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ABSTRACT

El presente Trabajo Final de Grado de la carrera Licenciatura en Comunicación Social

es un proyecto audiovisual, fundado en una investigación periodística sobre la escritora

argentina Eduarda Mansilla, en el que abordamos acontecimientos culturales entre los años

1860 y 1890.

El proyecto comprende la realización del guión de una serie documental de 3

capítulos con duración de 15 minutos cada uno. Las temáticas de los capítulos se centran en:

la escritura periodística de Eduarda Mansilla; el contexto de una Argentina naciente; la

posición de las mujeres en los inicios del periodismo argentino.

El proyecto fue diseñado a partir de una estructura basada en las condiciones

generales de concursos de fomento para la producción audiovisual nacional. Se llevó adelante

una investigación sobre la temática: contexto histórico, situación de las mujeres (familia,

educación), prensa del siglo XIX y finalmente sobre vida y obra de Eduarda Mansilla.

Además de la realización de entrevistas a especialistas en el tema, que sirvieron para

enriquecer el contenido del marco teórico y guiones.

Se trabajó desde una perspectiva socio histórica para poder entender el contexto en

profundidad, como así también con bibliografía específica sobre Eduarda Mansilla.La fuente

principal fue Escritos periodísticos completos (1860- 1892) en el que la especialista en

literatura argentina del siglo XIX, Marina I. Guidotti, reunió casi en su totalidad los artículos

de Eduarda. Para la parte audiovisual, se siguieron fundamentalmente los lineamientos

metodológicos de los manuales de las cátedras: Taller de Lenguaje III, Producción

Audiovisual, Dirección Televisiva, Narración Televisiva I y II, y Producción Audiovisual I y

II.
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INTRODUCCIÓN

Este Trabajo Final surgió a raíz del interés de saber quiénes fueron las mujeres

escritoras en el periodismo a lo largo de la historia argentina. Al momento de decidir el

período a trabajar, comenzamos revisando antecedentes desde comienzos del siglo XIX hasta

la actualidad. Finalmente, nos decidimos por el siglo XIX porque advertimos con claridad

que en ese período las obras literarias y los proyectos periodísticos disponibles, de mayor

circulación y legitimación, en su gran mayoría, eran escritos por hombres. En este punto,

iniciamos una búsqueda más profunda para relevar mujeres periodistas y descubrimos a

Eduarda Mansilla, a quien elegimos para abordar la temática de este Trabajo Final. De ella

nos llamó la atención su historia personal y profesional.

La primera decisión metodológica que asumimos fue la de realizar un recorte

temporal: 1860 - 1890. Se trata del período que proponemos para análisis y tema del

proyecto. Elegimos estos años por lo que sucedía en Argentina: un ambiente completamente

convulsionado por los conflictos internos en pos de conformar una sólida identidad nacional.

El proceso que nombramos acaparó diferentes situaciones: exilios forzados, enfrentamientos

políticos y sucesivas guerras civiles; entre esos, la asignada labor femenina dentro de la

familia que aparece para proteger y difundir los ideales de la época. En este sentido, a las

mujeres solo se las relacionaba con el cuidado del hogar y de los niños, excluyéndolas de

sectores del ámbito público, entre esos el intelectual.

Nuestra escritora, Eduarda, sí pudo pertenecer al ámbito intelectual. Sobre ella,

podemos decir que tuvo una infancia y adolescencia marcadas por sus apellidos: Mansilla, el

apellido de su padre, el general Lucio Norberto Mansilla defensor de la soberanía argentina;

Ortiz de Rozas, como su madre y su tío Juan Manuel de Rosas. Además, estuvo casada con

un hombre de familia prominente, Manuel García, hijo del ministro de Rivadavia. Si bien en

muchos de sus textos aparece con el apellido de su esposo, con el tiempo y una separación

matrimonial de hecho, dejó de usarlo.

La educación de Eduarda fue muy completa, dominaba dos idiomas extranjeros:

inglés y francés. También tenía interés por la música, en especial, por el piano.

Por su posición social y los cargos de su familia pudo viajar por Europa y Estados Unidos;

su vida en Francia fue significativa para su formación cultural. Esta mujer instruida decide
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hacerle frente a las costumbres de la época y criticar prácticas masculinas en torno a la

educación femenina, política, pobreza, entre otras.

Dentro de su producción literaria encontramos novelas, las dos primeras publicadas

bajo el seudónimo de Daniel: El Médico de San Luis (1860), Lucía Miranda (1860), Pablo o

la vida en las pampas (1869). Aparte escribió cuentos, algunos de ellos dedicados

exclusivamente al público infantil, libros de viajes, piezas de teatro, composiciones

musicales, y se involucró en el campo periodístico. Todos estos espacios, considerados

exclusivos de los  hombres.

En este trabajo nos enfocamos en su incursión en el periodismo, ya que hay pocas

investigaciones sobre la labor periodística de Eduarda, no así sobre sus obras literarias. Por

eso, uno de nuestros principales antecedentes es la investigación de Marina I. Guidotti,

especialista en literatura argentina del siglo XIX que reunió casi en su totalidad los artículos

de Eduarda Mansilla en Escritos periodísticos completos (1860- 1892). Este libro ofrece un

estudio sobre toda la producción de prensa completa de Mansilla, análisis, contextos, notas y

un acercamiento a esta escritora. Esta investigación de Guidotti se constituye en la fuente y

antecedente principal de nuestra investigación y es el único existente con todos los archivos

de nuestra autora. También utilizamos como referencia y antecedente la tesis de doctorado de

Andrea Bocco, editada en libro, de la cual pudimos extraer información vinculada al

periodismo del siglo XIX.

Como antecedente audiovisual tomamos el ciclo Rioplatensas, específicamente el

capítulo 3 “Eduarda Mansilla” en el cual se trabaja la vida de esta escritora. Sin embargo, en

el mismo se aborda su vida profesional centrada en la literatura y no en sus artículos

periodísticos. Aspecto que lo diferencia del enfoque de este trabajo.

Para la escritura de este proyecto, también tomamos como modelo, diferentes

Trabajos Finales de la Facultad de Comunicación Social. Entre ellos: Esquivando Charcos de

Julieta Ferreya, Tania Fourés y Gabriiela Ojeda, que también plantea un proyecto factible de

presentarse a concurso; El Locro que presenta un proyecto de largometraje documental

partiendo de las tres etapas de producción, también utilizadas en este proyecto, pero que no

realiza la escritura de guiones sino una escaleta menos detallada, en comparación con el

presente trabajo.

Siendo nuestro propósito colaborar en la difusión de esta escritora, optamos por

realizar el proyecto de un producto audiovisual en formato de serie documental. El mismo se
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enmarcaría dentro de un ciclo que tiene como fin la visibilización de las escritoras que

formaron parte de nuestra historia. El formato sobre el que desarrollaremos este proyecto

tiene como objetivo ser presentado en los Planes de Fomento de Producción del Polo

Audiovisual Córdoba.

De aquí nace “Ser escritora”, proyecto de serie documental que se presenta para

abordar la temática de la escritura periodística del siglo XIX, a través de Eduarda Mansilla.

En la investigación previa para la realización del proyecto, abordamos los debates que se

daban en torno a la conformación del país, lo que sucedía con los campos del periodismo y la

literatura; y, finalmente, la vida y obra de la escritora Eduarda Mansilla: sus rasgos

destacados de infancia, adultez y como profesional; también trabajamos y recuperamos en la

serie documental, algunos artículos de su autoría con el fin de ejemplificar las características

mencionadas de la redacción y estilo de la escritora.

El proyecto audiovisual que aquí presentamos consta de 3 guiones, que hacen

referencia a 3 capítulos con duración de 15 minutos cada uno. Estos capítulos se dividen en 3

ejes: la Argentina del siglo XIX; lo que sucedía con el periodismo y un capítulo dedicado a la

vida y obra de la Eduarda Mansilla. De esta manera, abordamos parte de la historia argentina,

nos interrogamos sobre la posición de las mujeres decimonónicas y los principios del género

periodístico argentino.

Los nombres de los capítulos son:

Capítulo 1: Persiguiendo el sueño

Capítulo 2: Más que madres, mujeres

Capítulo 3: A contramano de la historia: mujeres en el periodismo

Este proyecto está destinado a una franja etaria entre 18-40 años (principalmente

mujeres) que se encuentren interesados en letras, periodismo o escritura femenina. Esta

elección será desarrollada con más detalle en la segunda parte de este trabajo. Creemos que se

tratará principalmente de estudiantes y profesionales del campo de las Ciencias Humanas y

Sociales y de aficionados a la lectura.

Como mencionamos anteriormente, Eduarda Mansilla acaparó nuestra atención al

advertir la falta de reconocimiento dentro del periodismo del siglo XIX a las mujeres en

general y su producción en particular, además del interés que despertó su historia personal,

familiar  y laboral. Por eso, nuestros objetivos para el desarrollo de este trabajo son:
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Objetivos
General

Visibilizar el valor histórico de Eduarda Mansilla como escritora-periodista en el siglo

XIX y su perspectiva sobre la Argentina de su periodo, a través del proyecto de un producto

audiovisual.

Específicos

● Identificar los modos en que la escritura periodística de Eduarda Mansilla opera sobre

las representaciones de la mujer, en un contexto de desarrollo de proyectos de nación.

● Explicar cómo se inserta Eduarda Mansilla en el ámbito público a través del

periodismo.

● Diseñar el proyecto de una serie documental factible de presentarse en un concurso

local.

● Generar un espacio de difusión y reflexión sobre las mujeres en el periodismo

argentino del siglo XIX desde una serie documental.

Consideramos que adaptar la historia al formato audiovisual nos permite otorgarle un

anclaje al siglo XXI dándole importancia y una presencia intrínseca en la contemporaneidad.

Además, creemos que este material puede resultar interesante para acompañar el dictado de

espacios curriculares de la Facultad de Ciencias de la Comunicación  de la UNC.

La historia muestra que hubo literatas que se animaron a involucrarse en el ámbito

público del periodismo. Muchos diarios femeninos del siglo XIX abrieron nuevos debates,

porque las mujeres que pudieron escribir mostraron iniciativas y opiniones sobre la vida

social, cultural y política del país.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para la realización del proyecto seriado, primero realizamos la elección de un período

y un personaje histórico sobre los cuales trabajar: Eduarda Mansilla, entre 1860 y 1890.

Luego, relevamos los antecedentes de investigaciones periodísticas y otros Trabajos Finales

de Grado que estuvieran relacionados con nuestra temática. Por otro lado, buscamos

antecedentes de productos audiovisuales ya realizados en relación al periodismo del Siglo

XIX y escritoras de la historia argentina. Este proceso fue útil para entender y repensar el

tratamiento que han tenido estos temas en distintos ámbitos y, así, aportar una representación

en la cual se explicite  la óptica desde la cual observamos el trabajo de Eduarda Mansilla.

El período elegido para este trabajo se enmarca dentro del siglo XIX. Realizamos un

recorte temporal que comprende desde 1860 a 1890 puesto que allí se concentra,

principalmente, la actividad periodística de nuestra escritora.

La obra completa de Eduarda Mansilla se puede trabajar desde diferentes enfoques.

Nosotras lo trabajaremos desde el punto de vista periodístico puesto que no solo responde a

nuestros intereses particulares, sino que es pertinente para la carrera que estamos finalizando

y constituye un aporte al campo de la historia del periodismo argentino.

La realización de este proyecto utiliza en todas sus instancias un proceso de

metodología cualitativa. Este trabajo consta de dos partes: una etapa de investigación y una

segunda parte con proyección de un producto.

Teniendo en cuenta que el término “metodología cualitativa” se utiliza para referirse a

estrategias varias, vamos a entender a las estrategias de este tipo como aquellas que:

“corresponden a un abanico diverso de formas de entender y conocer las realidades que

configuran lo humano” (Sandoval Casilimas, 1996, p. 11) Seleccionamos este tipo de

estrategias ya que persiguen “adoptar una postura metodológica de carácter dialógico en la

que las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre otros,

son aceptados como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad

humana”. (Sandoval Casilimas, 1996, p. 34). Por lo tanto, la elección de este conjunto de

técnicas responde a nuestra intención de captar en su realidad histórica la vida, obra y lucha

de Eduarda Mansilla, y sopesar su importancia en el campo periodístico argentino.

Dado que nuestro tema comprende una investigación histórico-periodística es

necesario para nosotras ceder “el reconocimiento de que la realidad humana es diversa y que

9



todos los actores sociales involucrados en su producción y comprensión tienen perspectivas

distintas, no más válidas o verdaderas en sentido absoluto, sino más completas o

incompletas” (Sandoval Casilimas, 1996, p. 15).

Para el desarrollo de este Trabajo Final, como parte del proceso de recolección de

información, llevamos adelante una investigación bibliográfica a partir de la que hemos

seleccionado un corpus de artículos periodísticos escritos por Eduarda Mansilla entre 1860 y

1890 que se encontrarán en el anexo. Los títulos son: “Una visita a la penitenciaría” ; “Una

visita a la penitenciaría” (conclusión); “Correo del día”; “Literatura americana, cartas a

señoras” “Publicidad” ; “A los cazadores”; ”Una limosna”; “La ilustración argentina”; “Sobre

crítica” ; “América literaria, educación de la mujer”; “Educación de las niñas”. Este corpus

fue elegido con los criterios vinculados a las temáticas que se presentarán en el marco teórico.

Por otro lado, para ampliar y profundizar la información, realizamos entrevistas a tres

investigadoras de la Universidad Nacional de Córdoba cuyas líneas de trabajo se centran en la

producción literaria y periodística argentina durante el siglo XIX, con énfasis en la escritura

de mujeres. En la segunda parte de este trabajo desarrollaremos este punto. Tales entrevistas

están guardadas en formato video y audio, disponibles en el Anexo de este trabajo y

constituyen material en bruto para una futura edición de la serie, cuyos guiones aquí

presentamos. Cabe agregar que las fuentes bibliográficas y audiovisuales se utilizaron desde

un comienzo en la exploración y, posteriormente, para el desarrollo conceptual y contextual.

Metodología audiovisual

A la hora de plantearnos la mejor manera de abordar esta realidad, decidimos llevar a

cabo una serie documental ya que se trata de una herramienta adecuada teniendo en cuenta el

contexto actual. Consideramos que hoy en día, vivimos en un mundo desbordado de

imágenes y, por ende, lo audiovisual es fundamental para lograr la comprensión y la atención

del público. En palabras de Jean Luc Godard (2010): “pensar en imágenes, escribir en

imágenes: la palabra hecha imagen”. Es por esto que tomamos la decisión de visibilizar

nuestra investigación a través del proyecto audiovisual.

En base a nuestra condición de mujeres estudiantes de Comunicación Social de una

universidad pública, presentes en un contexto atravesado por luchas de movimientos

feministas y LGTBIQ+, nos comprometemos a, en palabras de Rabiger (2001), aportar a los

demás experiencias que nos han conmocionado.
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Para la formulación del proyecto audiovisual, trabajamos en la proyección de tres

partes fundamentales de la producción de este tipo: preproducción, producción y

posproducción del proyecto audiovisual.

Elegimos presentar el resultado de esta investigación en un proyecto audiovisual de

serie documental para seguir formándonos y adaptar este tipo de contenidos a la web 3.0 en la

que nos vemos inmersos. Por ello, incluimos toda la planificación para la producción

completa de la serie considerando la calidad técnica y de contenido que necesita para

adaptarse a la actualidad.

El proceso de preproducción se trabajó a partir de la investigación bibliográfica

previa. Si bien al comienzo de este Trabajo Final de Grado teníamos algún conocimiento

sobre la existencia de esta escritora, fue necesario investigar sobre el contexto socio histórico,

su obra y contactarnos con personas que han estudiado su trabajo en profundidad. Por ello -y

como ya hemos adelantado- realizamos tres entrevistas a especialistas en la temática.

Al trabajar con una metodología cualitativa, estas entrevistas fueron semi

estructuradas, lo que nos permitió acceder más al conocimiento de cada entrevistada.

Con este aporte, más la investigación bibliográfica, procedimos a realizar una primera

estructura de contenidos a lo largo de la serie, para luego comenzar la elaboración de los

guiones de cada capítulo. Además, ideamos una propuesta creativa y realizativa del proyecto

que abarca la propuesta estética y narrativa de la serie, sinopsis de los capítulos, aspectos de

pre producción, producción y post producción.

La serie está estructurada en tres capítulos. Cada uno tiene una duración aproximada

de 15 minutos, y se centra en un aspecto particular de la vida y obra de Eduarda Mansilla y el

contexto histórico en el que se ve inmersa.
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MARCO TEÓRICO

El término patria no recurre meramente desde operaciones intelectuales sino

también desde prácticas vitales - emocionales. El sentimiento de amor a la

patria, en tanto acto de apropiación. La patria no es un concepto elaborado

meramente desde operaciones intelectuales sino también desde prácticas

vitales - emocionales. El sentimiento de amor a la patria, en tanto acto de

apropiación y asunción de lo propio (...). (Bocco, 2004, pp. 82).

Las preocupaciones en torno a la construcción de la patria-nación son recurrentes en

el discurso periodístico del siglo XIX, por lo menos hasta finales de la década del 80.

Claramente desde el período post-Caseros, el término utilizado para invocar la unión y

contribuir a la formación del Estado fue “Nación” (Bocco, 2004). Para este proceso de unión

nacional, mujeres, educación y hogar pasarían a ser tópicos que irían de la mano.

