especialmente de los productos televisivos, es 
su perecebilidad, 0 sea su inmediata obsolencia despues de un rapido uso, y sus pocas 
posibilidades de re uso. Esta situacion genera una permanente produceion de distintos 
temas y farmas de novedosa presentacion, si a esto se le agrega la naturaleza de la 
informacion de cada genero, par ejemplo, la diferencia entre un noticiero, un documento, 
una telenovela, un talk show. Nos enfrentamos frente ala imposibilidad de referirnos a 
"los medios de comunicacion" (10 que usualmente hacemos) como si estes generaran un 
solo discurso y solo una forma de representacion, 

No es 10 mismo, referirse a un discurso televisivo,el cual como medio demandaelementos 
que convoquen ala emocion y a ciertas formas especfficas de representacion, que 
cuando se habla de los discursos presentados par la prensa escrita. La mayar parte de 
las producciones televisivas se establecen en los terrenos de la ficcion, con la principal 
intencion de entretenirniento. Solo un segmento de ellos se dedica a dar cuenta de los 
eventos de actualidad. Generalmente las criticas manifiestas en contra de los medios 
tienden a confundir los planos entre representacion de realidad y ficcion, 

La prollferaclon de la representaciones de la sexualidad 

Actualmente la gama de representaciones, narraciones y produccion de imagenes sobre 
la sexualidad se han ampliado, sin embargo las definiciones de los lfmites sobre permitido 
y no se permite aiin genera grandes polemicas y enfrentamientos entre distintas partes 
interesadas. Esto no ha impedido que en los medios, y especfficamente en la television, 
se haya comenzado a desarrollar una produccion de imagenes y relatos sobre la 
sexualidad y el sexo 0 que se evoque estas dimensiones, como nunca antes. En este 
articulo vamos a leer estos cambios como transformaciones positivas, por el solo hecho 
que proveen una informacion que antes no estaba ahf.Ademas, suponemos que esta 
informacion, por el interes que suscita en las personas y par el exito que han tenido en 
la convocatoria de publicos, estan o:freciendoalgo relevante de forma iitilyentretenida 
en su tratamiento de la sexualidad. 

De esta proliferacion de discursos sobre la sexualidad en los medios, la produccion de 
las teleseries ha sido uno de los generos que ha modificado sus contenidos y formas de 
narraciones integrando nuevos comportamientos sexuales en sus historias amorosas, 
exhibiendo toda una serie de nuevos repertorios en esta area, especialmente en 10 que 
se refiere al comportamiento de los jovenes. 
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Relaciones prematrimoniales, orientaciones sexuales basta el momenta discriminadas, 
embarazo juvenil, SIDA, son algunos de los temas relacionados que han llegado a 
conformar parte de los nuevos contenidos sobre el ejercicio de la sexualidad en este 
genero televisivo. La mayorfa de estos contenidos reflejan la actual problernatizaci6n de 
la sociedad en relacion al comportamiento sexual de los j6venes. Este enfoque tiende a 
tratar 10 sexual desde el conflicto, 10 cual determina discursos con definidas posiciones 
morales que dando cuenta de las consecuencias negativas que implica transgredir los 
comportamientos sexuales consensuados socialmente. 

Este florecimiento de discursos, tambien se refleja en la television a traves de la creaci6n 
de espacios dedicados especfficamente a temas sexuales. Estos intentos se concentraron 
especialmenteenChilevisi6n, donde unade susperiodistas seprofesionaliz6en el trntamiento 
y presentacion del tema. Detras de encajes negros, visos plateados, voz susurrante de la 
presentadoray todo a media luz, se evidenciaban los objetivos pedag6gicos del programa. 
Las intenciones de transgresion que conllevaban el tratamiento de temas privados, se 
desvanecian frente a la presencia de sicologos, educadores, cientistas sociales que 
interpretaban y daban su vision "correcta" sobre el tema tratado en cada ocasi6n. Esta 
Ultimaofertano generogranrevuelo medial, aunque eso no invalidasu aporte aladiversidad 
de los discursos piiblicos sobre sexualidad. Puede ser que su tendencia educativa, la 
hibridez del producto y la ausencia de los elementos hidicos no hayan l1egadoa cumplir 
con los exigencias necesarias de asombrar, entretener, para lograr comprometer a una 
audiencia de la forma que los hicieron otras producciones mediales. 

