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Resumen 
El objetivo de esta ponencia es presentar un acercamiento inicial a la problemática del ethos 
vista desde el análisis del discurso,  a través del examen de un programa de radio con 
contenido religioso. Nos interesa analizar  los programas religiosos  de la radio porque 
partimos  de que su presencia en este medio constituyen un  ejemplo de  cómo en nuestra 
sociedad,  frente a las tribulaciones, fundamentalmente la violencia simbólica y física que 
padecemos cotidianamente,  se construye la necesidad de lo religioso y  de cómo los 
medios electrónicos,  en este caso la radio,  lo presentan y promueven. A nuestro parecer en 
este tipo de programas, la manera en que las agrupaciones religiosas se presentan a sí 
mismas,  esto es, construyen un ethos, está estrechamente relacionada al modo en cómo 
estas agrupaciones están interesadas en crear un vínculo con los radioescuchas que permita 
que estos últimos se adhieran al universo de creencia que proponen en sus transmisiones 
radiales. La presentación estará dividido en dos partes: una exposición muy sucinta de la 
noción de ethos, para después presentar, a partir de esta noción, un ejercicio de análisis  en 
un programa de radio con contenido religioso. 
 

Introducción 

 

La noción  de ethos  proviene de la retórica clásica. Es Aristóteles a quien debemos en 

mucho el desarrollo de este término junto con  el  de logos y el pathos. El ethos, designa  la 

imagen de sí que construye el locutor en su discurso para lograr la adhesión del 

destinatario. Esta imagen no es dada de antemano, sino que se construye por y en el 

discurso. De acuerdo con Aristóteles, son tres las causas por las que un orador es digno de 

fe: la discreción (prhónesis), la integridad (areté) y la buena voluntad (eúnoia)    

(Aristóteles: LII, 1 1378a ) 

La perspectiva de la retórica clásica es la que va a inspirar  el trabajo que se hará 

posteriormente desde las Ciencias del Lenguaje y en particular desde el análisis del 

discurso. Se debe en mucho a Chaïm Perelman el que la retórica clásica retomara nuevos 

aires  a partir de los años 50 del siglo XX. La llamada Nueva Retórica de Perelman  está 

fundamentada en una teoría de la argumentación, la nueva retórica se va a centrar en el 

estudio de las estructuras argumentativas: “el objeto de esta teoría –dice Perelman- es el 

estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar o aumentar la adhesión de las 

Con formato:
Izquierda

Comentario [MR1]:  

Eliminado: .

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7

mailto:amreynar@gmail.com


 

 

2 

2 

personas a las tesis presentadas para su asentimiento”  (1989: 34). Si bien Perelman no 

desarrolla como tal la noción del ethos  la trae a la discusión cuando desarrolla  la relación 

que se establece entre el orador y su auditorio, y advierte, de manera contundente, la 

necesidad de que el orador considere al auditorio en su discurso. La rehabilitación de la 

retórica que trae consigo esta llamada nueva retórica da elementos para repensar el 

problema del discurso y trae a colación, aunque de manera tangencial, la noción de ethos en 

la lingüística, particularmente desde  la perspectiva del análisis del discurso. En ésta la 

construcción de la imagen de sí está particularmente ligada a la enunciación. Es Émile 

Benveniste quien pone en el centro de la discusión lingüística esta problemática a través de 

su cuadro figurativo. Benveniste señala que la enunciación, como forma de discurso, posee 

dos figuras igualmente necesarias: una la fuente, la otra el fin de la enunciación. La 

enunciación para Benveniste es por definición alocución (1981:85). 

Esta mirada sitúa a las figuras de locutor y del alocutario dentro de una relación de 

dependencia mutua. Émile Benveniste, sin embargo, no alude al ethos. Es con la 

pragmática que se desarrolla  la cuestión de la imagen de sí en el discurso y  se pone interés 

en la manera en que el locutor actúa con su interlocutor en el intercambio verbal. Se pasa 

entonces de la  interlocución a la interacción. De esta manera, la imagen de sí y del otro que 

se construye dentro del discurso se despliega plenamente dentro de la perspectiva 

interaccional. Se sostiene que los participantes del intercambio verbal interactúan, y esto 

supone que la imagen de sí construida en y por el discurso  participa de la influencia mutua 

que uno tiene sobre otro. 