Por tanto, el concepto de nación resulta fundamental para el desarrollo del presente

trabajo. En particular, adherimos a los planteos de Benedict Anderson. Este autor entiende a

la nación como una “comunidad imaginada”, es decir, una construcción social, imaginada por

las personas que se consideran pertenecientes a la misma. Esta construcción era lograda

mediante el establecimiento y diferenciación de un conjunto de factores, tales como: valores,

formas y modos de actuar, la cultura y costumbres, etc., todo esto, generalmente, proveniente

de la mano del Estado (Anderson, 1991).

Los procesos culturales que se fueron dando a lo largo del siglo XIX pueden ser

observados desde distintas perspectivas. Siguiendo los fines de nuestro trabajo, consideramos

analizar estos procesos y cuestiones vinculadas a la sociedad del momento e incorporar los

desarrollos comunicacionales que influyeron dentro de la construcción de la identidad como

Nación. Es por este motivo que aceptamos el concepto de representación social planteado por

Moscovici.

La representación social es un corpus organizado de conocimientos y una de las

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad
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física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios

liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 1979, pp. 18)

En el ámbito social, tengamos en cuenta que la unidad familiar aparece como

protagonista, ya que era invocada para proteger los intereses nacionales de la época. Además

cumplía la función de imponer paz en la familia para tranquilizar el clima de la nación. Hay

un modelo jerárquico para la organización nacional como instrumento específico que articula

el curso de la democracia latinoamericana en el siglo XIX.

El rol de las mujeres se veía limitado principalmente al ámbito doméstico y familiar.

Esto impedía y dificultaba la inserción de la mujer en los diferentes sectores del ámbito

público ya que le correspondía quedarse en el hogar cuidando de los hijos y realizando tareas

domésticas, mientras el esposo salía a trabajar o participaba en los debates y la política. Este

papel se justificaba bajo la premisa de “formación de futuros ciudadanos”, es decir, la

educación de los hijos. Se veía reforzado también por el supuesto de que la vida de las

mujeres se conformaba en cumplir con obligaciones familiares y que su misión en la

sociedad, principalmente, era asegurar el futuro de la nación como madres. De esta forma, la

sociedad establecía que las mujeres solo podían dejar su marca y aportar desde el deber

doméstico y la maternidad  (Masiello, 1997).

Pero a pesar de esto, hubo mujeres que se animaron a salir a la escena pública y

escribir en los periódicos sobre diversos temas, siendo críticas en torno a cómo se las trataba.

Esto significa un pasaje del impuesto rol de lectoras a escritoras y, como plantea Francine

Masiello, se va dando  un proceso de “emancipación femenina.” (Masiello, 1997).

En función de lo expuesto, nos interesa mencionar aquí algunos planteos de Hannah

Arendt. Esta autora comprende:

“Estar privado de la realidad que proviene de ser visto y oído por los demás (...) La

privación de lo privado radica en la ausencia de los demás; hasta donde concierne a

los otros, el hombre privado no aparece y, por lo tanto, es como si no existiera.

Cualquier cosa que realiza carece de significado y consecuencia para los otros, y lo

que le importa a él no interesa a los demás” (Arendt, 2016, pp.78).
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Este planteo nos ubica directamente en los condicionamientos a los que la mujer

estaba sometida en el ámbito privado durante el siglo XIX. Rompiendo en cierta forma con

algunos de estos condicionamientos, hubo un grupo de mujeres que actuaron en pos de sus

intereses y accionaron para ingresar al ámbito público.

Por otra parte, y siguiendo a la misma autora, entendemos para este trabajo al ámbito

público como aquel espacio en el que una vez que algo aparece es puesto al alcance de todo

el mundo. La posibilidad de un otro que ve y escucha lo mismo que nosotros es lo que nos

permite asegurarnos de la realidad. Por lo que consideramos a este ámbito como un elemento

constituyente de la realidad (Arendt, 2016).

Una última distinción conceptual que necesitamos demarcar, en función de la

investigación histórica-periodística que en este trabajo se efectúa, es la ya mencionada de

mujer lectora - mujer escritora. Para Graciela Batticuore, la matriz de lector/a que

conformarán los escritores románticos es la de sujetos que obedecen y acatan en forma

indiscutible los hábitos y reglas nuevas que necesita la vida independiente de la nación

(Batticuore, 2005). Por eso, convertir a la mujer en público lector es central para garantizar

que ellas, como declara Alberdi en las Bases, sean la llave para el cambio social. Se trata de

hacerlas cómplices, interlocutoras, colaboradoras de la nueva causa revolucionarias y

fervientes partidarias de los ideales republicanos” (Batticuore, 2005, p. 35). Por lo tanto, es

redituable al proyecto de nación que la mujer se instruya, lea, se eduque. Como contraparte,

la figura de una mujer escritora, en épocas en que la letra es arma de combate, emerge como

escena irritante, incómoda, peligrosa. En la Argentina post-Caseros, con nuevos bríos de

aspiraciones de libertad, la posibilidad de una mujer publicista se vuelve tangible y emergen

publicaciones femeninas. Sin embargo, la noción de mujer escritora sigue estando en

conflicto con las condiciones sociales e históricas. Por eso, se la configura social y

discursivamente como lectora y no como escritora. Pero como su emergencia es indetenible

entonces, a decir de Batticuore, aparece el modelo de la escritura tutelada: aquella que es

supervisada por un padre, maestro, marido garante y censor potencial de la lectura y la

escritura de las publicistas (Batticuore, 2005). De esta manera, la mujer lectora es la

perfilada por la escritura pública como base de un proyecto de nación; la mujer escritora, por

su parte, va a ser considerada con desconfianza y, por tal motivo, se conspiraba contra su

emergencia, apareciendo algunas formas “aceptables” tales como la de escritora tutelada. En
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el marco de las tensiones que establecen estos dos conceptos, se moverá la autora que hemos

elegido para abordar en este Trabajo Final: Eduarda Mansilla.

En cuanto al andamiaje teórico específico referido a la parte sobre elaboración de un

proyecto audiovisual, necesitamos comenzar por definir el lenguaje audiovisual como aquel

lenguaje que se compone por imagen y sonido con el propósito de significar algo. Por eso,

aceptamos la definición de Bestard Luciano cuando expresa: “Obra audiovisual es el

resultado de un trabajo de autor, que compagina imagen y sonido, contenido en un soporte

analógico o digital y que puede ser proyectado y exhibido a un número indeterminado de

públicos”. (Bestard, 2011; p. 14)

Comprendiendo que el objetivo principal de nuestro trabajo es visibilizar el valor

histórico de Eduarda Mansilla como escritora-periodista en el siglo XIX y su perspectiva

sobre la Argentina de su periodo, damos especial importancia al mensaje que se transmite en

el guión de esta serie. Consideramos que este formato es bueno para perseguir nuestro

propósito ya que entendemos que: “en la narrativa audiovisual, ante cualquier formato o

medio de exhibición, se cumple siempre la necesidad del mensaje. Este mensaje es el vínculo

de unión entre el autor y el espectador. La obra en sí es el vehículo de dicho mensaje”.

(Bestard, 2011,p. 14).

En pos de poder transmitir el mensaje que queremos, entendemos que el lenguaje

audiovisual se caracteriza por la capacidad de conmover al espectador. Es un lenguaje

dirigido a las emociones, en primer lugar, y al pensamiento en segundo lugar. Por lo tanto, no

requiere una redacción puramente de carácter intelectual sino un texto anclado a los valores

de la sociedad actual. Como todas las producciones comunicacionales, este formato también

tiene direccionalidad. Desde el primer momento de su producción se tiene un público ideal,

aquel al cual se considera el receptor final del mensaje producido.

Por otro lado, entendemos que es condición para transmitir nuestro mensaje

transformar el lenguaje académico y adaptarlo al medio audiovisual y a la audiencia

predefinida. “El target determina la forma y contenidos de los programas televisivos. Los

profesionales deben pues adaptarse a las posibilidades cognitivas de sus públicos” (Bestard,

2011; p. 27). Con esto, nos referimos al poder de nuestro público de decodificar nuestro

mensaje. El espectador posee unos códigos que entiende y acepta, aunque no sea consciente
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de ello. Estos códigos provienen sencillamente de un conocimiento pragmático de la obra

audiovisual. El hecho de haber visto cine y televisión durante mucho tiempo le ha

proporcionado unas sensaciones en unos determinados momentos (Bestard, 2011) Este

punto lo desarrollaremos en el próximo apartado.

Por otra parte, y siguiendo a Alfredo Caminos en “Tácticas de guionistas y estrategias

de narradores audiovisuales” (2017), podemos decir que la imagen se puede diferenciar en

dos grandes grupos. En primer lugar la organización del espacio físico y, en segundo lugar, la

imagen que surge como resultado de la operación de la cámara. Para formar la imagen

definiremos, a continuación, los principales recursos utilizados en este proyecto para plantear

el espacio físico y la historia:

- El plano: “El elemento básico que tenemos en estos productos es el plano. Si

relacionamos narración audiovisual y narración literaria, el plano vendría a ser la

frase”. (Bestard, 2011, p. 31) Este es nuestro primer paso al pensar en imagen ya que

es la unidad narrativa, seleccionada, con una composición específica, encadenada a

los planos anteriores y futuros expresando el discurso.

- Escena: Esta es una parte del discurso que transcurre en un mismo escenario, en un

tiempo ininterrumpido y que no tiene un sentido dramático completo por sí misma en

el contexto de la obra, excepto en el caso de que, conceptualmente, una sola escena

configure una secuencia. Lo que conocemos como plano-secuencia.

- Espacio narrativo: es el margen visual que nos ofrece el objetivo de la cámara y nos

permite seleccionar un espacio de la realidad a nuestra conveniencia. “Podremos decir

que un elemento está en campo si figura dentro de ese espacio seleccionado por el

objetivo de la cámara y fuera de campo si no figura pero tenemos constancia de él, ya

sea por el audio o por el transcurso mismo de la narración. (Bestard, 2011, p. 41)

- Encuadre: es el resultado de delimitar y transformar el espacio narrativo por el

objetivo de la cámara en el que el tamaño percibido y angulación de los elementos en

campo transmiten una intención narrativa.

- Continuidad: es la herramienta de orden para poder expresar el mensaje. “La

continuidad es una gramática audiovisual que permite al director transmitir los hechos

de forma lineal y continua, efectuando saltos en la narración que hagan avanzar la
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trama de su discurso de manera inteligible y cómoda para el espectador. (Bestard,

2011, p. 50)

En términos generales, las producciones pueden ser: seriadas o únicas. La producción

seriada comprende toda aquella producción constituida por varios capítulos, con

independencia de que respondan al sistema formal narrativo o no y que sean producciones de

ficción o documental. La producción única es aquella producción de única entrega o emisión

y en la que se distingue entre producción única con unidad de emisión única y producción

única con varias unidades de revisión, en las que cada nueva emisión es diferente y distinta

respecto del contenido, pero en las que las soluciones escenográficas y de realización se

mantienen constantes (Barroso,1996) Para este trabajo elegimos el formato de producción

seriada, para dividir la temática en los 3 ejes planteados.

Para llegar al producto final realizado entendemos que el proceso está compuesto por

etapas que cumplen diferentes funciones. Las fases de producción de una obra audiovisual,

desde la idea inicial hasta el momento de su emisión, son tres: preproducción, producción y

postproducción. (Bestard, 2011)

Para empezar a pensar en la narración del producto debemos entender que todas las

producciones se encuadran en un género discursivo conocido por la sociedad y que conlleva

códigos de interpretación inconscientes. Por eso “el género conlleva siempre una premisa que

determina la forma de comunicar, la cual incide en el tiempo y en la puesta en escena que se

le da a un espacio concreto” (Bestard, 2011, p. 16) El género tiene la función de conectar al

autor con lo esperado por el receptor. “Para acentuar el género y determinar su pertenencia a

alguno de los grupos (generalmente comerciales) el narrador se vale tanto de recursos de

imagen como de sonidos, y además de los recursos de construcción” (Caminos, 2017,p. 12)

Además, un producto puede estar hecho con un cruce de géneros audiovisuales.

Muchos de los géneros audiovisuales no son puros, generando como resultado otra

clasificación posible de géneros mixtos, que desarrollaremos en base a lo planteado por

Alfredo Caminos:

- Géneros que dependen de la imagen y sobresalen por la descripción de escenografías

y vestuarios: western, bélico, histórico, aventuras, ciencia ficción.

17



- Géneros que responden a características narrativas: thriller, policial, suspense,

musical, terror, catástrofe.

- Géneros que se caracterizan por la identificación con los personajes: comedia, drama

-melodrama, acción, biográfico,épico, político, romántico.

- Géneros que se destacan por las acciones y situaciones: comedia, drama, melodrama,

tragedia. (Caminos, 2016, p 77)

En este proyecto trabajamos dentro de los géneros que se caracterizan por

identificación con los personajes, debido a que la narración se centra en un personaje

principal con el cual se busca la identificación del público.

Contrato con el espectador

Los géneros sirven para tratar el tema de manera conocida para el espectador. Por eso

aceptamos que “las referencias al género se deben presentar como señuelos al comienzo del

relato para informar al espectador del tipo de viaje que va a emprender”. (Bernández [et.al.],

2013, p. 27) Para lograr que el argumento o la historia se comprenda es importante utilizar

una estratégia que se comprenda “además de entender los hechos narrados, conectar con la

atención del espectador y pactar con él la forma en que se reconozca esa narración. (Caminos,

2017, p. 11) Cuando un espectador entra en contacto con un producto audiovisual y dedica su

atención a ver el trabajo narrativo que tiene enfrente, automáticamente los primeros minutos

su mente intentará descifrar qué es lo que esta historia va a contar. “Por este motivo, los

primeros minutos de una obra están destinados a realizar un pacto de entendimiento con el

espectador y ese pacto implica comunicar las condiciones en las cuales debe comprenderse

ese relato” (Caminos, 2017, p.11).

Este proceso no es consciente. “Las clasificaciones tienen su origen en la dramaturgia

(comedia,tragedia) y se han ido modificando y ampliando en el tiempo, de acuerdo a la

literatura y al surgimiento de los relatos audiovisuales. Los géneros más identificables son:

comedia, drama, suspenso, acción, terror, ciencia ficción, documental”. (Bernández

[et.al.]2013, p. 27)

A lo que nos venimos aludiendo hasta aquí es lo que se denomina “Contrato con el

Espectador”, y es la razón para seleccionar un género específico en un formato determinado y

mantener las reglas comunes de estos. “El cineasta cautiva al espectador mediante
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mecanismos que proceden de profundas e inexploradas hipótesis sobre el verdadero modo de

ser de “las otras personas” y la manera de relacionarnos con ellas. Estas hipótesis, que le

vienen heredadas del surtido indiscriminado de películas que ha visto a lo largo de toda su

vida, influyen en el lenguaje cinematográfico que utiliza y en la presentación de puntos de

vista e intenciones”  (Rabiger, 2001, p.14).

Teniendo en cuenta estos aportes planteamos un contrato con el espectador a partir de

un proyecto del género biográfico e histórico con el cual el espectador se predispone a ver

una historia conectada con la realidad.

Documental

Existen diferentes definiciones de documental. Lo cierto es que podemos entenderlo

como un tratamiento creativo de la realidad, crítica social, punto de vista de la individualidad,

historia organizada, fidelidad, realismo, espontaneidad o, en definitiva,  arte social.

Para este trabajo se entenderá como trabajo documental aquel que a través de una

historia organizada trabaja de manera creativa la realidad sobre la que el realizador está

informado e interiorizado, lo que permite a través de este tipo de arte elaborar una crítica

social desde una posición tomada al respecto. Sobre esto, Rabiger dice “Su única limitación

es que tiene que presentar la realidad (pasada, presente o futura) y adoptar una actitud crítica

para con el entramado de la sociedad” (Rabiger, 2001, p. 258).

Existen diferentes modos del documental. A los fines de este proyecto, definiremos al

modo expositivo como aquel que “reúne fragmentos del mundo histórico en un marco

retórico, más que en un marco estético o poético.(...) El modo expositivo se dirige

directamente al espectador, con títulos o voces que proponen una perspectiva o postulan un

argumento”. (Nichols, 2013, p. 192) En este estilo de documental, la voz cumple la función

principal transformando a las imágenes en un soporte o apoyo de lo dicho. “El comentario, de

hecho, representa la perspectiva de la película. Nos dejamos guiar por el comentario y

entendemos que las imágenes son evidencia o una ilustración de lo que se dice” (Nichols,

2013, p. 194) Esta forma de expresión se basa en mantener la impresión de objetividad y la

voz autoral se muestra como bien informada y documentada. Por eso, “el modo expositivo se

puede permitir una economía de análisis, ya que se puede argumentar de manera sucinta y

precisa con las palabras” (Nichols, 2013, p. 196).
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Guión

En cuanto, específicamente, al guión audiovisual se trata de un texto previo en el que

se describen los escenarios, la acción, se desarrollan los diálogos, se escriben los sonidos y

los silencios. En él encontramos las escenas encadenadas con una dirección dramática que

cuenta una historia. Además de su función práctica y económica. “Un guión es un documento

de trabajo cuya lectura ha de ser interpretada de igual forma por todos los miembros del

equipo que van a participar en su realización y producción”. (Bestard, 2011, p. 16). El

narrador audiovisual tiene en cuenta las estrategias y recursos de construcción que logren una

comunicación efectiva de emociones y sensaciones en el espectador.

Un guión no va dirigido al espectador sino a una serie de profesionales que deben

interpretar los hechos y darles forma en un soporte audiovisual. Para que todos los miembros

del equipo visualicen el producto en el guión, existen normas de maquetación y determinadas

maneras de narrar los hechos. El guionista debe conocer todo el proceso de producción,

incluyendo el montaje y el soporte de emisión para poder expresarse y comunicar la idea a

todos los miembros del equipo.