2.	 LAS TRANSFORMACIONES EN LOS DISCURSOS MEDIALES EN EL 

TRATAMIENTO DE LA SEXUALIDAD 

De esta intensificacion de factura medial sobre sexualidad, se han seleccionado algunos 
productos que dan cuenta de nuevas formas de narrar la sexualidad y que han tenido un 
impacto social relevante. Todos estos productos nos hablan de ciertas transformaciones 
que se inscriben en las arquitecturas mediales de la presentacion de este tema. Nos 
atreverfamos a decir que estos relatos han ayudado a modificar el imaginario social 
sobre la sexualidad de hombres y mujeres especialmente los jovenes de este pais. En 
algunos de estos productos, como el caso del Chacotero Sentimental! , se adoptaba la 
textualidad inmediata de los relatos, concretando la apertura de un espacio publico 
para difundir 10 privado; 10 cual tambien nos demuestra la disposicion del habla privada 
para instalarse en 10 publico. Adernas, estos ejemplos tambien nos indican que la 

Programa de radio, consistente en un consultorio sentimental, donde los j6venes relataban especial
mente sus experiencias sexuales. 
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proliferacion de discursossabre la sexualidad, en este paisy en estosmomentos,emerge 
can mayor fuerza desde las institucionesmedialesque desde otras instituciones. 

La publicidad 

Como sefiala Weeks, en los ochenta el sexo se convirtio en un media para venderlo 
todo,desdecualquierautohastalosdetergentes y las imagenesdela sexualidad femenina 
proliferaronen formas cada vez mas explicitas(Weeks; 1993).No es nuestro objetivo 
dar cuenta sabre 10 que sucede entre mercado-publicidad-sexualidad pero queremos 
destacar algunas modificaciones que presenta este panorama. Aunque no existen 
investigaciones sistematizadas que den cuentadel fenomeno, podemos sefialarque el 
usa del cuerpo femenino para la venta de cualquier objeto, si bien no ha desaparecido, 
hadisminuido. 

Dostendenciaspueden haber promovidoestecambia. Una,se refierea losmovimientos 
demujeres, quea travesde lasluchasy denuncias hanlogradocolocareltemadeutilizacion 
delcuerpo de las mujeres en 10 medial, instalandola problematizacionde este usa en la 
agenda social,can 10 cual podemosdecirqueha gestadociertaconcienciasabre el tema. 
Unejemplo,es la polemicageneradapar lapublicidad deRadioTiempo, lacualpromovia 
su programacion can un afiche que presentabala imagen de una mujer desnuda can la 
marcade loscortes que sehacen en lascamiceriaa los vacunos.A esto sele agregabael 
slogande la campafia: ''toda la came a la parrilla". Los gruposde mujeresreaccionarony 
protestaronabiertamente,la polemicallegoa losmedias y aunqueel directorde la radio 
intentodefendersu publicidad,estafinalmente fue retirada. Estoevidenciaun cambia. 

Laotratendenciaque puedeexplicarloscambios de lapublicidad, es lastransformaciones 
adoptadas enelcomportamientosexualde laspersonas. Estudios sabreestetema sefialan 
que estes han superado el discurso en el terrenode la sexualidad(Sharim,et. al, 1996). 
Especialmente enelcasodelasmujeres suscomportamientos sehan liberado, porejemplo, 
hay una mayor exposicion cotidiana del cuerpode estas, El misterioy/o atractivo de 10 
excepcional queteniaanteriormente estaexposicion tambienhadisminuido, par 10 cualla 
sexualidad femeninacomo recursocomunicacional en estaareasecomplejiza. 

La radio. EI Chacotero Sentimental 

No existe precedente de un fenomeno medial, que se enfocara en la sexualidad y que 
tuvierael exito y el impacto del programaradial:del ChacoteroSentimental. 