Algunas de estas normas de maquetación comprenden: la sucesión de imágenes en un

orden lógico en una línea de consecuencia; la redacción de la escena con un principio, medio

y cierre y la presentación de la diégesis al comienzo de la obra audiovisual.
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Procesos históricos-culturales y la emergencia de las mujeres escritoras en

Argentina

En páginas anteriores, hemos dicho que las mujeres eran consideradas solo

funcionales al ámbito privado, doméstico. Así, los hombres de la generación del 371

coincidían que “el grado de emancipación otorgada a las mujeres debe ser directamente

proporcional a la educación moral que reciben, no sólo a través de los libros sino también, y

sobre todo, por medio de los hábitos que rigen el ambiente social y familiar a las que ellas

pertenecen” (Batticuore, 2005, p. 39). Teniendo en cuenta esta idea de mujer letrada en pos

de un beneficio para la nación argentina, la lectura femenina debía ser “controlada y sobre

todo encausada” hacia el establecimiento de una buena “moral republicana, básicamente

formadora de madres buenas, trabajadoras y con sensibilidad cívica” (Batticuore, 2005). Así,

vemos cómo los hombres decidían sobre las prácticas de las mujeres.

Sin embargo las diferencias entre ellos se harían sentir en la década del 40 y más aún

con la caída de Rosas, cuando Sarmiento empiece a concebir a las mujeres como fuerzas

productivas por fuera del hogar. Este intelectual, en torno a este tema, fue realizando cambios

paulatinos luego de su viaje a Estados Unidos, influenciado por el rol femenino en el ámbito

laboral norteamericano. (Batticuore, 2005). Los hombres de esta década deciden crear una

biblioteca exclusivamente diseñada para las mujeres, y aquí viene un punto fundamental: el

sentimentalismo, el género predominante en libros de la época. Las novelas de estas

bibliotecas eran novelas históricas de amor (Batticuore, 2005) que ejercen un particular

atractivo en el público femenino y más aún en mujeres de clase alta con una educación

privilegiada, las cuales pueden acceder a estos libros mediante sus esposos. Se consideraba en

esa época que la lectura selectiva de cierto tipo de novelas (románticas) despierta en el

público nuevas emociones: el amor a la patria y el sentimiento nacional.

1 La Generación del 37 estuvo constituida por Esteban Echeverria, José Mármol. Juan Baustista Alberdi, Juan
María Gutierrez, Domingo Faustino Sarmiento, entre otros. En el año 1837, se produce en la ciudad de Buenos
Aires, la inauguración del Salón Literario (un gabinete de lectura y discusión) en la Librería de Marcos Sastre.
Allí, varios de los escritores antes mencionados, todos jóvenes ilustrados, participan activamente, leen sus
producciones, pronuncian discursos y acuerdan en una programática estética y política: es necesario crear una
cultura, una literatura y una lengua nacionales para romper con el lastre del atraso de nuestro pasado colonial
español y lograr así una independencia cultural. Entienden que esto, además, se debe hacer para incorporar a
nuestra nación a la civilización y al progreso occidental.
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Todos estos debates, que se traducen en un proyecto de instrucción femenina al

servicio de la formación de los futuros dirigentes, dejan en claro un tipo de sociedad liderada

por hombres y sus intereses. A la mujer se le adjudicaba solo el espacio privado: cuidado de

la casa, hijos y su marido, alejándose completamente del espacio público y debates del

momento. Es decir,

Pese a que los miembros de la generación de 1837 encaraban el proyecto de

construcción de la nación en términos decididamente vinculados con el género, a

menudo eliminaban el potencial de las mujeres, favoreciendo el nexo entre los

hombres. Al parecer, la tarea de construir la nación estaba en manos de individuos

letrados que podían usurpar el poder que percibían en lo femenino en beneficio propio

(Masiello, 1997, p. 48).

La Generación del 37 fue específicamente un movimiento intelectual y político de

jóvenes que se convirtieron en los verdaderos constructores de la nación: Sarmiento,

Echeverría, Alberdi, como algunas de sus principales figuras. Todos estos exponentes

produjeron grandes obras literarias y periodísticas. Una de las características más comunes,

propia de los discursos de esta generación es la de pretender “instaurar un orden” (en clara

disputa con el orden rosista). En la primera mitad del siglo XIX, este intento implica un

“operador literario fundamental” que absorbe al articulador civilización/barbarie. El

concepto civilización se manifiesta cada vez que se plantea cómo ordenar la nación, qué

orden producir, y con quiénes y para quiénes instaurarlo (Bocco, 2004). Entonces, cuando

dicha Generación se proponía la construcción (político-literaria) de la nación, lo hacía

relegando a las mujeres a roles determinados por ellos: “Los hombres se apropiaban de la voz

femenina, mientras que las mujeres eran relegadas al silencio, a la economía del hogar y a

proporcionar a los hombres un puerto seguro para refugiarse de la tiranía” (Masiello, 1997, p.

48).

Este grupo de intelectuales hombres fueron, entonces, los grandes protagonistas del

momento, quienes tuvieron un importante rol en la opinión pública y toma de decisiones en

torno a la organización nacional argentina. Sus producciones literarias reflejaban esta

situación donde el rol de la mujer en la patria se centraba en el hogar.
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Al respecto, Francine Masiello señala:

Como escritoras se inscribieron en el debate sobre el futuro argentino y utilizaron el

espacio doméstico para reflexionar sobre el poder de las mujeres en la sociedad y

sobre los futuros proyectos del Estado. Juana Manuela Gorriti, Rosa Guerra y Eduarda

Mansilla formaron parte de una constelación de figuras que dieron forma a sus

identidades a través de la escritura. Pese a la disparidad de sus proyectos, las unía un

deseo común que consistía en ligar la perspectiva de las mujeres a un nuevo discurso

nacional en formación, y en entrar en la arena pública a través de los privilegios de la

autoría  (Masiello, 1997, p. 49)

El período de Rosas fue sumamente importante en cuanto a dinámicas de toma de

decisiones y cómo estas influyeron en las producciones; se crearon muchos símbolos para

poder reivindicar al líder de ese momento, como también a sus adversarios. Así, las mujeres y

toda la idea de familia constituida se convirtieron en mediadoras del poder del estado de ese

momento. Masiello describe:

“El gobierno paternalista de Rosas impuso estrictas censuras al comportamiento

femenino. Al insistir en una alianza entre las mujeres y la iglesia (aunque negándose a

una política social destinada a asistir a las viudas o desamparadas), el régimen

utilizaba a las mujeres para apoyar funciones del Estado y su peculiar forma de

moral” (Masiello, 1997, pp. 34).

Además, esta investigadora indica que Rosas solía utilizar a las mujeres como

pretextos para la conducción de algunos asuntos atinentes al estado. Sin embargo, también

señala que las mujeres, dentro de los pocos espacios que ocupaban, generan perturbaciones e

incomodidades en la sociedad de ese momento.

“La invención de la nación fue impulsada por una concepción de la política, la

sociedad y la cultura vinculada al género” (Masiello, 1997, p. 75) Las mujeres fueron las
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más afectadas por las obligaciones que debían seguir y, que si no acataban eran juzgadas por

una sociedad que las quería formando a los hijos varones dentro del recinto doméstico, y bajo

la observación patriarcal, incluyendo hasta el control de sus lecturas.

Prensa siglo XIX

Como vimos anteriormente, había que sentar las bases de lo que sería a largo plazo el

estado argentino. Por eso, cabe destacar que los diarios femeninos del siglo XIX argentino

abrieron un vasto panorama de ideas sobre la participación de la mujer en la vida cultural y

cívica; todo lo contrario a la opinión pública que sostenía que las mujeres debían estar

exclusivamente en los papeles de ama de casa y ayudantes de los hombres. En este punto, el

periodismo muestra un enfoque diferente en la historia.

Las mujeres que sí se animaron (y tuvieron las condiciones materiales para hacerlo) a

escribir y publicar, dieron pelea por sus derechos, por sus iniciativas en campos como la

política y la cultura. Según Masiello (1994): más allá de la idea de mujer republicana,

-dedicada solo a vida hogareña y formadora de futuros ciudadanos de la nación-, el

periodismo argentino realizado por mujeres ofreció un constante diálogo con los próceres del

momento. Las mujeres se involucraron en debates relacionados al estado y así organizaron

nuevas narrativas. Por eso, en sus textos periodísticos, abrieron nuevos debates sociales. No

solo escribieron sobre civilización y barbarie -tema recurrente del momento- sino también

criticaron y cuestionaron todo el discurso nacional masculino que las ubicaba como amas de

casa, con lecturas limitadas: sus bibliotecas estaban preparadas solo con libros de géneros

novelas, románticas, históricas.

Así, Francine  Masiello plantea sobre los textos producidos por mujeres:

“Ponen un ojo crítico sobre las prácticas del nuevo estado, denuncian a los políticos

corruptos, y especulan sobre posibles formas de inserción de la mujer en el espacio

público. Aquí, el tema de la educación adquiere nuevas resonancias en cuanto a la

formación del estado. La defensa de la enseñanza laica no sólo permite a las escritoras

denunciar los errores de la educación religiosa, también abre un espacio discursivo
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para enaltecer la cultura argentina y latinoamericana frente a los modelos europeos”.

(Masiello, 1994, pp 8).

En cuanto a la aparición de periódicos dirigidos a públicos femeninos, el domingo 31

de octubre de 1830 apareció el primero, La Argentina, que simulaba estar escrito por mujeres.

Llevó un largo período de planificación para poder responder al objetivo propuesto,

monitoreando el impacto en el espacio público. Según Díaz, por primera vez se realizaba un

periódico destinado a un público femenino, lo que causaría múltiples debates en la escena

pública (Díaz, 2012).

Esto generó gran conmoción en un momento de la historia donde el lugar de las

mujeres era otro completamente diferente y llamaba la atención “la idea de mujer

periodista”, que escribiría sobre temas que superaban las cuestiones femeninas,

“incursionando por la complicada realidad política” (Díaz, 2012). Entonces las escritoras

argentinas empezaron a generar espacios de expresión. Al respecto, Marina Guidotti señala:

“Ya desde 1830, Petrona Rosende de Sierra sentó un precedente al fundar y dirigir “La

Aljaba”, en el que la redactora y sus colaboradoras defendían el derecho femenino a la

educación formal” (Guidotti, 2015, p.52).

Los periódicos escritos por mujeres no confrontaban con la idea de maternidad y amas

de casa, o como se las solía llamar “ángel del hogar” o “madres”. El hecho de lanzarse al

espacio público en una práctica negada para ellas, como lo era el periodismo, implicó que se

mostrasen frente a los ojos de la sociedad como sujetos que podían formarse en las mismas

condiciones que los hombres.

“La Aljaba” de Petrona Rosende fue pionera en la producción femenina de periódicos.

A ella y después de un largo tiempo le siguió “La Camelia” en 1852. El nombre de sus

editoras se mantiene en el anonimato hasta hoy y aparece bajo la mención/seudónimo de “Las

Redactoras”. Si bien existen menciones en algunos estudios de que este último periódico fue

responsabilidad de Rosa Guerra (1834- 1864), eso no está probado. Sobre lo que no hay

dudas es que ella fue la editora de la revista “La educación” (1852) y que desarrolló una obra

como dramaturga, novelista, poeta y periodista.
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Es importante, también, la figura de otra mujer escritora como Juana Paula Manso

(1819-1875) quien fundó el Álbum de Señoritas. Periódico de Literatura, Modas, Bellas

Artes y Teatros, en 1854. En medio de un borramiento en las historias del periodismo y de la

literatura argentinas, las mujeres aparecen escribiendo y publicando en el siglo XIX. A las ya

mencionadas, sin que sea una lista exhaustiva, podemos agregar los nombres de: Juana

Manuela Gorriti, Delfina Mitre, Josefina Pelliza, Leonor Allende, Marcelina Almeida,

Raimunda Torres y Cabrera, Eduarda Mansilla. En definitiva, muchas fueron las mujeres que

se animaron a crear y sostener periódicos y semanarios, para comenzar a tener voz pública. A

pesar de las trabas que tenían para insertarse en el ámbito público, pudieron hacerlo de

diferentes maneras y de manera progresiva.

¿Cómo irrumpen las mujeres en el ámbito público?

Desde la época colonial, la escritura estaba reservada para los hombres. Para las

mujeres, el ámbito público no era un lugar accesible; su lugar se encontraba en el ámbito

privado. La idea de nación que se estaba construyendo en ese momento era aquella diseñada

por y para los hombres y en la que las mujeres debían acompañar en un segundo plano, pero

no protagonizar.

El proceso que se fue dando para que las mujeres puedan acceder a un espacio y

obtener su voz tuvo un recorrido en el que debieron atravesar diferentes obstáculos sociales.

Desde el rol exclusivo de solo lectoras en el que la sociedad las colocaba, las escritoras

lucharon con sus palabras, contra una idea de nación que las hacía pasivas y calladas.

Rompiendo con este condicionamiento, hubo un grupo de mujeres que actuaron en pos de sus

intereses y accionaron para ingresar al ámbito público.

Se produce así un salto de espacios: del hogar a los periódicos. Un nuevo lugar para

transmitir sus reflexiones sociales y políticas del momento y para interpelar a un nuevo

público: el femenino. Allí, las mujeres receptoras de la época pueden acceder a nuevos temas,

y que no solo se las limite a los géneros románticos. Aparecen así las publicistas mujeres que

construirán un espacio de interlocución femenino.

A continuación, presentamos diferentes características situacionales que enfrentaron

estas primeras escritoras.
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Condicionamientos Sociales

Pudor /Honor

Escribir y publicar constituyen una osadía para las mujeres a comienzos y mediados

del siglo XIX ya que ponía en riesgo su honor. La casa y el ámbito familiar eran el único

espacio a habitar. Saber leer y saber escribir eran destrezas riesgosas para una señorita de la

época.

El honor de una mujer estaba estrictamente asociado con su comportamiento sexual,

social y familiar, con la castidad o la fidelidad debida al esposo y no con su saber letrado.

Existía el temor a ser tomada como ridícula o pedante por expresar pensamientos que se

consideraban no adecuados para ellas en ese momento de la historia. Para proteger su honor y

en cuidado de su pudor, las primeras escritoras se vieron con la necesidad de utilizar

seudónimos para ocultar su identidad.

Seudónimos

Las mujeres en el ámbito público son una molestia para los intelectuales y la

formación de la nación. Saber leer y escribir es una actividad completamente riesgosa y más

aún si se deja en evidencia dentro de la sociedad a través de las publicaciones. “Saber callar,

atenuar los excesos de un conocimiento que sobresale del resto, disimular, son habilidades

que las mujeres ilustradas deben aprender también, si no desean ser infelices” (Batticuore,

2005, p. 113). Sin embargo, existieron mujeres literatas que de diferentes maneras

encontraron la forma de acceder a publicar sus textos con todos los riesgos que esto

implicaba. Entonces, “el pasaje de lectura a escritura resulta especialmente conflictivo y la

figura de la autora no puede sino ser ajena, reacia o cuanto menos excepcionalmente

admisible para aquellos mismos que impulsan la educación para las mujeres” (Batticuore,

2005, p. 117) La idea de mujer escritora lleva a escenas y pensamientos irritantes e

incómodos.

Se puede ver en textos de intelectuales hombres, a través de reflexiones y debates,

esta disyuntiva constante sobre las consecuencias que puede generar la educación y la forma

de instruir a las mujeres; como así también el riesgo de que ellas empiecen a aparecer en

lugares estrictamente de hombres (escritura y publicación), en conclusión en una “guerra de
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papeles” (Batticuore, 2005). Los temores, el peso de las miradas prejuiciosas y las

precauciones que experimentaban las escritoras o quienes aspiraban a serlo, en el momento

de publicar se hacen sentir sobre una elección tan relevante y significativa como lo es la firma

final de las obras. Entonces, son varias las mujeres que firmaron sus libros o sus

colaboraciones en la prensa con seudónimos: nombres masculinos, nombres femeninos falsos

o con iniciales. Por ejemplo, Cecilia, es Rosa Guerra, Violeta es Juana Manso, Daniel es

Eduarda Mansilla. Tal era así, que el primer semanario femenino fue dirigido por una

escritora que prefirió omitir su nombre en una publicación, por eso esta situación se engloba

dentro de una autoría escondida.

A lo largo del siglo XIX, el seudónimo expresó un recaudo contra la amenaza siempre

latente de una condena a la mujer y a la artista. Muchas de ellas buscaban huir de un nombre

femenino que las condicionaba. Las mujeres estaban lejos de los derechos mínimos para el

ejercicio de la libertad individual: sin derechos, sin la posibilidad de elegir, reconocerse y ser

reconocidas como autoras. A algunas les bastó con demostrar a su público que tenían la

aprobación del padre o del marido o de cualquier otra autoridad. La validación de la obra a

través de prólogos fue unos de los recursos que aparecieron en esta época .

Muchas escritoras se ocultaron. Utilizaron seudónimos como único camino de generar

escritura y de ser leídas sin los prejuicios y las consecuencias que sus nombres femeninos

podían ocasionar. Alteraron sus nombres a la hora de escribir, sobre todo si se introducían en

temas o en géneros literarios alejados de lo concebido como femenino. Su deseo por

encontrar un lugar de reconocimiento y expresión fue mucho más fuerte. Buscaron no una

autoridad intelectual para prolongar su obra, sino moral.

En el caso de Eduarda Mansilla, ella utilizó seudónimos como “Daniel”, con el cual

firmó sus primeras novelas y “Alvar” empleado para colaboraciones en diferentes revistas de

la época, entre otros más.

En la edición de la obra Recuerdos de Viajes (1882) el seudónimo aparece justificado

más bien por la juventud de la autora (“hoy ya en plena posesión de su nombre verdadero”) y

por la timidez derivada de la inexperiencia del oficio, antes que por la condición sexual. Cabe

señalar que la joven Eduarda no se está refugiando tras el nombre de su hijo (Daniel García

Mansilla que nació en 1866), sino evidentemente detrás de un nombre que le gusta y que
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posee muy significativas connotaciones. De esta manera, entendemos que los seudónimos son

parte de la ambivalente estrategia de la “modestia astuta” que permitía a las mujeres

mostrarse en público, pero no del todo, sin chocar con el imperativo femenino de pudoroso

retraimiento en la vida privada, ni exponerse en forma directa a la crítica con sus nombres y

apellidos de familia. (Frederick ,1998)

Trabajo/ Propiedad

Para las mujeres del siglo XIX, convertirse en publicistas o literatas dependía del

dinero y la aprobación masculina. La fortuna familiar, el subsidio estatal o la promoción del

libro por parte de las instituciones literarias eran las únicas opciones para lograrlo. Cobrar por

el trabajo realizado deviene en la autonomía y profesionalización de la escritora.

Carla Hesse plantea cuestiones legales femeninas y cómo se relaciona con el tema de

la autoría también. En el análisis de varios casos judiciales de la época, Hesse (1989)

demuestra que las mujeres en ese entonces podían firmar contratos y, por lo tanto, avalar sus

propias obras literarias, pero sin embargo a través de los hombres (esposos o padres) estaban

autorizadas a realizar algún tipo de reclamo legal. “De manera que hasta entrado el siglo XX,

el texto escrito por una mujer está legalmente en manos del hombre y constituye, en este

sentido, una propiedad suya” (Batticuore, 2005, p. 203); previamente, en toda América Latina

y Argentina la situación es similar.

El tema de la autoría comienza a sufrir transformaciones a partir de la Revolución de

Mayo, porque una de las tantas exigencias era poder tener libertad al momento de escribir sin

censuras, ni licencias previas. Así a partir de 1810 se generaron algunos reglamentos, que si

bien no constituían aún un gran cuerpo legal, estos comienzan a resguardar las primeras

líneas para la libertad de escribir y publicar. (Batticuore, 2005). Cabe destacar que tres

décadas más tarde, la Constitución Nacional(1853/60) incluye el artículo 17:

Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado

de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. (... ) (Constitución de la Nación Argentina,

1853, Artículo 17)
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Sin embargo, teóricos y estudiosos del Derecho han señalado que si bien estas leyes

reconocen las obras a sus autores, en sus comienzos no era reconocida la propiedad

intelectual del artista; esto fue recién tenido en cuenta en el siglo XX, por ayuda también de

las legalistas que lucharon por este y demás derechos. Batticuore agrega además:

“La idea de que un texto es la manifestación original e intransferible de un autor y,

por lo tanto, la certeza de que tal valor forma parte del aspecto moral del artista está

presente, al menos imaginariamente, a lo largo del siglo XIX y constituye,

precisamente, un punto álgido respecto de la escritura femenina. Puesto que el honor

de una mujer afecta por entonces directamente la moral de su familia (y esto es así

desde la colonia),una escritora que publica pone inevitablemente en juego esa moral

en juego” (Batticuore, 2005, pp. 203-4).

Por lo anterior, es que la imagen de mujer escritora en el espacio público a través de

semanarios, diarios o revistas es inquietante y a veces indeseable. También genera

justificaciones para las personas que promueven obras firmadas por mujeres. En términos

legales, es importante aclarar que ni el Código Civil ni la ley hacían referencia de forma

explícita al término “autora”, que recién se incorpora en el léxico académico e institucional a

partir de mediados de siglo. La Real Academia Española incorpora el vocablo como variante

de “autor” recién en el año 1843. Agregar el femenino implicó un fuerte impacto social y

cultural (Batticuore, 2005).

Entonces, el término “autor, ra Del lat. auctor, -ōris. 1. m. y f. Persona que es causa de

algo. 2. m. y f. Persona que inventa algo. 3. m. y f. Persona que ha producido alguna obra

científica, literaria o artística. 4. m. y f. Hasta fines del siglo XVIII, persona encargada de la

dirección y gestión de una compañía teatral, y que, en ocasiones, adapta la obra o incluso la

escribía y actuaba en la representación” (Real Academia Española, s.f., definición 1.2.3.4).

Finalmente Batticuore plantea que “la emergencia de la autora resultará menos

extraña y sin duda también menos excepcional cuando se aquieten las luchas facciosas y se

ponga en marcha hacia 1880, el proceso de modernización” (Batticuore, 2005, p. 205).

30



Antes de que las mujeres sean reconocidas como autoras/escritoras (en la acepción de

la RAE: “persona que ha producido alguna obra científica, literaria o artística) en el espacio

público están expuestas a ser criticadas, estigmatizadas. Si bien las cuestiones legales y la

emergencia del término autora marcaron un gran paso para la inserción cultural de las

mujeres, no resolvieron definitivamente los problemas de su reconocimiento social en la

actividad de escritura.
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La voz: Eduarda Mansilla

Elegimos trabajar con la figura de Eduarda Mansilla por la manera que tuvo de

abordar los temas sociales de la época, por su actitud reflexiva y crítica con el rol de la mujer

y la necesidad e importancia de la educación. Consideramos también que su forma de ver los

fenómenos de esa sociedad es profunda y compleja. Sus escritos denotan una actitud bien

posicionada ante temas relacionados a la identidad nacional y dan cuenta de una postura

novedosa para la época, dentro del periodismo y la literatura. Por ejemplo, desempeñarse

como crítica en varias ramas del arte, habiendo destacado como crítica musical además de

escritora. Eduarda se ubica en un lugar poco común para las mujeres contemporáneas.

¿Quién era Eduarda Mansilla?

Mujer, madre de familia, periodista, literata, Eduarda tuvo una infancia rica en

educación y reconocida por su parentesco con Rosas. “Eduarda Damasia nació en Buenos

Aires, el 11 de diciembre de 1834. Fue la segunda hija del matrimonio formado por Agustina

Ortiz de Rozas y el general Lucio Norberto Mansilla, y por tanto la sobrina de Juan Manuel

de Rosas” (Lojo, 2007, p 13). Su infancia transcurrió rodeada de su familia, quiénes

pertenecieron a la clase alta del momento. Eduarda y su hermano Lucio, viajaron mucho

junto a sus padres al mundo europeo. Además, tuvieron una educación muy completa en

letras, historia y lenguas extranjeras; se entretenían juntos traduciendo autores del inglés y del

francés. (Lojo, 2007)

Los hermanos Mansilla se criaron juntos y de mayores, ambos pertenecieron al

mundo intelectual de la época. Al respecto María Rosa Lojo dice:

“La posición de ambos hermanos Mansilla, hemos dicho, resulta excéntrica con

respecto al pensamiento hegemónico de la clase dirigente e ilustrada de su tiempo.

Lucio y Eduarda -quizá los escritores más cultos y cosmopolitas del siglo XIX-

cuestionan sin embargo las excelencias de un proyecto civilizador que implicaría

hacer “tabla rasa” de las viejas formas culturales hispanocriollas y relegar (a favor del
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inmigrante) a la población nativa (aborigen, afro americana, mestiza)” (Lojo, 2007,

pp. 17).

Finalmente Maria Rosa Lojo comenta que ambos -Eduarda incluso antes que Lucio-

mantienen una mirada atenta a la problemática de lo “subalterno”, que en ella adquiere

siempre una particular sensibilidad hacia la posición de género ( Lojo, 2007).

La filiación parental con Rosas, llevó a que los hermanos Mansilla soportan ese

“estigma” y eso pesará en su contra en los carriles de legitimación. Por eso, por ejemplo,

Lucio escribe una biografía de su tío como un modo de reubicarse y defenderse; y Eduarda

en una novela como Pablo o la vida en las pampas plantea que la barbarie no está encarnada

en una ideología política (la federación), sino en todo caso en el ejercicio mismo de la

violencia, que ha sido practicada históricamente desde ambas facciones políticas (unitarios y

federales).

En su adultez, Eduarda se casó con Manuel García Aguirre. Era un diplomático de la

época, por lo tanto, ella lo acompañó en todas sus funciones y viajes. (Lojo, 2007). Podemos

decir entonces, que debido a sus viajes y su educación, Eduarda pudo formarse y establecer

criterios propios, críticos y reflexivos sobre diferentes campos intelectuales. Por eso su

acceso a la prensa de la época es disruptivo, crítico y novedoso.

Lo nombrado anteriormente le permitió conocer diferentes países europeos, otras

sociedades y tener muchas experiencias que luego se ven reflejadas en sus publicaciones. La

experiencia del mundo y su vasta cultura le sirvió a Eduarda para construir un pensamiento

propio, crítico y exponerlo en sus escritos periodísticos sobre cuestiones sociales del

momento en Argentina.

Los artículos periodísticos de Eduarda son muy completos en contenido: brindan

información vinculada a los procesos y sucesos que atravesaba el país, datos con fuentes

verificables en torno a experiencias culturales, geográficas, sociales de la autora en sus viajes

y recorridos (Guidotti, 2015)

Sobre estos artículos Guidotti (2015)  agrega:

“Esta cronista narradora presenta los sucesos desde una doble perspectiva, como

testigo y como protagonista; de allí que cobre relevancia el aspecto autobiográfico que

se suma a lo historiográfico y lo literario. Las experiencias personales por ellas citadas
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y descritas permiten vislumbrar sus pensamientos, reacciones e interpretaciones de

modelos socio-políticos y culturales muy diferentes, en algunos casos, a la realidad

sudamericana” (Guidotti, 2015, pp. 14).

Para esos años, fueron muy pocas las mujeres que se habían involucrado en

actividades por fuera de las tareas domésticas y de crianza. Eduarda fue una de ellas: una

mujer periodista en la escena pública. Sus artículos ponen en evidencia su aguda mirada

sobre la realidad y el modo en que la gran experiencia adquirida en sus viajes (por ejemplo,

visitó las cárceles de Estados Unidos e Inglaterra) le permite estudiar prácticas e instituciones

de nuestro país. Así, en “Una visita a la penitenciaría”, Eduarda narra su vivencia del

recorrido por la cárcel y reflexiona: “No me parece ni justa ni prudente esa asociación de

criminales ya juzgados, castigados, con individuos sobre los cuales la justicia no ha

pronunciado su fallo” (citada en Guidotti, 2015, p 299). Y concluye: “Lo repito, salvo esa

anomalía que someto al juicio de los pensadores: nuestra penitenciaría puede presentarse

como modelo; ella me ha dado la medida de nuestros adelantos intelectuales, morales y

sociales” (citada en Guidotti 2015, p 303).

A continuación, presentamos fragmentos de diversos artículos en los que podemos

observar el modo en que Eduarda intenta intervenir en el espacio público apuntando a

problemas que son relevantes, desde su lugar, para la época.

En “Cartas a Señoras”, disputa sobre los roles de género y escribe acerca de la

situación que atraviesan las mujeres: “Hace tiempo que hemos protestado contra las

costumbres políticas tan hombrunas de nuestro pueblo, que excluyen a las mujeres de tomar

su parte en los actos públicos, tales como asistir a los debates de Congreso o á los banquetes

diplomáticos y oficiales o á los grandes discursos” (citada en Guidotti 2015, p. 363).

Eduarda no solo tocó temas vinculados a la maternidad y educación femenina, sino

también cómo los medios de la época cubrían los casos de violencia. Por ejemplo, en “

Publicidad” dice: “¿En dónde empieza, en dónde acaba el dominio público? Tal pregunta me

asaltó ayer, al leer muy de paso y con la menor detención posible, lo confieso, los detalles

crudísimos que trae un diario de la mañana sobre el desdichado cuerpo de la que fue la señora

Calviño” (citada en Guidotti 2015, p. 426).
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Aquí podemos plantear una comparación con los medios actuales, donde el

sensacionalismo y el amarillismo se hacen presente constantemente en los casos de

femicidios. Si bien en ese período, no se utilizaban los mismos conceptos que hoy, es

importante destacar que la operación de los medios de comunicación en el siglo XIX

vislumbra el comienzo de una tendencia actual.

Finalmente, queremos traer a colación el artículo “Una Limosna” Allí nos muestra

una problemática social, vinculada con la pobreza y las acciones solidarias a través de un

mensaje que dice: “La caridad para con los niños, los huérfanos, los ancianos, los

desamparados de todo género, es acción noble, que despierta la simpatía de cuantos saben

compadecer los humanos dolores”(citada en Guidotti 2015, p. 481).

En estos artículos escritos por Eduarda Mansilla podemos reconocer a una periodista

con la posibilidad de pertenecer al ámbito público intelectual, con una capacidad de análisis y

crítica marcada en sus textos, como así también comprometida con las causas. A través de

estos recortes del corpus podemos dar una muestra del trabajo de la autora. Debemos tener en

cuenta que estas palabras son escritas por una mujer y que su presencia en los periódicos era

disruptivas.

La decisión de transformarse en una periodista y literata significó en Mansilla

enfrentar una serie de situaciones familiares y sociales “incómodas” para su época. En 1879,

frente al impacto que deja en ella el estreno de Casa de muñecas de Ibsen (desde su

protagonista Nora Helmer), Eduarda abandona el hogar en Francia y viaja sola a Argentina

bajo la misión de cuidar a su madre. Pero abraza en secreto el verdadero deseo y motivo de

ese retorno: desarrollar su actividad como escritora. A eso dedicó su estancia en su ciudad

natal con intensidad y decisión, lo que le valió el reconocimiento de Sarmiento, quien en un

artículo de “El Nacional” en 1885 dice que Eduarda pugnó por diez años para “abrirse las

puertas cerradas a la mujer” para entrar a ese mundo del periodismo “reservado a los

machos” y que pudo obtener el ingreso “a su riesgo y peligro”.

Su proyecto personal de escritura, efectivamente, significó un riesgo y un peligro. Y, a

pesar de estar separada de su marido y con los hijos repartidos entre ambos, concluyó

volviendo al seno familiar y abandonando la escritura en sus últimos años. Incluso,

expresando su voluntad de que su obra no se reedite. Sin embargo, el peso de su producción

llevó en estos últimos tiempos al rescate de sus escritos.
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“SER ESCRITORA”

PROYECTO SERIE DOCUMENTAL

1. Desarrollo del proyecto y tratamiento audiovisual

En este apartado desarrollamos el proceso de elaboración del proyecto, que consta de

tres etapas: preproducción, producción y postproducción. Por tratarse de la presentación de

un proyecto, desplegaremos en detalle la preproducción, algunas cuestiones sobre la etapa de

la producción y especificaciones generales de la serie.

En una primera instancia trabajamos sobre la pre producción “el período de

preproducción de cualquier película es aquel en el que se adoptan todas las decisiones y se

efectúan los preparativos para el rodaje” (Rabiger, 2001, p. 91).

Utilizamos como fuente de contenido que nos llevó a la elaboración completa de los

guiones, la investigación desarrollada en páginas previas e incluimos en la primera etapa a la

misma, la definición de audiencia, enfoque, propuesta narrativa y propuesta estética.

“Ser escritora” es una serie documental que, a través de la historia de Eduarda

Mansilla, descubriremos un campo de lucha, dificultad y esperanza en el que las mujeres se

abrieron paso para expresarse en uno de los momentos más difíciles de la historia.

En palabras de Rabiger (2001) un documental es una forma de compartir una

determinada visión de un tema y constituye una evocación de sentimientos. Esta manera de

expresar un punto de vista y apelar al espectador cuenta con un proceso dividido por etapas,

que a veces se superponen, y presentan retos particulares. Es por esto que trabajamos en base

a un proceso de producción audiovisual que contiene las etapas de pre producción,

producción y post producción. Estas etapas previenen al realizador de una improvisación

total. Le permite una cierta flexibilización pero con una planificación previa. Estas instancias

serán la guía de todo realizador audiovisual y de nuestro trabajo: “La dirección de un

documental, contrariamente a la creencia de que es resultado de una improvisación del

momento, no es tanto un proceso de investigación espontánea, sino más bien una actuación
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basada en las conclusiones que se derivaron durante los trabajos de investigación” (Rabiger,

2001, p. 91)

Por otro lado, el presente proyecto presenta tres muestras de cómo planteamos la

propuesta de guión, pero entendemos que tratándose de un proyecto documental el guión

definitivo es cerrado luego de la filmación total. A pesar de que muchos tratamientos y

propuestas se escriben, en ciertas ocasiones, para convencer a patrocinadores, socios

financieros o empresas de difusión de productos audiovisuales (Rabiger, 2001), nuestro fin no

es convencer sino representar y visibilizar.

Entendemos que “el documental moderno es una improvisación hecha a partir de los

elementos que aporta la vida misma” (Rabiger, 2001, p. 157) Sin embargo, el proyecto

presentado en este trabajo conforma una de las excepciones en las que prescribir un guión de

antemano es posible por ser de contenido histórico o sociológico. Sobre esto, afirma Rabinger

“ya que la función (...) es la de transmitir información, puede resultar útil elaborar

previamente un guión, y además ahorra mucho tiempo”. (Rabiger, 2001, p. 157) Es por este

motivo que el presente proyecto propone tres modelos de guiones en los que se pretende

evidenciar el tratamiento de estos capítulos planteados.

La segunda fase conocida como producción va desde la elección del equipo material

de trabajo y los recursos humanos; pasando por cuestiones como la exposición, el color, el

sonido, iluminación, minutados, grabación, entrevistas llevadas a cabo, a selección de

determinados movimientos de cámara.