Su primera emision fue en la primavera de 1996. Inicialmente, disefiado como un 
consultorio sentimental dedicado ajovenes de clase media alta,donde se controlaba el 
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mimero de llamadas, evoluciono a ser el programa de mayor sintonia en horario 
vespertino, a myel nacional. Diffcilmente podemos encontrar a alguien en Santiago de 
Chile que no tenga referencia de su presentador: el Rumpi. 

El programa quebr6los prejuicios sabre la reflexi6n de la impermeabilidad de los medios 
para incorporar los discursos de la gente. La reproduccion en tiempo real de diversos 
discursos diariamente demostraba a fondo la participaci6n de los jovenes, esa que tanto 
las politicas de Estado y los partidos politicos dicen sonary sonar. Miles de relatos, daban 
cuenta de amplios repertorios de comportamiento sexual, de conflictos de pareja en esta 
area, de distintas orientaeiones sexuales, de tabties, de abusos sexuales, de violencia La 
narracion de la intimidad extrema. Mucho se ha usado el enfoque de la confesi6n y de 
posibilidad de ocultamientoque ofrece la radio. Pero creo que no son estas aproximaciones 
las que explican el fenomeno medial que produjo este programa. 

La excepcional capacidad del Rumpi para dialogar y tratar estos temas fue central en la 
construccion y permanencia del programa. El enfoque para analizar las distintas 
situaciones era esencialmente medial, en el primaba la emocion y la entretencion, Por 
ejemplo, cada relato era complementado por un disco seleccionado especial para la 
ocasi6n. De 10sabido el programa no tenia censura, mas alla de la que estipulaba su 
propio presentador. Si bien daba informacion y ciertas normas basicas, estas ternan que 
ver principalmente con la prevenci6n y no una moral docta. 

Muchos jovenes eran escuchados y podian relatar sus experiencias, sobre una tematica 
sin registros piiblicos desde la cotidianidad. Sin que sus comportamientos fueran 
estigmatizados como podrfan serlo en los otros espacios supuestamente disponibles 
para hablar del tema tales como la Iglesia, la escuela y los padres. Por 10cual, este 
espacio medial se relacionaba principalmente con la libertad de poder hablar, de llorar, 
de contar cosas, de preguntar, de opinar, etc. 

En el Chacotero Sentimental se creo un lenguaje que se instal6 en la cotidianidad de las 
personas, un lenguaje que evita el detalle y la descripci6n. Ambos, elementos nefastos 
para la censura y para 10 medial. Los grados de acercamiento sexual, traducidos a 
mimeros, no s610 eventualmente previnieron la censura, sino que evitaron 10incomodo 
y molesto que puede ser el detalle en la descripcion de las relaciones sexuales desde el 
punta de vista medial. Posiblemente un relato muy obvio, hubiese borrado las fronteras 
que diferenciaban "la chacota" de la pornograffa. Ellenguaje y la representaci6n 
pornografica es altamente descriptiva, su identidad es el detalle. El exceso del detalle, 
en la representacion de la sexualidad, 10que Gubern denomina como "documental 
fisiol6gico" (Gubem, 2000). En el relato de la sexualidad el hiperrealismo es inc6modo. 
El afio 2000 el programa ces6 sus transmisiones, esto no tuvo relacion con el rating. 
Despues de cuatros afiosde transmisi6n diaria, el programa agot6 mas a su presentador, 
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que a su literal "audiencia activa" que segufa siendo tan numerosa como en sus inicios y 
que mantenia su interes con la misma fuerza par escuchar y participar en el programa. 
En su discurso de despedida, el Rumpy sefial6 "Creo que despues de todos estos afios 
hemos contribuido a la tolerancia en un pais intolerante". La que dijo es cierto, el programa 
fue un ejercicio de tolerancia para muchas personas que se expusieron al habla publica 
de repertorios sexuales que no habian tenido difusi6n en los contenidos mediales 
tradicionales. Fuera de una tesis de un estudiante de periodismo que da cuenta de este 
fen6meno medial', no existen referencias investigaciones sobre el programa. Desde los 
estudios sociales, se dejaron pasar los discursos sobre intimidad que diffcilmente 0 

nunca podran conseguirse (en esa cantidad y con esa textura) a traves de grupos focales 
y/o entrevistas en profundidad. 

La prensa escrita: The Clinic 

El The Clinic tiene una genesis como diario altematiyo. En el afio 1998 nace como 
expresi6n puntual de un periodo hist6rico y determina su nombre las circunstancias de 
detenci6n de Augusto Pinochet en Londres. En ese momenta era repartido gratuitarnente 
y tenia un formato de producci6n similar a la de un folletin, The Clinic irnpacta la escena 
medial, agrega a estaun enfoque hasta el momenta inexistente haciendo confluir temas 
de derechos humanos, con humor y sexo, instalando asi una diversidad tanto en los 
temas que trataba, como en la forma de tratamiento. 

Este diario irrumpe con humor e insolencia. Su bien establecido compromiso es con los 
derechos humanos, (especialmente los pasados a llevar en la dictadura). Su eje de 
critica y denuncia es Pinochet. Desde una lectura politica tradicional, este medio se 
puede interpretar como una ayuda de memoria a nuestra amnesica historia reciente 0 

como un espacio que valoriza los grupos que defienden los derechos humanos. Pero 
desde una perspectiva de genero, y con relaci6n al tema de la sexualidad, es un diario 
que contiene discursos sexistas, machistas y homof6bicos que no reflejan una reflexi6n 
y elaboraci6n sobre el tratamiento de la sexualidad. Se podria explicar, que esta no es 
un area de compromiso del peri6dico. 

Sin embargo, cuando este diario se va consolidando en el tiempo, se nota la configuraci6n 
de sus intereses y su formato y uno de ellos es el tratarniento de la sexualidad. En el 
tratamiento de la sexualidad The Clinic ha reunido una amalgama de discursos, que 
como hemos seiialado, muchos de ellos son de un corte sexista, pero tambien podemos 
establecer que estes han transformado la presentaci6n de la sexualidad en los medios. 

Confesar el sexo en Chile. El chacotero sentimental. Carlos Concha. Tesis para obtener grado de 
licenciado en comunicaciones. Universidad Diego Portales. 2002. 
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Primero, porqueha puestoel tema de la sexualidadjunto a otrosdiscursosdecontenidos 
politicos intocables,como es el de los desaparecidos y el de las torturas en la dictadura. 
En esta "irreverencia" se fundamenta un enfoque innovador que sf da cuenta de 
transformaciones y des6rdenes en esta area. 

Tambien ha sido pionero, en el tratamiento medial de la sexualidad al reivindicar la 
pornograffa -uno de los temas mas vedados y provocador en esta area-. The Clinic 
tieneunacolumnadondesupuestamente unamujerescribe muyexplicitamente susgustos 
y practicas sexuales. Da la impresi6n que esta historiastienenbastantes elementos de 
ficci6n, su aporte es que a traves de ellas se esta ampliando un repertorio de relatos 
sobre la sexualidaden 10 publico instituido,decircuitomasivocomo es esteperi6dico. 
Tambien en este terreno Otro elemento disrruptory diferenteque ofrece el The Clinic 
es una secci6n dedicada a las crfticas de cine pornografico. En segmento se evalua, 
recornienda y da datos sobreeste genero, De estaforma10 sacade loscircuitoscerrados 
y de ghetto en que se mueve este tipo de producci6nen estos momentos. 

Muchas de estas notas se refuerzan con materialfotografico provocativo,en el sentido 
que desaffan los acuerdos y las normas mediales establecidas.Por ejemplo, en algun 
momento, public6 en su portada la fotograffa de un hombre desnudo, aunque era una 
antigua foto de los afios sesenta, caus6 impacto en 10 publico y 10 medial porque se 
esperaba que fuera censurada', En ese sentido The Clinic ha logrado desordenar las 
reglasestablecidas de laproducci6nmedial,y aunque hare falta estudiosmas ampliopara 
afirrnarque modific6el tratamientode noticiasen general, creemosque ha dejadohuella 
y ha aportado enlaliberaci6ndeltratamientodeestos temas enelpanoramacomunicacional. 