En una tercera instancia, encontramos la postproducción: “Es la etapa de la

realización en cine o en video durante la cual se transforma el material filmado, al que se

denomina copión, en la película que posteriormente se presenta ante la audiencia. De estas

tareas se ocupan el montador y el equipo de operadores de montaje del sonido” (Rabiger,

2001, p. 183). Para este momento, la persona encargada debe recabar todo el material

obtenido y realizar el proceso de unión que puede estar escrito de antemano. Organizar el

orden de las escenas y las secuencias es de suma importancia ya que es a través de estas

estrategias que se crea la historia final.
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“Planificar una estructura significa decidir, en primer lugar, el tratamiento que se le

va a dar al tiempo, porque la progresión temporal es el factor organizativo más

importante en toda narración. Uno ha de decidir el orden en el que se van a mostrar la

causa y el efecto y las ventajas dramáticas que puede suponer la alteración de la

secuencia natural o actual de los acontecimientos”. (Rabiger, 2001, pp. 189)

A su vez, este proceso de edición final pasa por diferentes instancias donde el

refinado de la historia es pulido cada vez más.

1. 1 Organización capitular del proyecto serie documental

Capítulo 1 : “Persiguiendo el sueño”

Storyline

Ser una escritora en el siglo XIX no era tarea fácil. Eduarda Mansilla, el personaje

principal, nació para ser más que solo otra mujer de élite. A través de una investigación

biográfica de sus textos y de los de sus allegados se reconstruye una historia de vida llena de

lucha, crítica y arte. Una identidad escondida en sus primeras publicaciones.

Sinopsis

El 11 de diciembre de 1834 nace Eduarda Mansilla y con ella la historia de una de las

primeras mujeres escritoras y periodistas de Argentina.

Este capítulo cuenta la historia de una niña modelo de la familia Rosas, político sumamente

importante en aquel periodo histórico, una pequeña que lee en la cama por las noches,

aprende piano, francés e inglés además de su lengua natal español. Una estudiante aplicada y

valiente que defiende a su hermano desde pequeño. Al crecer se convierte en una joven

federal muy atractiva que se enamora de un muchacho de familia unitaria con el cual se casa

y tiene cinco hijos. Un matrimonio resultado de dos tradiciones políticas opuestas y con
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muchas críticas. Eduarda transcurre una vida de alta sociedad llena de tradiciones y lujos en

Argentina, Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

Ya en su adultez, es descrita como una mujer muy bella, convertida en madre que

comienza a incursionar en la literatura. Casada con un embajador, vive muchos años

nutriéndose de culturas diferentes y disfrutando de una vida con muchos beneficios que su

esposo no disfrutaba como ella.

Eduarda persigue el sueño de convertirse en una escritora pero en el siglo XIX no era

nada fácil para una mujer argentina permitirse visibilidad de ese tipo y mucho menos opinar

sobre la sociedad y sus injusticias. Cuando regresa a su país lo hace sola dispuesta a enfrentar

la nula concepción de un matrimonio disuelto en esa época.

El devenir de la familia Rosas era algo que ella no podía evitar, pero sí esconder detrás de las

firmas de sus textos. Cuando sus primeros escritos salen a la luz lo hacen con seudónimos

masculinos en los que su verdadera identidad queda resguardada de la opinión pública tan

crítica.

Capítulo 2: “Más que mujeres, madres”

Storyline

Un país en formación que eligió como pilares morales para la construcción de un

estado-nación al modelo familiar reduciendo a la mujer a este entorno doméstico en el

período 1860-1890. A través de una investigación biográfica se introduce un momento en el

que los hombres decidían por las mujeres y su formación. Una lucha que comienza a cambiar

gracias a grandes debates al respecto.

Sinopsis

Cuando el Estado-Nación estaba en formación, la mujer cumplía un rol fundamental

en el desarrollo de la unidad familiar, valor que se consideraba de importancia clave para la

consolidación nacional. Las mujeres eran pensadas como potenciales madres que tenían a su
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cargo el velar por su familia. Un ámbito doméstico y familiar que ponía las obligaciones

sobre aquellas que debían responsablemente formar a los futuros ciudadanos.

Eduarda Masilla, la figura principal retomada en este capítulo, se reconoce como

buena mujer por ser buena madre. Sin embargo, este lugar que se le da a las mujeres de la

época en el ámbito familiar tiene como efecto un encarcelamiento a solo este espacio

dejándolas fuera del ámbito público.

Aquellos que debatían la participación de las mujeres en la esfera pública son los que

hoy conocemos como la Generación del 37. Un movimiento intelectual integrado por

exponentes como: Domingo Faustino Sarmiento, Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría y

Juan Bautista Alberdi. Este grupo de intelectuales hombres fueron, los grandes protagonistas

del momento, quienes tuvieron un importante rol en la opinión y toma de decisiones en torno

a la organización nacional argentina y sus producciones literarias reflejaban estas cuestiones.

Para las mujeres, el ámbito público no era un lugar accesible, su lugar se encontraba

en el ámbito privado. La idea de nación que se estaba construyendo en ese momento era

aquella construida por y para los hombres y en la que las mujeres debían acompañar en un

segundo plano, pero no protagonizar. Rompiendo con este condicionamiento, hubo un grupo

de mujeres que actuaron en pos de sus intereses y accionaron para ingresar al ámbito público

con diferentes estrategias. Debieron desafíar la realidad de las mujeres y pelear por cuestiones

como el pudor y el honor.

Es así como la acción de salir a publicar textos, sueño y vocación de esta escritora

implicaba poner su reputación en riesgo y exponerse como objeto de crítica masculina. Por

eso, Eduarda Mansilla comienza su recorrido utilizando el seudónimo de Daniel, también

para dar a conocer sus primeras novelas.

Llegado el momento, ella comenzó a firmar con su nombre de casada y luego, una vez

separada, empezó a firmar solo con su nombre de soltera convirtiendo su propio nombre en

un signo de cambio.

Capítulo 3: “ A contramano de la historia: mujeres en el mundo del periodismo”

Storyline

La prensa en el siglo XIX estaba en manos de los hombres. Por fuerza del destino,

debieron aceptar que las mujeres accedían a la lectura también. Fue así, como aparecieron los
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primeros periódicos destinados a un público femenino. Tiempo después quienes escribían

también comenzaron a ser mujeres y cambiaron la historia del periodismo.

Sinopsis

A comienzos del siglo XIX la prensa estaba en manos de los hombres ya que se

consideraba una exposición pública redactar para el periódico. Incluso, cuando aceptaron que

las mujeres leían empezaron a pensar que quizás necesitaban leer para instruir a los futuros

ciudadanos de la patria. Por eso, abrieron periódicos específicamente dedicados a un público

femenino en el que escritores hombres redactan haciéndose pasar por mujeres. El primero de

ellos fue “La Argentina”, inaugurado en 1830. En estos, la forma de dirigirse al público lector

era paternal, con intención de moldear el pensamiento y corregir la conducta. Los temas eran

muy específicos, las modas, la maternidad, el amor por la patria emergente o los hijos.

Con el tiempo, las literatas emergieron defendiendo las luchas reales del género. Así,

apareció por ejemplo “La Aljaba'', diario que hablaba sobre la necesidad de la educación

formal de las mujeres.

Aparecer como escritoras de un periódico significaba desafiar la concepción

masculina del rol de las mujeres en la sociedad. Fue en ese momento cuando ellas empezaron

a generar espacios de producción y , además, se potenciaba con el hecho de que hablaban

también sobre temas políticos o sociales.

En ese momento, trabajar como literata o publicista, era un movimiento arriesgado ya

que por ley toda producción de la mujer pertenecía a su esposo o padre quien podía reclamar

formalmente. Con la Revolución de mayo, la historia empezó a cambiar y,junto a estos

cambios, los derechos. En 1843 La Real Academia Española reconoce el término autora, pero

fue recién a partir de 1880 que esto empezó a ser algo normal.

Por todo esto, cuando Eduarda empezó a firmar con su nombre, asumió la autoría y

estableció su lugar en un territorio mayormente masculino.

Eduarda fue entonces un ejemplo de lucha por cumplir su sueño de ser una mujer

escritora así como otras mujeres de la época tales como Mariquita Sánchez, Juana Manuela

Gorriti, Rosa Guerra y Juana Manso.
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1. 2 Preproducción y realización de guiones

-Selección de audiencia

Para la realización de este producto es necesario seleccionar una audiencia específica

que nos permita lograr una adecuada traducción de la presente investigación a un producto

audiovisual. Vale aclarar que el recorte de público estimado es a fin de establecer un punto de

partida para la producción de este proyecto. Elegimos como audiencia ideal al sector

comprendido como mujeres con una franja etaria entre 20 a 30 años que se encuentren

interesadas en letras, periodismo o escritura femenina. Consideramos hablar a un sector con

educación universitaria y especializada ya que se dan por supuestos temas de la historia

argentina, historia del feminismo o luchas sociales. Pero, también pensamos en una audiencia

que busque estudiar estos temas para servir como material de apoyo.

Como forma de emisión decidimos pensar una Serie Web Documental y descartamos

ideas como: televisión por cable, televisión abierta o cine ya que pretendemos lograr un

proyecto que sirva como difusión pero más que nada como soporte de estudio.

-Búsqueda de material de archivo

Para trabajar el desarrollo de este proyecto utilizamos material de archivo. Para esto,

contamos con el documental Rioplatensas del Canal Encuentro (proyectado con la leyenda de

Copyright) que conforma el único soporte audiovisual de archivo. Sin embargo, también

utilizamos retratos de Eduarda Mansilla y fotografías fijas de sus artículos que serán

trabajados con efectos para aplicar dinamismo. Por otro lado, consideramos el uso de

periódicos antiguos para situar en época.

-Propuesta narrativa

Este proyecto busca visibilizar la historia de una de las primeras escritoras mujeres en

Argentina como es el caso de Eduarda Mansilla. Y, a través de un caso en particular, describir

la situación de la época para las mujeres en general y la travesía de aquellas que intentaban

ingresar al mundo de los intelectuales.
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Cada capítulo está planteado como una unidad con coherencia interna particular que,

junto con los demás capítulos, mantienen un hilo narrativo alrededor de la experiencia de la

escritora en cuestión.

Para el desarrollo de esta propuesta, partiremos de un enfoque que tiene en cuenta el

punto de vista femenino del siglo XIX. Consideramos que este periodo fue de vital

importancia para el avance de la participación de la mujer en los medios y en otros aspectos

del espacio público.

Pretendemos describir una escritora que se vio envuelta en un sin fin de

condicionamientos de género y que, con las posibilidades a su alcance, se sumó a la lista de

aquellas que levantaron su voz, por medio de la tinta y el papel, para empezar a cambiar la

historia.

Nuestro trabajo busca contar cómo fue la lucha de las mujeres para valer su voz en un

periodo histórico que las condicionaba a callarse, ocultarse, cumplir con los mandatos

familiares y sociales; a través de un ejemplo específico: Eduarda Mansilla.

-Propuesta estética

Para llevar a cabo esta visibilización decidimos desplegar esta información a través de

una conductora y entrevistas especializadas. Consideramos importante que las figuras que

conduzcan la historia tratada sean mujeres para representar la voz autoral femenina.

La conductora principal, hablará directamente a la cámara generando la conexión

visual con la audiencia. Su perfil mantendrá simpatía y mostrará interés por el tema trabajado.

Contamos en todos los capítulos con la participación de la conductora que nos sirve como

anclaje referencial del presente. Dado que el tema trabajado es historia del siglo XIX y que

no cuenta con soporte audiovisual; buscamos mostrarla como referente temporal del pasado.

Por lo tanto, siempre que ella interviene para hablar del tema, sus diálogos están en tiempos

verbales del pasado.
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El desarrollo de los episodios se llevará a cabo a base de material de archivo, voz en

off y entrevistas especializadas. Cada capítulo tendrá un tema diferente en torno del mismo

eje. Es así, como se plantea en el capítulo uno trabajar la historia particular de Eduarda

Mansilla; en el capítulo 2 la situación de la mujer acotada solo solo al rol de una madre y en

el capítulo final el quiebre de prejuicios con ingreso de las mujeres en el periodismo.

En cuanto a la imagen y en lo que respecta a los planos, se trabajará con planos

generales en los momentos de filmación en la sala de lectura pero planos medios, cortos y

planos detalles en las entrevistas incluídas para centrar la atención en lo expresado por las

especialistas.

Las tomas realizadas en el interior de la sala de lectura, con la conductora presente,

mantendrán una luz tenue, un campo equilibrado y poco cargado de cosas. Por otro lado, al

momento de las tomas sobre los libros, se prefieren las tomas sobre aquellos libros que datan

de un pasado visible.

Para los momentos de filmación se utilizarán colores cálidos que irán en equilibrio

con los colores sepia del material de archivo.

Por las características de nuestro trabajo, el material de archivo es muy importante.

Contaremos con una serie de secuencias de material de archivo que se montarán en un fondo

en tono ocre sepia. Es importante mostrar los dibujos que presentan a Eduarda Mansilla pero

también haremos referencia a otras escritoras de la época. Sin embargo, por el propio tema en

cuestión, las secuencias en material de archivo no incluyen videos con la protagonista

presente dado que ese soporte era inexistente en el momento trabajado. Pero sí incluiremos el

aporte de la serie Rioplatensas con la leyenda que atribuye los derechos a Canal Encuentro.

Además, utilizaremos el efecto de escritura para recrear los escritos seleccionados y

esto se realizará sobre un fondo blanco papel y la tipografía será Courier New imitando la

escritura de máquina para reforzar el efecto pasado. Se incluirán fotografías del texto real

escrito con efecto de resaltado en amarillo y verde. No se utilizará, como regla general, el

efecto de difuminado al ingreso o egreso del texto citado. Estas frases, tomadas de los textos
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reales de Eduarda, son en definitiva, las más importantes del ciclo y deben llamar la atención

en pantalla.

La música elegida para este proyecto cumple el rol de acompañar el discurso. La

misma, será utilizada como telón, pausa, introducción y cierre. Las canciones incluídas serán

sin letra en su mayoría y libres de Copyright.

Los efectos de sonido, sin embargo, acompañarán el discurso y reforzarán el efecto de

máquina de escribir planteado en la imágen, los cambios de escena y los saltos entre el

pasado y el presente.

-Tiempos Estimados

La producción total de la serie web documental “Ser escritora” se estima en un tiempo

aproximado de seis meses debido a que el trabajo de investigación y asimilación del tema

requiere no solo de lectura sino que es necesario contactar a especialistas en el tema

trabajado. Esta primera parte del trabajo estimamos que llevará dos meses.

La filmación de las entrevistas, cuyos modelos se presentan como material extra en

este trabajo se estima factible de llevar a cabo en una semana, una vez organizada la

producción de cada una. Sin embargo, recordemos que por el contexto que atravesamos en el

2022 aún enfrentando olas de Covid debemos considerar la posibilidad de que estas

entrevistas en persona tengan algún retraso por restricciones nacionales. Es por este motivo

que, con respecto a las entrevistas a investigadoras, estimamos una duración de tres semanas.

La filmación de las escenas en locación con la conductora se pueden resolver en un tiempo

máximo estimado de 4 semanas y 6 horas diarias.

Luego, la edición y producción de cada capítulo se calculará en un periodo mínimo de

dos meses máximo de tres, ya que al trabajar en base al material de archivo y las entrevistas;

La mayor carga laboral se encontrará sobre la postproducción y no tanto sobre la producción

como sucede en otros casos.
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1. 3 Producción. Criterios de realización y registro de entrevistas

-Sobre las entrevistas en el documental

Entendemos que las entrevistas son una posibilidad que brinda el género documental

posibilitando otro nivel de acceso a un hecho. “Colocarse cara a cara ante otro ser humano

cuando se está haciendo un documental significa indagar, escuchar o manifestarnos al

responder con nuevas preguntas. Significa ayudar a otra persona a expresar el sentido de su

vida. Si la consideramos como intercambio extenso y confiado, la entrevista de investigación

es, desde luego, el fundamento de la mayoría de los documentales”. (Rabiger, 2001, p. 132)

Proponer una entrevista implica entender qué información y qué material audiovisual

queremos obtener previo al encuentro con cámara en mano. “La entrevista bien hecha y ya

montada debe contar con todos los ingredientes inherentes al relato oral, de manera que

cuando nos dediquemos a hacerla tendremos la medida de nuestras posibilidades como

cineastas. Aún después de eliminar las preguntas, el poder seleccionador y organizador de

quien las hizo perdura escrito en la pantalla.” (Rabiger, 2001, p. 132)

Es por esto, que las entrevistas de este trabajo fueron filmadas con anticipación y se

encuentran como material bruto en el anexo de este trabajo.

- Registro de entrevistas

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron tres entrevistas a investigadoras

especializadas en la temática que pudieran aportar distintos puntos de vista sobre el tema.

La primera entrevista fue con Gabriela Boldini, Profesora Adjunta en la Universidad

Nacional de Córdoba en la Cátedra de Literatura Argentina, e investigadora de escritura de

mujeres en el Siglo XIX. Luego, tuvimos otra entrevista con Sabrina Rezzonico, Profesora

asistente de la Cátedra Literatura Argentina I, en la Escuela de Letras de la Universidad

Nacional de Córdoba. Y por último, entrevistamos a Andrea Bocco, Profesora Titular de la

Cátedra Literatura Argentina I y Profesora adjunta de la Cátedra de Movimientos Estéticos y

Cultura Argentina de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
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De todas maneras, hicimos el intento de llevar a cabo otras entrevistas que, por

motivos varios, no se pudieron desarrollar. Este es el caso de una investigadora de la UBA,

quien podía realizar la entrevista de manera virtual, lo cual rompía con nuestra propuesta

estética.