Finalmente, se destaca de la propuesta de The Clinic por lograr instalar si bien entre 
medio de l6gicastradicionalesdel tratamientode la sexualidad, temas disruptores que a 
traves del humor y de 10 hidico han creado nuevasnarracionesen esta area.A 10 mejor 
no es la forma que muchos desean que la sexualidad sea tratada, sin embargo con las 
caracterfsticas que este medio mantiene se ha asegurado un puesto por su aporte ala 
diversidaden los mediosde comunicaci6n,espacios tan dadosa mantenersey renovarse 
siempre en 10 mismo. 

La prensa escrlta: La Tercera 

Aunque no de cuenta de transformacionesen 10 medial,deseomencionarlapublicidad 
en el inserto de clasificados que ofrece diariamente el peri6dicoLa Tercera.En estos 
clasificados la oferta se focaliza en la transacciones sexuales y la oferta de espacios 
para losencuentros fntimos. La pertinenciademencionarlo enestearticulo sefundamenta 

En Chile existe restricci6n para las portadas de las revistas er6ticas. 
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en que estos avisos estan instalados en un espacio publico a traves de un medio muy 
tradicional e institucionalizadocomo La Tercera.Ademas, en los contenidos de estas 
ofertas podemos encontrar un despliegue de 10 que esta teniendo lugar, en algunas de 
sus dimensiones,de las practicassexuales en la sociedad chilena. 

Estos avisos presentan un relato de 10 que sucede en el mercado local de la sexualidad. 
Ydancuentadeciertosfenomenos que podemospercibircomo cambiosque seexpresan 
en un contextode globalizaciony modemidad. Los avisosmas numerosos se refieren a 
los servicios de saunas. Desde un saber popular, todos hemos modificado las antiguas 
connotaciones relacionadas a la salud que tenfan estos espacios, que ahora son una 
metafora para un espacio clandestino para el ejercicio sexual. Asi, los servicios de 
masajes tradicionales exigen especificarexplicitamentequenoincluyen transacci6n sexual. 

La segundaofertadeeste insertose refieraabiertamente al comercio sexualde personas. 
As!hombresy mujeres, de todoslasrazas,de diversasnacionalidades, solos 0 en grupos, 
se ofrecenpara tenerencuentrossexuales,tantoheterosexualescomo homosexuales. Si 
bienladiversidad de laofertaesamplia, 10 quemas llamala atenciones la interculturalidad 
de esta, El tema de la nacionalidad,ser extranjero, surge como una propiedad deseable 
que agrega algo a la transaccion, Mas alla de 10 anecdotico, este ultimo elemento nos 
evocauno de losfenomenosdela globalizacion quese refiereala aperturade las rutasdel 
trafico sexual.Se suma a esto la tradicionalofertade moteles, que da alguna forma nos 
siguendandocuentadelejerciciode una sexualidadfurtiva, casualy clandestina. 

Los clasificadosdel periodicode La Tercera,nos Haman la atencion porque estan am, y 
nosesta sefialando un ejercicioy comportamientode la intimidadde los chilenos que no 
tieneregistro en losestudiossobresexualidadrealizados hastael momento.Las encuestas 
desarrolladas porlasinstituciones presentan porcentajes muybajossobrecomportamiento 
sexuales altemativos. Entendiendose estos como baja declaracion de infidelidad y de 
encuentroscon parejasdel mismo sexo. En este sentido,estos clasificados son una rica 
fuentede informaciony posiblementesi se profundizay amplia con las ofertas de otros 
espaciosquetambienexisten,puedeesto constituirse un buen elemento para investigar. 

La television: Los realities 

Finalmente, no se podria omitir el genero de reality show como uno de los iiltimos 
fenomenos de latelevision chilenaque, sibiennoserefiereexpresamenteala sexualidad, 
ha intensificado larepresentaci6n de la vidaprivaday laintimidadde las personas,en este 
caso de un grupode jovenes",La forma de produccionde estos programas ha permitido 
que la mayor partede 10 que sucedeen ese "espacio personal" este en exhibici6n. 

Me rcfiero a "Protagonistas de la Farna" reality de gran exito producido el verano del 2003 por el canal 
de la Universidad Cat61ica. 
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A travesdel realityshow se extrema un proceso que contiene una domesticacionde la 
privacidad. Siexistiaalgono tocadoporla television era la exposicion de lavidacotidiana 
en tiemporeal.Enelcine, sfsehanrealizadoproyectosexperimentalescomoel caso de 
Andy Warhol, que tenfan que ver mas con la reproduccion de tiempos reales y con 
algunas situacionesdomesticas. El reality show toma la realidad, "muestra 10 real" a 
destiempo, la modificaa traves de la edicion y la "modula visualmente" de una forma 
que anteriormente no se habfahecho y la exhibe. La reproduce visualmentea grandes 
espaciospublicos. Estoes 10 que seha denominadocomo un procesode domesticacion 
medial: setoma un pedazo de realidad,de la intimidad, se intervienemedialmentey se 
hacepublica. En este sentido,el procesode domesticacion implica domar y cultivar10 
salvaje, "10 virgen"desde el punta de vistamedialcomo es la representacionde la vida 
cotidianadesde10 no ficcional. 

La que haceel realityshowno es representarlos relatos de vida cotidiana sino que los 
domestica. 0 sea captura una situacion dada y la transforma en producto, producto 
medialcomo cualquierotro de mercado. 

Estadomesticacion significa unaapropiacion y manipulacion, pensadacomointervencion 
por parte de alguien, desde un sistema especffico y en ciertos marcos de intencion 
dirigida. Eneste sentido se traduceen lacapturay representacionde la intimidad,en un 
contextedefmidoporuna polfticamedialinsertaen ciertos intereses: de produccion, de 
creacion,comerciales,competencias,etc. 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

La relevancia desde 10 social 

El ultimoinformedePNUD (Programade DesarrolloHumano de la NacionesUnidas) 
del afio 2002 da cuenta sobre los chilenos y los cambios culturales que han tenido que 
enfrentarcomoresultado delprocesode globalizacion. El informesefiala quelamayorfa 
deestoscambiostienenlugaren el areade la vidacotidiana,enel mundo privadode las 
personas. Ahf,es donde se centralizanlas preocupaciones, los intereses, losconflictos 
y demandas de la ciudadanfayen este territorio, de la subjetividad, donde se instalan 
las mayoresmolestiae incomodidadesde las vivenciasen nuestra actual sociedad. 

Tambiense sefialaque teniendo como marco un proceso de individualizacion,donde 
laspersonasdebendefmirpor cuentapropiano soloquienes son, sino que tambienque 
es 10 que debe hacer los recursos que puede ofrecer la sociedad, se perciben como 
escasosy la polfticatradicionalcomo los partidospoliticosy como el EstadoNacional 
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han perdido su calidad de referentes y constructores de sentidos individuales y no han 
podido responder a las preocupaciones del mundo subjetivo de las personas. 

Uno de los resultados de esta situacion es el resquebrajamiento del sentido de comunidad 
y de identidad colectiva que sefiala el informe. Sentir como "nosotros los chilenos" se 
presenta como uno de los mas importantes desafios para polftica social y para ellogro 
de este objetivo se propone como camino el vincular (nos), construirexperiencias sociales 
de acci6n colectivas a traves de procesos de articulaci6n social. Como tarea esto significa 
reconocer y aceptar el impacto que tiene la vida privada sobre la vida social. Que los 
diferentes estamentos de la sociedad asuman la importancia que tiende los temas privados 
que le interesan ala sociedad en su conjunto. 

"Fortalecer los vinculos sociales supone la existencia de espacios donde la vida Personal 
sea tambien parte del hablar de la sociedad. Esto exige que la sociedad desarrolle los 
lenguajes adecuados para hablar publicamente sobre esos temas. Una relacion mas 
fluida entre vida privada y conversaci6n publica permitiria que las personas contasen 
con mas recursos para enfrentar los desafios que allf presenta. Esto permitiria que las 
personas reconocieran en 10 publico la presencia de sus propias vidas. Solo asf se 
construye un Nosotros que sea verosfrnil" (PNUD, 2002). 