Las tres entrevistas se hicieron en el mes de noviembre del año 2021 lo que implicó

tener en cuenta el momento de inestabilidad en torno a la pandemia del Covid-19 que nos

interpela. Debimos considerar la posibilidad de cambiar la fecha en caso de que las

restricciones nos impidan el encuentro. Cada entrevista se realizó en días separados para

evitar compartir un espacio pequeño con muchas personas. El lugar de la entrevista estuvo

condicionado ya que necesitamos un espacio no público para no exponer a nuestras

entrevistadas y a nosotras mismas al contacto con más personas ajenas a nuestra tarea.

Además, tuvimos que mantener una distancia adecuada al protocolo establecido por el

gobierno nacional y provincial durante nuestra filmación por lo que los planos, encuadre,

entre otros, también se vieron condicionados a nuestro nuevo contexto social. Por último,

debimos proporcionar alcohol en todo momento y utilizar cubrebocas para los momentos de

comunicación a menos de 1,50 m.

El lugar elegido fue el departamento de una colaboradora externa, Agustina

Fernandez, quien también nos ayudó con la filmación en el control de la cámara 2 y la

iluminación.

Llevar a cabo la grabación de la entrevista no fue tarea fácil ya que por los horarios de

trabajo nos encontramos a las 18:00 horas y contábamos con una hora exacta de iluminación

natural. Debimos coordinar la llegada de las profesoras, el montaje de la escenografía y el

ensayo de cámaras en un tiempo acotado. Previmos el cambio de luz por el punto en el que

nos encontrábamos y respaldamos con luces los espacios que este producía.
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La filmación se realizó a dos cámaras, una estable y una para detalles. En la primera

entrevista, durante la filmación, la primera cámara falló ya que se recalentó. Por lo que la

cámara de detalles cambió su rol a primer plano hasta poder recuperar la primera cámara.

Para el sonido se utilizó un celular con un micrófono adherido y oculto en la ropa de las

entrevistadas que no implicó incomodidad para ellas.

Las preguntas de las entrevistas fueron pensadas previo al encuentro con las

profesoras y con la idea de hacerles las mismas preguntas a cada una. Sin embargo, las

profesoras tenían mucho para explayarse por lo que dividimos las preguntas en tres grandes

ejes y es así como trabajamos con la profesora Boldini el eje Rol de la mujer, con la profesora

Rezzónico Contexto sociohistórico y con la profesora Bocco El desarrollo de la literatura y el

periodismo impreso. Sin embargo, hicimos a todas la misma pregunta de reflexión de

Eduarda Mansilla: “¿Qué crees que nos dejó Eduarda Mansilla?” para tener resumido y claro

el punto de vista de cada profesora sobre nuestro personaje principal. La decisión sobre el

cambio de planteo en las entrevistas debió ser tomada en el momento ya que descubrimos que

las profesoras tenían, también, intereses diferentes sobre el mismo tema.

Todas las entrevistadas mostraron una excelente predisposición pese al contexto y

aceptaron el encuentro presencial. El material que obtuvimos fue muy valioso para el

desarrollo de este trabajo.
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GUIONES
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Capítulo 1: Persiguiendo el sueño
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SEC. IMAGEN
AUDIO TIEM

POOperación Contenido

SONIDO TEXTO

Escena 1
Sala de
lectura
Interior
día

Primer plano
Travel
izquierda-der
echa

Recorrido de
libros en una
estantería

To Loom Is to Love
Desciende suave

- 8”

Plano general
Una mujer
joven de
espaldas
mirando un
libro
antiguo.

- 12”

Ligero zoom
que se acerca
a ella

Lo abre y
recorre sus
páginas.

Zoom in al
libro
Primer Plan

La hoja está
en blanco

51



MOTION
GRAPHIC
Principal

Se proyecta
la placa 1
Principal:
SER ESCRITORA
(sxix) el
deseo hecho
realidad.

MÚSICA: TAKE IT OR
LEAVE 00:12 A
00:19 SEG- BASE
MUSICAL ANEXO

- 7”

Plano general CONDUCTORA
La conductora
se encuentra
sentada en
una mesa con
los libros de
fondo. 3
libros
antiguos
sobre la
mesa. Sin
querer, se le
cae una
lapicera al
piso.

Hace la señal
de disculpas
y se encoge
de hombros
pidiendo

MÚSICA DE FONDO

VOZ FUERA DE CAMPO
Shhh estamos en una biblioteca

25”
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perdón y
luego se
dirige
lentamente a
la cámara

Primer Plano CONDUCTORA ¿Alguna vez escuchaste hablar de
Eduarda Mansilla?
¿No?
Acá te contamos un poco sobre ella.

5”

Material de
archivo

Imágenes con
la figura de
Eduarda
Mansilla
seguida por
una lluvia de
otras
escritoras
femeninas  y
de regreso a
ella.

Música suave
VOZ EN OFF

El 11 de diciembre de 1834 nace
Eduarda Mansilla y con ella la
historia de una de las primeras
mujeres escritoras y periodistas de
Argentina.

Fue la segunda hija del matrimonio
formado por Agustina Ortiz de Rosas y
el general Lucio Norberto Mansilla.
Sobrina de Rosas.
Parte de una familia de élite, tuvo la
oportunidad de estudiar francés,
inglés y piano. Es la escritora
argentina más ilustrada del siglo
diecinueve.

40”
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ZOOM IN EN
IMAGEN 1

Fotografía de
Eduarda

MÚSICA: DICEN
00:17 a 00:23 SEG
FADE OUT

5”

Plano
Medio
Cámara fija

Conductora se
dirige
directamente
a la cámara

Música suave
CONDUCTORA

Se dice que Eduarda era una niña muy
valiente, que defendía siempre a su
hermano en la escuela y que disfrutaba
de leer en la cama por las noches.
En su juventud se enamoró de un
muchacho de familia unitaria,
perteneciendo ella a una familia muy
federal.

25”

Material de
archivo

FOTO DE CITA
1 CON EFECTO
DE RESALTADO

Música suave
VOZ EN OFF

Juan Maria Veniard dice: “Se unían así
dos familias enroladas en posiciones
políticas antagónicas: los Garcia,
diplomáticos y jurisconsultos;
liberales, rivadavianos, unitarios y
amigos de lo extranjero; y los
mansilla, militares, federales,
nacionalistas y desconfiados de todo
lo foráneo”.

30”

Plano Medio CONDUCTORA se
dirige
directamente
a la cámara

Música suave
CONDUCTORA

Durante su matrimonio la pareja vivió
en Europa y en Estados Unidos
codeándose con presidentes y personas
de élite de la época.
En 1897 Eduarda regresa a Argentina.

15”
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Escena 2
Interior
Departamen
to
tarde

Primer Plano

insert nombre
de la
profesora

Primer Plano ENTREVISTA 1 07:42
a 08:51 SEG

ENTREVISTADA

Bueno, Eduarda es una escritora muy
particular, una escritora muy
excepcional en el siglo XIX,
excepcional en el amplio sentido de la
palabra por varias razones. Una de
ellas tiene que ver con que a
diferencia de otras escritoras de la
época, Eduarda primero tuvo una
posición muy privilegiada en el
sentido de que ella pertenece a una
familia patricia. Eso le habilitó, o
le dio la oportunidad de poder
insertarse en el espacio público. Por
supuesto, librando muchas batallas,
pero sí con un cierto reconocimiento
de parte de los pares. No es lo mismo,
por ejemplo si tenemos que comparar,
lo que ocurre con Juana Manso, una
escritora que va a tener una batalla
un poco más dura porque socialmente no
se ubica en el mismo lugar que
Eduarda.

1’09
”

Cortina
divisoria

Cierre a
negro

música suave - 2”

Escena 3

Departamen
to
interior

Primer Plano Primer Plano ENTREVISTA 1 13:48
SEG A 14:23
Música suave

Ella construye una voz autorial que no
pretende confrontar de plano con los
modos en que se está configurando la
Nación en ese momento con ciertos
proyectos políticos e ideológicos. Lo

35”
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tarde hace, cuestiona, pone en su mirada,
plantea también toda una serie de
perspectivas muy interesantes en
cuanto a la figura de la mujer, a los
roles de género. Pero siempre desde un
lugar relativamente convencional.

Superposición SECUENCIA
MONTAJE
MATERIAL DE
ARCHIVO

ENTREVISTA 1 14:33
SEG A 14:49
Música suave

En cuanto a sus adscripciones
políticas, Eduarda pertenece a una
familia federal. Es sobrina, nada más
y nada menos, que de Juan Manuel de
Rosas.

16”

Material de
archivo

FOTO DEL
CUENTO “LA
JAULITA
DORADA”

Efecto
resaltado de
las frases
leídas

Superposición
de foto de un
pájaro en una

Música suave

VOZ EN OFF

En uno de sus cuentos podemos
interpretar una posible sensación
sobre esa vida de lujos y
excentricidades:
El cuento dice: Había una vez una
cierta Jaulita dorada, que desde el
día en que salió de la fábrica que le
dio forma, se lo pasaba descontenta,
fastidiada y triste!.
¿De qué me sirven estas  galas?
El tener un enrejado brillante,
lujoso, un pisito reluciente,
giratorio, que cede a la menor
presión, anillos varios que se
agitan….
Me muero de ganas de salir de este
recinto enojoso, y sobre todo, de
vivir en compañía.

1’
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jaula

Escena 4
Sala de
lectura
Interior
día

Plano Medio Conductora
sentada en el
suelo lee sin
dirigirse a
la cámara

Música suave La jaulita es para un canario cantor
con el que vive un tiempo y es muy
feliz.
Luego de un incidente, el pajarito se
pierde y a la jaulita la almacenan
sola y olvidada.
Un día, en medio de su tristeza llega
Camilo, el niño de la tienda a
buscarla.

20”

Material de
archivo

FOTO DEL
CUENTO “LA
JAULITA
DORADA”

Resaltado de
las frases
leídas

Música suave

VOZ EN OFF

Yo me la llevaré, si es que la señora
me la da, dijo el buen Camilo. Y
aseguró que los gatos no han de llegar
a tocarla. En mi casa no hay gatos
traidores, los pobres sabemos cuidar
nuestros tesoros.

15”

Cortina
divisoria

Cierre a
negro

música suave - 2”

Escena 5

Departamen
to
interior
tarde

Primer Plano

Insert nombre
profe

Entrevistada
2

ENTREVISTA 2 18:40
a 19:43

Entrevistada

Es importante destacar una semblanza
que en el setenta y dos le hace El
Plata Ilustrado a Eduarda Mansilla,
sobre todo porque en esa semblanza que
es una especie de descripción de la
persona de la cual se habla, pero que
también puede tener cierto vuelo

1’03
”
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poético o cierta anécdota interesante.
Se remarcan una serie de rasgos de la
autora que después se van a sostener
cuando ella finalmente llegue al país.
Ahí, en esa semblanza, por ejemplo,
bueno, se construye la pareja  de
Eduarda Mansilla y Manuel Garcia como
Romeo y Julieta porque ella era
federal y él de extracción unitaria.
También se la presenta como una
exentricidad pensante, se la califica
de inteligente. No solamente de
sensible, de dama con determinado
honor, sino inteligente.

SECUENCIA
MONTAJE
MATERIAL DE
ARCHIVO 2

Efecto tipeo
de frases 2

Fotos de
escritos

Música suave
VOZ EN OFF

El estilo de escritura de Eduarda
Mansilla era conocido como distinguido
y latinoamericano.

En 1872 apareció en El Plata Ilustrado
una crítica muy positiva hacia los
textos de Eduarda Mansilla que dice:

“El cielo y la naturaleza han reunido
efectivamente a la brillante
personalidad de la señora de Garcia
las gracias y dones que soliendo andar
distribuídos de uno en uno, bastan a
menudo para hacer fortuna de quienes
lo  poseen”

2’
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“Ella contradice igualmente la
aserción de los naturalistas de que
las aves que mejor cantan son las de
menos vistosa apariencia”.
“De posición y educación no pudo haber
aspirado a más de lo que le tocó y
sigue siendo suyo; muchos de los más
cultos y espléndidos salones de ambos
continentes han sido ordinario teatro
de su múltiple e irresistible
prestigio”
“amó y se casó con su elegido, digno
por cierto de la más digna”.

Escena 6
Departamen
to
interior
tarde

Primer Plano
Intercala con
Planos
detalles

Entrevista 3 ENTREVISTA 3 27:43
a 28:52

“Es alguien que puede poner en
evidencia su conocimiento de historia,
es alguien que pone en evidencia sus
conocimientos de diplomacia
internacional, no solo porque ha sido
la mujer de un diplomático, porque
además es ella una mujer que ha
viajado, que forma parte puede hacer
crítica musical, en su momento. Enorme
formación musical. Entonces, creo que
por un lado muestra, lo insinúa, lo
pone en evidencia. Que una mujer puede
incursionar en el periodismo, en la
escritura, en un abanico, en un
espectro, muy amplio. Y hacerlo con
mucha solvencia”.

1’09
”
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Cortina
divisoria

Cierre a
negro

música suave - 2”

Escena 7

Sala de
lectura
Interior
día

Plano Genral Conductora
habla a la
cámara con un
libro en la
mano

En este breve recorrido que hicimos
por la vida de Eduarda podemos decir
que a diferencia de otras publicistas,
que es como se llamaba a las
periodistas de la época, tuvo una vida
completamente diferente.  Ella pudo
acceder a una buena educación, se casó
con un hombre importante  del ámbito
de la política. Todo esto le permitió
conocer diferentes países europeos,
otras sociedades y tener muchas
experiencias que luego se ven
reflejadas en sus publicaciones.
Además, este conocimiento práctico es
el punto de partida que utiliza
Eduarda para realizar sus críticas
sobre la sociedad.

1’20
”

SECUENCIA
MONTAJE
MATERIAL DE
ARCHIVO 4

Foto del
artículo Una
Limosna
folletín de
El Nacional
con efecto
de resaltado

Música suave
efecto fundido al
cierre
VOZ EN OFF

“La caridad para con los niños, los
huérfanos, los ancianos, los
desamparados de todo género, es acción
noble, que despierta la simpatía de
cuantos saben compadecer los humanos
dolores.
En nuestra patria, la caridad
particular y colectiva ha cobrado gran
desenvolvimiento, marcando como signo
de progreso real, un nivel muy elevado

2’

60



Transparencia
de la firma
“Eduarda
(1881)”

a nuestra sociedad en la escala de las
naciones.
Los niños pobres, hallan el pan del
cuerpo y del espíritu; nuestras
escuelas numerosas y bien atendidas,
pueden servir de modelo en la América
del Sud y aun en algunos países de
Europa.
Las damas argentinas bajo
denominaciones varias, se afanan con
laudable celo por socorrer al
desdichado, ya de un modo ya de otro.
Tenemos damas de misericordia, de
caridad, de socorro y tantas otras; a
ese respecto poco debemos envidiar al
pueblo caritativo por excelencia: el
francés.

Escena 22 MOTION
GRAPHIC:

Se proyecta
la placa 1
Principal:
SER ESCRITORA
(sxix) el
deseo hecho
realidad.

MÚSICA: TAKE IT OR
LEAVE 00:12 A
00:19 SEG- BASE
MUSICAL ANEXO//
efecto fusión al
cierre

- 7”
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Créditos Pantalla
negra

Créditos:
“Ser
escritora”
Giuliana
Scharponetti
Micaela
Campos
Agradecimient
o a la UNC.

Música de cierre - 10”
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Capítulo 2: Más que madres, mujeres
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SEC.
IMAGEN

AUDIO Tiemp
oOperación Contenido

Sonido Texto

Escena 1
Sala de
lectura
interior
día

Plano
general

zoom al
dibujo

Una mujer
joven se
encuentra
sentada
pintando.

MÚSICA: TAKE IT
OR LEAVE 00:00 A
00:12 SEG- BASE
MUSICAL ANEXO
increase el
volumen al final

- 12”

Primer
Plano del
dibujo

Se ve el
símbolo de
la lucha
femenina
casi
finalizado

-

MOTION
GRAPHIC

Se proyecta
la placa 1
Principal:
SER
ESCRITORA
(sxix) el
deseo hecho

MÚSICA: TAKE IT
OR LEAVE 00:12 A
00:19 SEG- BASE
MUSICAL ANEXO

- 7”
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realidad.
Capítulo 2:
Más que
madres,
mujeres

Placa en
pantalla
Fusión de
blanco
para
ingreso y
fundido a
blanco
para
salida

CITA 1 / Música suave
VOZ EN OFF

“La patria no es un concepto
elaborado meramente desde
operaciones intelectuales sino
también desde prácticas vitales -
emocionales. El sentimiento de
amor a la patria, en tanto acto de
apropiación y asunción de lo
propio,(...).

20”

Escena 2
Sala de
lectura
interior
día

Plano
General

CONDUCTORA
se dirige
directamente
a la cámara
frontal

Música suave
CONDUCTORA

En el siglo diecinueve Argentina
se encontraba en un una etapa de
consolidación de valores, de
ideales sobre lo que significa un
país en formación como el nuestro.
Este periodo estuvo marcado por
muchos aportes de diferentes
intelectuales de la época que
fueron los protagonistas de lo que
conocemos hoy como proceso de
construcción de la nación
argentina.
Aparecieron acá términos

1’
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específicos como: Patria y Nación.