Posiblemente 10 que sefiala este informe permite comprender uno de los aspectos que 
de cuenta sobre el enorme exito que tiene un programa como los que hemos mencionado: 
Chacotero Sentimental y Protagonista de la Fama. Los medios estan respondiendo al 
desafio que menciona el informe. Las numerosas audiencias y el significativo rating 
pueden leerse como signa del requerimiento de referentes sobre la vida privada. Podemos 
pensar que los medios han encontrado los lenguajes apropiados que convocan y esto 
se demuestra a traves de la participacion y el rating. En estos productos mediales la 
gente puede verse y reconocerse. De esta forma serian los medios de comunicacion 
chilenos en Chile ellugar donde se estan resolviendo esas necesidades, ya que otras 
instituciones no 10 estan haciendo. 

Esta reflexion nos conduce a complejizar la evaluaci6n sobre como los medios esta 
representando estos temas. Lo que significa que los medios no necesariamente deben 
adjudicarse todo el exito como resultado de "buena formula" de produccion. Eso 
implicaria explicarse los fen6menos mediales aislados del contexto politico-social
culturales en los cuales los medios estan inmersos. Tambien tiene que ver, tanto 0 mas, 
con 10 que sucede en otros escenarios fuera y lejos de las pantallas y con la producci6n 
medial rnisma. Tiene que ver entre otras cosas, como sefiala el informe, con la ausencia 
de otros espacios que convoquen y produzcan sentidos. Tiene que ver con las largas y 
agotadoras jomadas de trabajo que las personas tienen durante el dia. 
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Tiene que ver con la ausencia de referentes para construir su vida cotidiana. Con el 
individualismo, quehaafectado a laspersonas y farnilias. Conla incompetenciade otras 
instituciones y organizacionesde respondera las necesidadesde las personas. 

La importancia de /0 ludico 

UlrichBeck seiialaque"sufrimosdelibertad no decrisis",estorefiriendose aldesapego 
de losjovenesen laparticipacion de lapolftica tradicional. La cualno la relacionacon el 
derrumbede valoressinoconun nuevoejercicio de libertad porpartede lajuventud.En 
esteanalisis,Becksostiene que"lajuventudhaencontrado algoparasfcon10 que puede 
hacer entraren panicoa losadultos: esealgoes la diversion -deporte diversion, rmisica 
diversion, consumodiversion, vidadiversion-".Agregaquecomosepractica lapolftica, 
nada tienequevercondiversion, sinoporelcontrario, pareceserun infalible aguafiesta. 
Esteautoravisaqueladiversion esaparentemente apolftica, peroqueamsubterraneamente 
seencuentralaoposici6n debasedela"polfticaantipolfticajuvenil.Losjovenes,a traves 
de la diversionson"activarnente apolfticos". Yen este afande diversiontambienestan 
veladamentelasenergfas subversivas y de laironiade losjovenes(Beck;1997). 

La diversion y la entretencion, en la cultura occidental, han estado cargadas de un 
sentido moral crftico. Por 10 tanto ha habido una desvalorizacion social sobre el 
entretenirniento, que en sus recovecos se puede visualizar la mirada ceiiudadirigida 
hacia e1 placer. "Aquellosque reflexionaronsobre la risa y e1 placer, soloencontraron 
seiialesdiabolicas" 5. Esto ha dejado huellaen la facturade los estudiossocialesy una 
dimensiondelanalisis delosproductos delosmediosdecomunicacion hansideobjetivo 
o vfctimasde este enfoque. 

Es relevante, aquf,el recuperarel aportede los medios,refiriendonos especialmenteal 
programa de radio del Chacotero Sentimental y al The Clinic. Ambas producciones 
medialestuvieron lacapacidad deconstruir y desarrollar undiscurso sobrelasexualidad 
modulado por 10 hidico, la entretencion, logrando divertir y alegrar a sus piiblicos. 
Ademasdesordenaronel panorama medial, y por10 tanto cultural, delasrepresentaeiones 
de la sexualidaden 10 publico. Diversiony desorden, amboselementos constitutivos de 
la sexualidad, generalmenteolvidadosy abandonadospor losdiscursosqueproducen 
sobre el tema las otrasinstituciones sociales. 

DolfZillmann y Jennnings Bryant "El entretenirniento como efecto de los media". En: Los efectos de 
los medias de comunicaci6n. Paidos. Espana. 
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