Material
de archivo
Fusión de
blanco
para
ingreso y
fundido a
blanco
para
salida

CITA 2  / Música suave
VOZ EN OFF

Definimos Patria como un concepto
elaborado meramente desde
operaciones intelectuales sino
también desde prácticas vitales -
emocionales. El sentimiento de
amor a la patria, en tanto acto de
apropiación y asunción de lo
propio

25”

Plano
Medio

CONDUCTORA
se dirige
directamente
a la cámara
frontal

Música suave
CONDUCTORA

Benedict Anderson entiende a la
Nación como una “comunidad
imaginada”, es decir, una
construcción social, imaginada por
las personas que se consideran
pertenecientes a la misma.

Lo que estaba en juego eran los
fundamentos de la Patria y Nación.
Lo que estaba en juego era la vida
en comunidad como un solo pueblo.
Pero, un pueblo en el que los
roles de varones y mujeres eran
muy diferentes.

3’

Plano
General
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Material
de archivo
Fusión de
blanco
para
ingreso y
fundido a
blanco
para
salida

CITA 3 Esta construcción era lograda
mediante el establecimiento y
diferenciación de un conjunto de
factores, tales como: valores,
formas y modos de actuar, la
cultura y costumbres, etc., todo
esto, generalmente, proveniente de
la mano del Estado (Masiello,
1997, p 11)

10”

Cortina
divisoria

Cierre a
negro

música suave - 2”
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MATERIAL
DE ARCHIVO
1B

Fotos de la
mujeres en
el siglo XIX

Música suave
VOZ EN OFF

Ser mujer en el siglo XIX
significaba tener una tarea muy
particular.
Cuando el Estado-Nación estaba en
formación la mujer cumplía un rol
fundamental en el desarrollo de la
unidad familiar, valor que se
consideraba de importancia clave
para la consolidación nacional.
Las mujeres eran pensadas como
potenciales madres que tenían a su
cargo el velar por su familia. Un
ámbito doméstico y familiar que
ponía las obligaciones sobre
aquellas que debían
responsablemente formar a los
futuros ciudadanos.
Para las mujeres el ámbito público
no era un lugar accesible, su
lugar se encontraba en el ámbito
privado. La idea de nación que se
estaba construyendo en ese momento
era aquella construida por y para
los hombres en la que las mujeres
debían acompañar en un segundo
plano, pero no protagonizar.

1’
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Material
de archivo

fotos del
artículo
Educación de
la Mujer  en
La  Nación
1883

Música suave
VOZ EN OFF

En los textos de Eduarda Mansilla
podemos encontrar frases como:
“Además, según lo que surja el
espíritu de nuevas leyes. será el
momento en que la madre cristiana
podrá levantar el corazón de sus
hijos hacia el padre que está en
los cielos”.
“A las madres incumbe, pues, la
tarea más difícil en la educación,
pero la más grata: la de
proporcionar a sus hijas, aquello
que no pueden darle ni los libros,
ni los maestros: una bella
personalidad moral”.

15”
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Material
de archivo

fotos del
artículo
Correo del
día en El
Nacional
1879 (pag
306)

Música suave
VOZ EN OFF

“¿Desean saber noticias? Ese que
hay nuevo tan grato a las que no
salen de su casa, tan sabroso para
las que mucho salen. Esperen la
llegada del esposo, del hermano,
así hallará pábulo la
conversación.
“Cultiven las madres el corazón de
las niñas, planta viva y generosa,
rodeenlas de amigas sencillas y
solteras, procurandoles ocupación
colectiva.
“El crucifijo con su ascetismo
rígido, sea para las casadas, para
la mujer hecha. Pero creo que la
madre debe también ofrecer a su
hija, una Dolorosa, madre modelo
que compendia, todos los dolores
de la humanidad, siendo muy
saludable hacer comprender a esas
almas que empiezan la tarea de la
vida, que el dolor existe, sobre
todo para la mujer”.
“Madres, hablad a vuestras hijas ,
en el retiro perfumado de la
estancia virginal. Habladle de sus
deberes, no siempre fáciles pero
siempre grato.

Desapruebo que las damas se

1’20”
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mezclen en cuestiones del género
que hoy trato, pero mi deber como
escritora argentina me ha impuesto
la gran grata tarea de responder
con los medios a mi alcance, por
el buen nombre del patriota que me
honró con el suyo”.

Escena 3
Departame
nto
interior
tarde

Primer
Plano
entrevista
intercala
con planos
detalles

Insert
nombre de
la profe:
Gabriela
Boldini

Entrevistada
1

Música suave

ENTREVISTA 1
01.27 a 2.02 SEG

Tenemos que tener en cuenta que
desde el paradigma patriarcal hay
ciertos estereotipos y ciertas
representaciones adjudicadas para
el hombre y para la mujer.
Entonces, la mujer, como ya dije,
se va a ubicar en el espacio de lo
doméstico, de lo privado, se
vincula con lo sentimental, se
vincula con lo pasivo, se vincula
con lo reproductivo. Se puede
configurar como lectora pero no
como productora de saberes en
contraposición con el hombre.

35”
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MATERIAL
DE ARCHIVO
5

fotos de
mujeres de
la época

Música suave
VOZ EN OFF

El rol que se le daba a la mujer
en el siglo dieciocho estaba
sustentado en la idea de que
estaba en ellas la responsabilidad
de formar a los futuros ciudadanos
de la Nación. La educación era el
punto de partida para entender a
las mujeres como madres y maestras
de vida.
Al asegurar el futuro de la
Nación, el discurso de la época
ponía un peso sobre el rol
intrafamiliar que debían cumplir
las mujeres. De esta forma, la
sociedad establecía que las
mujeres solo podían dejar su marca
y aportar a la sociedad desde el
deber doméstico y la maternidad.
Centrar el alcance al ámbito
privado produjo un alejamiento del
ámbito público como regla general.

Efecto de
tipeo
citas 1
firma:
Hannah
Arendt

Citas HA Música suave
VOZ EN OFF

“el hombre privado no aparece y,
por lo tanto, es como si no
existiera. Cualquier cosa que
realiza carece de significado y
consecuencia para los otros, y lo
que le importa a él no interesa a
los demás”

35”
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“La posibilidad de un otro que ve
y escucha lo mismo que nosotros es
lo que nos permite asegurarnos de
la realidad. Por lo que
consideramos a este ámbito como un
elemento constituyente de la
realidad”.

Escena 4
Sala de
lectura
interior
día

Plano
General

CONDUCTORA
se dirige
directamente
a la cámara
frontal

Música suave
CONDUCTORA

“Cuando analizamos los artículos
de Eduarda Mansilla escritos en
1883 encontramos la respuesta a
cómo ella concibe lo que llama la
armonía producida por esta
diferencia de roles.

10”

MATERIAL
DE ARCHIVO

fotos del
artículo
Educación de
la Mujer  en
La  Nación
1883

Música suave
VOZ EN OFF

Yo confieso, a trueque quizá de
arrancar ilusiones a algunos de
mis amigos: no soy partidaria de
la emancipación de la mujer, en el
sentido de creer que esta podrá
luchar con el hombre en el terreno
de las ciencias y su aplicación
profesional.
Pienso que la naturaleza ha
dispuesto las cosas de otra
suerte, y que la que está
destinada a llevar en su seno al
que más tarde ha de ser un hombre,
hallase por ese hecho mismo, no

1’30”
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sigo a la altura de este último,
sino más arriba. Pero como todo en
la naturaleza es armónico, vemos
más tarde al que se adhirió mimoso
al seno materno, amparar con su
fuerza viril la femil debilidad de
la madre.

Plano
General
intercala
con Planos
detalles

CONDUCTORA
se dirige
directamente
a la cámara
frontal

Música suave
CONDUCTORA

De esta manera comprendemos cómo
el ámbito privado era concebido
como algo perteneciente al círculo
maculino donde se encuadran
acciones, pensamientos y formas de
ser.
Por otro lado, en el ámbito
privado encontramos a las mujeres
y la importancia de su trabajo
como madres.
Ser madre era lo que definía a las
mujeres de la época ya que de
ellas dependía el futuro de la
Nación.
Pero, pese a que ellas tenían una
tarea tan valiosa para los
intelectuales de la época, su
instrucción, autonomía, educación
o entretenimiento no estaba en
manos de ellas.
Entonces, ¿cómo ingresaron las
mujeres al ámbito público?

1’
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MATERIAL
DE ARCHIVO

fotos del
artículo
Literatura
americana
CARTAS A
SEÑORAS en
El Nacional
1880

Música suave
VOZ EN OFF

Pero es preciso ser mujer y mujer
de letras, y autora de bellas
composiciones, para escribirle a
un cofrade con su letra
diplomática, es decir, grande y
clara lo siguiente: Si VB. no es
nuestro presidente, será que no lo
merecemos, y es una lástima. Oh,
qué brío, qué vivor, y permita a
la literata, que sal ática. Bravo,
mil veces bravo. Con un abrazo
repito: Sarmiento for ever”.

30”
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Escena 5
DEPARTAME
NTO/
INTERIOR/
TARDE

Primer
Plano
intercala
con planos
detalles

insert
nombre de
la profe
Gabriela
Boldini

Entrevista 1 ENTREVISTA 1
02.52 a 05:27
SEG

La escritura femenina está también
como siempre ridiculizada,
descalificada, por parte de los
hombres. Incluso también de
mujeres que ven en la figura de la
literata, o de la mujer que
escribe, primero que está
desatendiendo sus ocupaciones que
tienen que ver con la casa, la
crianza de los hijos. También se
construye la idea de que las
literatas son como las pedantas.
Que quieren dedicarse a cosas que
en realidad no les corresponden.
Además, otra descalificación tiene
que ver con el hecho de que los
hombres a las publicistas las
llaman mujeres públicas.
Cuando se habla de “mujer pública”
tenemos determinadas connotaciones
que ponen en juego el pudor.
Entonces, por esa razón es que a
la hora de insertarse en estos
espacios las mujeres van a diseñar
determinadas estrategias. Una de
ellas, y que Mansilla también
utiliza, tiene que ver con el
seudónimo. Especialmente lo hace
con las primera novelas que
publica. Firmar los textos con

3’05”
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seudónimos y en muchos casos con
seudónimo masculino. Como un modo
de resguardo, de cautela. Otras
estrategias que utilizan tiene que
ver con cambiar un discurso
disruptivo, o discurso crítico
pero sin alejarse del todo de
ciertas representaciones que están
ya adjudicadas para la mujer.
Entonces, vamos a encontrar en el
siglo XIX que la escritura de las
mujeres no es una escritura que a
los ojos del siglo XX es tan pero
tan disruptiva del sistema;
En tanto las mujeres no van a
estar cuestionando por ejemplo
estos roles que la sociedad le
asigna”.

Cortina
divisoria

Cierre a
negro

música suave - 2”

MATERIAL
DE ARCHIVO

fotos del
artículo
Educación de
la Mujer  en
La  Nación
1883

Música suave
VOZ EN OFF

Eduarda Mansila escribió:
“Tal cosa no es aplicable a
nuestras mujeres, que tienen el
instinto de maternidad más
desarrollado que las yankees, y lo
llamo instinto expresamente, pues
en este caso lo es.”.
“Yo gusto mucho de la costura para
la mujer, y pienso, como Jorge

40”
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Sand, que cuando la mujer cose, es
cuando su pensamiento se
reconcentra mejor”.
“La ocupación manual es una de las
grandes superioridades que sobre
los hombres tenemos las mujeres de
clase elevada”.
“El trabajo manual es uno de los
grandes elementos de felicidad y
de utilidad que tiene la mujer”.
“Yo quizás porque soy mujer,
pienso que la moda y el lujo son
exponentes de civilización, y que
el embellecimiento de la mujer es,
ha sido y será mientras ella
reine, y reinará siempre. Una ley
natural”.

Escena 6
Sala de
lectura
interior
día

Plano
General
intercala
con planos
detalles

CONDUCTORA
se dirige
directamente
a la cámara
frontal

Música suave
CONDUCTORA

Es importante mencionar que salir
al ámbito público implicaba una
serie de pérdidas a nivel social
que las mujeres debían enfrentar.
El honor de una mujer estaba
estrictamente asociado con su
comportamiento sexual, social y
familiar. Con la castidad o la
fidelidad debida al esposo y no
con su saber letrado. Existía el
temor a ser tomada como ridícula o
pedante por expresar pensamientos

1’20”
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que se consideran no adecuados
para ellas en ese momento de la
historia. Para proteger su honor y
en cuidado de su pudor, las
primeras escritoras utilizaban
seudónimos para ocultar su
identidad.
A lo largo del siglo XIX el
seudónimo expresó un recaudo
contra la amenaza siempre latente
de una condena a la mujer y a la
artista. Muchas de ellas buscaban
huir de un nombre femenino que las
condicionaba. Las mujeres estaban
lejos del ejercicio de los
derechos mínimos para el ejercicio
de la libertad individual. Sin
derechos, sin la posibilidad de
elegir, reconocerse y ser
reconocidas como autoras. A
algunas les bastó con demostrar a
su público que tenían la
aprobación del padre o del marido
o de cualquier otra autoridad. La
validación de la obra a través de
prólogos fue unos de los recursos
que aparecieron en esta época .
Eduarda Mansilla firmó sus
primeros escritos bajo el nombre
de “Daniel”, con el tiempo cambió
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a Eduarda Mansilla de Garcia, su
apellido de casada, hasta llegar a
simplemente Eduarda.

Escena 7
interior
departame
nto
tarde

Primer
Plano
Intercala
con planos
detalles

entrevista Música suave
Entrevistada

Mansilla Eduarda en ningún momento
va a estar cuestionando su rol
materno, es más, lo va a estar
refrendando en sus escritos.
Incluso también va a estar
considerando que desde el espacio
del hogar, de la familia, de lo
doméstico se puede llevar ese
desplazamiento hacia lo público.
Entonces, esta es una estrategia
que en cierta manera van
utilizando las mujeres para
plantear, poner en discusión
ciertas cuestiones que tienen que
ver con demandas de género,
especialmente demandas vinculadas
con la educación.
Las mujeres en el siglo XIX lo que
piden, piden permanentemente en lo
periodístico es la instrucción.
Que sean educadas de la misma
manera que los hombres.Pero, como
decía, sin romper con estas
representaciones. Por ejemplo, en
el discurso en esta demanda de la
educación, ¿qué es lo que ella

1’30
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plantea? Bueno, a nosotras la
sociedad nos pide y nos pone como
misión que seamos educadoras y
formadoras de los ciudadanos, de
nuestros hijos, de la futura
ciudadanía. Pero cómo vamos a
educar y cómo vamos a formar
ciudadanos para la patria si
nosotras somos ignorantes, si no
tenemos instrucción, si no se nos
da esa oportunidad. Entonces, ahí
utilizan esta suerte de
artilugios, de tetras, de
estrategias, por las cuales están
como pidiendo a la sociedad, al
sistema, determinadas cosas, pero
bajo argumentos que no ponen en
cuestionamiento esos roles de
género.

Cortina
divisoria

Cierre a
negro

música suave - 2”
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Escena 8
anterior
departame
nto
tarde

Primer
Plano
intercala
con planos
detalles

insert
nombre de
la profe

Primer Plano
entrevista 1
intercala
con planos
detalles

ENTREVISTA 1
19:45 a 20:44
entrevistada

Tal vez, si nosotros hoy en día
leemos estos textos del XIX, por
ahí estas producciones con ojos
del siglo XXI.
Podríamos preguntarnos cuál ha
sido el tenor, la radicalidad o la
ruptura de esos planteos que ellas
proponen y nos parece que nos
quedamos con sabor a poco. Pero
bueno, lo importante es leerlas en
su contexto,
y entender que en el siglo XIX
hayan mujeres que amen de que
están planteando un feminismo más
bien doméstico, más bien maternal,
desde ahí se están posicionando
para avanzar o para hacer otro
tipo de cuestionamientos.

1:01”

MOTION
GRAPHIC

Se proyecta
la placa 2
Principal:
SER
ESCRITORA
(sxix) el
deseo hecho
realidad.
Capítulo 2:
Más que
madres,

MÚSICA: TAKE IT
OR LEAVE 00:12 A
00:19 SEG- BASE
MUSICAL ANEXO//
efecto fusión

- 7”

82



mujeres

Créditos Pantalla
negra

Créditos:
“Ser
escritora”
Giuliana
Scharponetti
Micaela
Campos
Agradecimien
to a la UNC.

Música de cierre - 10”
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Capítulo 3: A contramano de la historia: mujeres en el periodismo
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SEC.
IMAGEN

AUDIO Tiem
poOperación Contenido

Sonido Texto

Escena 1
Sala de
lectura
interior
día

Plano
general

zoom al
diario

Una mujer
joven se
encuentra
leyendo un
diario
tamaño
sábana

MÚSICA: TAKE IT
OR LEAVE 00:00
A 00:12 SEG-
BASE MUSICAL
ANEXO
increase el
volumen al
final

- 12”

MOTION
GRAPHIC
Principal

Se proyecta
la placa 1
Principal:
SER
ESCRITORA
(sxix) el
deseo hecho
realidad.

MÚSICA: TAKE IT
OR LEAVE 00:12
A 00:19 SEG-
BASE MUSICAL
ANEXO

- 7”

Cortina
divisoria

Cierre a
negro

música suave - 2”

Material
de archivo

Fotos de
diarios

música suave
VOZ EN OFF

A comienzos del siglo XIX la
diferencia entre periodismo y

45”
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antiguos literatura no estaba tan marcada.
Además, la producción de periódicos
estaba en manos exclusivamente de
hombres. Sin embargo, las mujeres
eran lectoras. Entonces, empezaron
a aparecer publicaciones que
pretendían ser escritas por
mujeres.

Escena 2
DEPARTAME
NTO/
INTERIOR/
TARDE

Primer
Plano
intercala
con planos
detalles

insert
nombre de
la profe
Andrea
Bocco

Entrevista 3 Entrevista 3
Andrea
de 01:28 a
02:36
música suave

Dentro de ese período 1830-1860
nosotros nos vamos a encontrar con
muchos periódicos producidos por
hombres que simulan ser escritos
por mujeres.  La Argentina, por
ejemplo, podríamos decir que es el
primero.
Evidentemente hay toda una
necesidad de construir un público y
hay una temprana advertencia de que
ese público tiene que tener una
incorporación de las mujeres. El
público debe ser femenino.Esto
tiene que ver con dos  cuestiones:
una es cómo esa máquina de
construcción del estado nación que
es el periodismo en el siglo
diecinueve, que es la escritura
pública va a, tempranamente,
definir para la mujer el lugar de
lectora, de público lector.

1’8”
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La forma de dirigirse al público
lector era paternal, con intención
de moldear el pensamiento y
corregir la conducta. Los temas
eran muy específicos, las modas, la
maternidad, el amor por la patria
emergente o los hijos. Estos temas
eran considerados escritura
femenina

Plano
medio

La
conductora
se dirige
directamente
a la cámara

Conductora Escribir para el ámbito público no
se consideraba una actividad digna
para la mujer.
Las mujeres que sí se animaron (y
tuvieron la posibilidad de hacerlo)
a escribir y publicar, dieron pelea
por sus derechos, por sus
iniciativas en campos como la
política y la cultura.
Estas mujeres criticaron y
cuestionaron todo el discurso
nacional masculino que las ubicaba
como amas de casa, que limitaba el
acceso a la lectura ya que se
esperaba que sólo consumieran
libros de novelas románticas o
históricas.
Además, estas mujeres escribieron
sobre política corrupta, educación
y educación laica.

1’
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Material
de archivo

imágenes de
la aljaba

VOZ EN OFF El primer periodico en aparecer con
producciones verdaderamente
femeninas fue La Aljaba. Luego, en
la segunda mitad del siglo
diecinueve a partir de la década
del sesenta aparecen más periódicos
producidos por mujeres por ejemplo
La Camelia.
En estas publicaciones encontramos
a las mujeres reclamando una
educación como la de los hombres.

20”

Escena 3
DEPARTAME
NTO/
INTERIOR/
TARDE

Primer
Plano
intercala
con planos
detalles

insert
nombre de
la profe
Andrea
Bocco

Entrevista 3 Entrevista 3
Andrea
de 05:09 a
06:05
música suave

¿Qué van a plantear? Van a plantear
básicamente la exigencia de la
educación de las mujeres en
igualdad de condiciones.Esa
exigencia es la puerta de ingreso
para poder empezar a avanzar en la
esfera pública. La otra pata de las
demandas o manera de construir la
voz enunciadora de las mujeres que
escriben periódicos es, justamente,
demandar que se las reconozca como
escritoras, como autoras.

55”

Material
de archivo

Imágenes de
referencia
al oficio de
escritor

VOZ EN OFF
Música suave

Aparecer como escritoras de un
periódico significaba desafiar la
concepción masculina del rol de las
mujeres en la sociedad. Trabajar
como literata o publicista, era un
movimiento arriesgado ya que por

40”
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ley toda producción de la mujer
pertenecía a su esposo o padre
quien podía reclamar formalmente.

Escena 4
DEPARTAME
NTO/
INTERIOR/
TARDE

Primer
Plano
intercala
con planos
detalles

insert
nombre de
la profe
Gabriela
Boldini

Entrevista 1 Entrevista
desde 01:27 a
02:44
música suave

Tenemos que tener en cuenta que
desde el paradigma patriarcal hay
ciertos estereotipos y ciertas
representaciones adjudicadas para
el hombre y para la mujer. La mujer
se va a ubicar en el espacio de lo
doméstico, de lo privado. Se
vincula con lo sentimental, se
vincula con lo pasivo, se vincula
con lo reproductivo. Se puede
configurar como lectora pero no
como productora de saberes en
contraposición con el hombre.
Entonces, partiendo de esos
estereotipos, esos binarismos que
de alguna manera están permeando
todo el discurso de la época;
podemos comprender cuáles son
entonces estos conflictos que
tienen estas mujeres que, como se
decía en la época, salen a la
palestra. Es decir, que salen a
pelear en el espacio público.
En ese sentido podemos recuperar
figuras muy significativas como
Eduarda Mansilla, Juana Manuela

1’3”
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Gorriti, Juana Manso, entre otras.

Cortina
divisoria

Cierre a
negro

música suave - 2”

Escena 5
DEPARTAME
NTO/
INTERIOR/
TARDE

Primer
Plano
intercala
con planos
detalles

insert
nombre de
la profe
Gabriela
Boldini

Entrevista 1 Entrevista
desde 02:46 a
03:32
música suave

En lo que tiene que ver
estrictamente con la escritura,la
literatura femenina o la escritura
femenina también está como siempre
ridiculizada, descalificada por
parte de los hombres. Incluso por
parte también de mujeres que ven en
la figura de la literata o de la
mujer que escribe primero que está
desatendiendo sus ocupaciones que
tienen que ver con la casa, con la
crianza de los hijos y también se
construye la idea de que las
literatas son las pedantas.

46”

Material
de archivo

imágenes que
refieren a
crítica

VOZ EN OFF
Música suave

Cuando apareció La Camelia, el
periodico El Padre Castañeta le
dedicó una serie de textos donde
celebra irónicamente su aparición y
dice que de ser mujeres tan
publicistas, que es como se llamaba
a quienes escriben para los
periódicos, parece que son mujeres
públicas. Acusación que iba
directamente contra el honor de las
escritoras.

45”
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De esta manera plantea que una
mujer constituída como productora
de textos, de conocimiento atenta
contra la moral.

Escena 6
DEPARTAME
NTO/
INTERIOR/
TARDE

Primer
Plano
intercala
con planos
detalles

insert
nombre de
la profe
Andrea
Bocco

Entrevista 3 Entrevista 3
Andrea
de 07:45 a
08:13
música suave

Mujer pública es un insulto(...)
que además en la época, si nosotros
revisamos las historias de mujeres
por ejemplo en Argentina, escritas
por algunos de los historiadores,
justamente se plantea cómo ese
insulto era un insulto muy fuerte
que generaba demandas, juicios.

28”

Primer
Plano
intercala
con planos
detalles

Entrevista 3 Entrevista 3
Andrea
de 08:36 a
música suave
09:03

Ahí vemos, cuán difícil era el
hecho de las mujeres animándose a
asumir la producción de un
periodico, ser las editoras de un
periodico.
Por eso, las responsables de La
Camelia nunca firman, no se sabe la
identidad.

27”

Placa en
pantalla
Fondo
negro

Aparece en
pantalla la
definición
de Autora de

Música suave En 1843 La Real Academia Española
reconoce el término autora, pero
fue recién a partir de 1880 que
esto empezó a ser algo normal.

20”
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La Real
Academia
Española

Cortina
divisoria

Cierre a
negro

música suave - 2”

Escena 7
Sala de
lectura
interior
día

Plano
medio
intercala
con plano
general

La
conductora
se dirige
directamente
a la cámara

música suave
Conductora

La situación para las mujeres
periodistas de la época o,
publicistas como se las llamaba,
significaba tener que dar una
batalla por el reconocimiento, el
honor, la dignidad, el respeto.Era
verdaderamente peligroso para su
integridad pública o dignidad como
mujeres.
Eduarda Mansilla fue una de las
mujeres que apareció en escena
junto con muchas mujeres que han
quedado muchas veces en el olvido
de la historia y que se están
comenzando a recuperar en la
actualidad.

45”

Material
de archivo

Artículo Una
visita a la
penitenciarí
a efecto
resaltado

música suave
VOZ EN OFF

Siento no poder dejar de criticar
algo en un establecimiento tan
admirablemente administrado  y cuya
construcción puede rivalizar con
las penitenciarias de Inglaterra y
de Estados Unidos; pero faltaría a
mi deber si no hiciera notar el

50”
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grande error que a mi entender se
comete en nuestra penitenciaria,
permitiendo que presos, ya
juzgados, que van a cumplir allí
una condena, que estan sujetos a un
reglamento severo, pero de fácil
observancia se hallen en contacto
con los enjuiciados sometidos a las
tramitaciones judiciales que
forzosamente se hallan en
condiciones diferentes.

Material
de archivo

Imagen
representati
va del
estado

música suave
VOZ EN OFF

Eduarda Mansilla en su escritura
pone en evidencia la violencia
masculina en la maquinaria del
estado. Con la novela Pablo o la
vida en las pampas impugna la
adjudicación de bárbaros solo a los
federales. Se cuestiona cómo la
guerra y la violencia son parte de
un mecanismo masculino del Estado.

45”

Material
de archivo

Artículo
Educación de
las niñas
Efecto
resaltado

música suave
VOZ EN OFF

¡Más fácil es instruir que educar a
la mujer! para instruirla bastan
maestras, profesoras, libros y
mapas. Pero la educación, esa
cultura del alma, que penetra en el
espíritu femeino, a través de su
sensibilidad y su imaginación,
¿Quién se lo da?

25”
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Escena 8
DEPARTAME
NTO/
INTERIOR/
TARDE

Primer
Plano
intercala
con planos
detalles

Entrevista 3 Entrevista 3
Andrea
de 26:08 a
28:18
música suave

Eduarda, es una figura muy
interesante en muchos aspectos. De
las mujeres escritoras del siglo
diecinueve, es posiblemente la que
tenga una obra literaria. Juana
Manuela Gorriti también podríamos
decir que tiene una obra.
Lo que tiene Eduarda es que nos
encontramos con una producción muy
amplia, muy diversa. Ella además es
precursora de muchas líneas de
escritura. Es precursora de la
literatura infantil, por
ejemplo.Ella es una de las
introductorias de ciertas
escrituras vinculadas al
fantástico. Y por otro lado, tiene
una versatilidad, una amplitud muy
importante a la hora de colaborar
en la prensa. Es alguien que habla
de las cuestiones de la sociedad en
su momento, es alguien que puede
poner en  evidencia sus
conocimientos de historia, sus
conocimientos de diplomacia
internacional. No solo porque ha
sido la mujer de un diplomático
sino porque ella ha viajado, forma
parte de toda una tradición
familiar política muy importante.

1’50
”
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Es una rara avis porque es una de
las pocas que puede hacer crítica
musical en su momento, con una
enorme formación musical.

Placa con
punto
clave:
mujer
escritora

Efecto de
escritura en
pantalla
fondo color
papel
antiguo

música suave
VOZ EN OFF

Eduarda nos muestra que una mujer
puede incursionar en la escritura,
en un abanico muy muy amplio y
hacerlo con mucha solvencia. Ella
se plantó como escritora a costa
del rol que la sociedad le impone
de mujer y madre.

15”

Cortina
divisoria

Cierre a
negro

música suave - 2”

Escena 9
Sala de
lectura
interior
día

Plano
medio
intercala
con plano
general

La
conductora
se dirige
directamente
a la cámara

música suave
Conductora

Estas mujeres debieron romper
muchísimas barreras sociales,
políticas y económicas para poder
insertarse en el espacio público y
desde allí plantear críticas
sociales y reclamos de género.
Es gracias a la pelea que dieron
ellas que hoy alguien como vos o
como yo puede soñar con escribir,
publicar un libro, ser periodista y
dueña de sus propias obras.

30”

MOTION
GRAPHIC

Se proyecta
la placa 1

MÚSICA: TAKE IT
OR LEAVE 00:12

- 7”
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Principal Principal:
SER
ESCRITORA
(sxix) el
deseo hecho
realidad.

A 00:19 SEG-
BASE MUSICAL
ANEXO

Créditos Pantalla
negra

Créditos:
“Ser
escritora”
Giuliana
Scharponetti
Micaela
Campos
Agradecimien
to a la UNC.

Música de
cierre

- 10”
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PALABRAS FINALES

A lo largo de toda la realización de nuestro Trabajo Final de Grado, se nos

presentaron diferentes desafíos y también debates dentro del grupo sobre la temática.

Como primer desafío, en la etapa de investigación nos encontramos con variedad de

documentos sobre escritura femenina, pero con otro enfoque diferente al planteado en este

trabajo, por eso reafirmamos la elección sobre el tema y la perspectiva femenina que

queríamos abordar.

En cuánto a la información que necesitábamos para conocer en detalle a Eduada

Mansilla, utilizamos la única investigación completa sobre su vida profesional relacionada al

periodismo con el libro: Escritos periodísticos completos (1860-1892) Eduarda Mansilla de

García. Edición, introducción y notas de Marina I. guidotti. Durante la lectura pudimos

detectar que Guidotti realiza una investigación y análisis exhaustivo sobre toda la producción

periodística y la repercusión de las obras de Eduarda. También pudimos conocer lo que

sucedía con una Argentina que se encontraba forjando sus primeros ideales a través de la

escritora. Estas lecturas nos permitieron tomar dimensión de las mujeres que se encuentran en

el ámbito de las ciencias, como Guidotti, o dentro del periodismo: Eduarda Mansilla,

Mariquita Sánchez, Juana Manuela Gorriti, Juana Manso, entre otras. Entonces como

comunicadoras mujeres nos preguntamos ¿por qué no conocimos antes a estas escritoras?

¿Por qué no leímos sus artículos?

Existe una falta de reconocimiento de mujeres en las ciencias y la cultura en general,

incluido el campo del periodismo. Sin embargo, detectamos que en la actualidad hay muchas

investigadoras estudiando sobre mujeres profesionales que también fueron partícipes en la

historia.

A raíz de las primeras preguntas, consideramos la necesidad de un nuevo plan de

estudios con perspectiva feminista en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la

Universidad Nacional de Córdoba. Plan que está actualmente en tratamiento pero no acabado.

En segundo lugar, podemos decir que además del proceso investigativo, se sumó el

esfuerzo permanente de adaptar los contenidos teóricos del tema a un proyecto audiovisual,

que sea atrapante y en concordancia a los diversos elementos que implica este lenguaje y

formato.

En cuanto a antecedentes audiovisuales solo encontramos un documental del Canal

Encuentro con duración de una hora que relata cuestiones vinculadas a la vida y obra de
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Eduarda Mansilla, pero desde una perspectiva sobre sus obras novelísticas. Esta pieza es la

única en formato audiovisual que pudimos localizar sobre Eduarda.

Entonces, la relevancia de este trabajo radicó en reconstruir una parte de nuestra

historia a través de un nuevo enfoque. Y, respecto a nuestra escritora Eduarda Mansilla,

otorgarle el reconocimiento que se merece con el aporte de un guión para la futura realización

de una serie documental sobre su vida y trayectoria.

Cabe destacar que decidimos presentar un proyecto de serie web documental con el

objetivo de poder presentarlo en concursos audiovisuales. Es la manera que encontramos de

realizar el producto a futuro, ya que no podemos solventar los gastos económicos que implica

llevarlo a cabo en estos momentos. Por eso, realizamos la escritura de tres guiones posibles

de llevar a cabo en caso de contar con los recursos necesarios. Consideramos importante que

este tipo de información esté disponible para inspirar futuros trabajos de investigación.

Diferentes formas de lucha se fueron dando a lo largo del tiempo y el espacio público

fue uno de los lugares para ello (marchas, debates, entre otros) Estas luchas también aparecen

en el plano de la virtualidad y consideramos que deben darse aún más en los campos

científicos. Por eso, trabajar con esta temática es un aporte a estas luchas y una forma de

visibilizarlas para poder pensar el presente y el futuro que queremos para la sociedad y en

especial, para  profesionales del área.

Con una mirada en retrospección de todo lo que generó este proyecto en nuestro

crecimiento personal y profesional, lo consideramos una herramienta de transformación para

estos tiempos que corren. Tenemos la convicción de que podemos construir una realidad más

justa, reflexiva y en igualdad de condiciones para las mujeres. Por eso apostamos a una

comunicación más democrática e inclusiva.

No queremos dejar de nombrar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,

que no logró su objetivo propuesto debido a las decisiones políticas de los últimos años. Es

importante recalcar que esta ley tenía un paradigma comunicacional inclusivo de derecho

humano fundamental. Implicaba la democratización en el acceso a la comunicación, con

años de luchas previas para su aplicación. Actualmente los medios de comunicación se

encuentran monopolizados y sostienen constantemente un discurso hegemónico, lo cual nos

preocupa como futuras profesionales.

También queremos mencionar la Ley 27.499, más conocida como la Ley Micaela,

que establece que todas las personas que integren funciones públicas del Estado tengan
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formaciones en temáticas de género. Esta ley es un avance en materia de derechos, pero

también se necesita que los profesionales de la comunicación que se encuentran en los

medios (tv, radio, internet, etc) tengan estas capacitaciones.

Por lo mencionado anteriormente, nos posicionamos como mujeres profesionales del

área de la comunicación y entendemos que nuestro compromiso es constante, no solo en el

ámbito académico y profesional sino también personal. Por eso, asumimos el desafío de

seguir trabajando colectivamente para construir una comunicación democrática, defender los

derechos adquiridos  y luchar por los que faltan en materia de comunicación y género.
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ANEXOS

Artículos

Una visita a la penitenciaría; Una visita a la penitenciaría (conclusión)
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Correo del día
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A los cazadores
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Una limosna
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La ilustración argentina
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Sobre crítica
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América literaria, educación de la mujer
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Educación de las niñas
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IMÁGENES DE ARCHIVO
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Anexo audiovisual

https://bit.ly/Anexoaudiovisual-CamposScarponetti
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