Desde esta perspectiva de la interacción, la pragmática debe mucho al trabajo del 

sociólogo Irving Goffman, Sus trabajos La presentación de la persona en la vida cotidiana  

(1971) ) y Los ritos de interacción (1970) ejercieron una importante influencia en los 

análisis conversacionales. Goffman (1971) sostiene que toda interacción social exige que 

los participantes en ella proporcionen en su comportamiento, voluntaria o 

involuntariamente, una cierta impresión de sí mismos, impresión que contribuye a 

influenciar, en mayor o menor medida, a sus interlocutores. La idea fundamental de 

Goffman es que toda práctica discursiva siempre está  “enmarcada en un contexto 

interactivo”. Los flujos realizados por los participantes “tienen   una gestión de sí mismo”. 

De igual forma todos los participantes están comprometidos en “salvar la situación”. En 
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este sentido, “cuando los actores someten su comportamiento al orden ceremonial 

dominante, ofreciendo su contribución al flujo ordenado de los mensajes, su objetivo es 

“salvar la cara, el efecto es salvar la situación”  (Goffman citado en  Herrera y Soriano, 

2004:73). Pero nuevamente es importante señalar que, al igual que Benveniste, Gofffman 

no utiliza el término de ethos en sus desarrollos. 

La noción de ethos propiamente dicha aparecerá en las Ciencias del Lenguaje en la  

teoría polifónica de la enunciación  de Oswald Ducrot, es decir,  dentro de una pragmática 

semántica, que considera que la argumentación, redefinida como la lógica de 

encadenamiento de los enunciados, está inscrita dentro de la lengua.  

Para Ducrot es el enunciado mismo el que da información sobre el autor o los 

autores eventuales de la enunciación. Para él es importante no confundir  las instancias 

internas al discurso, que son ficciones discursivas, con el ser empírico que se sitúa fuera del 

lenguaje. Distingue en las instancias internas del discurso, por una parte, entre el locutor 

“L”  al que  entiende como  “a un ser que, en el sentido mismo del enunciados, es 

presentado como su responsable, es decir, como alguien a quien se debe imputar la 

responsabilidad de ese enunciado” (1986:198); y por otra, al ser del mundo  “λ”. El locutor 

es el responsable de la enunciación, mientras que “λ”  es una persona “completa”, sostiene  

Ducrot,  que entre otras propiedades tiene la de ser el origen del enunciado. “L” y  “λ” son 

seres del discurso “constituidos en el sentido del enunciado y cuyo estatuto metodológico 

es por tanto enteramente distinto del sujeto hablante  (éste corresponde a una representación 

‘externa’ del habla, extraña a la que el enunciado vehiculiza)”  (1986: 204). 

  Analizar el locutor “L” en el discurso no consiste, entonces, en ver qué dice sobre 

sí mismo, pero sí la apariencia que le confieren las modalidades de sus palabras. Es justo en 

este punto donde Ducrot acude a la noción de ethos: 

“Para el orador, uno de los secretos de la persuasión según se la analizó a 
partir de Aristóteles, es dar de sí mismo una imagen favorable, imagen que 
seducirá al oyente y captará su benevolencia. Esta imagen del orador, designada 
como ethos o ‘carácter’, en ocasiones también es llamada, ‘costumbres oratorias’. 
No se trata de las afirmaciones jactanciosas que puede emitir sobre su propia 
persona dentro del contenido de su discurso, afirmaciones que por el contrario 
arriesgan chocar al oyente, sino de la apariencia que le confieren la cadencia, la 
calidez o severidad de la entonación, la elección de las palabras, de los 
argumentos” (1986:205). 
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En este sentido el  ethos está relacionado a “L”, al locutor como tal. Es como éste 

aparece en la fuente de la enunciación que se ve revestido con ciertas características que  

hacen que esa enunciación sea aceptada o rechazada: 

 “…el ethos es atribuido a “L”, el locutor como tal: por ser fuente de la 
enunciación se ve ataviado con ciertos caracteres que, por contragolpe, torna 
aceptable o rechazable esa enunciación. Lo que el orador podrá decir de sí mimo 
en cuanto objeto de la enunciación, concierne en cambio a ‘λ’, el ser del mundo  y 
no es éste quien está en juego en la parte de la retórica a que me refiero” (Ducrot, 
1986:205). 

 
 En la propuesta de Ducrot, como puede verse, la noción de ethos es utilizada para 

designar la imagen del emisor como ser de discurso, por lo que es muy próxima a la 

concepción aristotélica. Con todo Ducrot tampoco adelanta más sobre esta idea en sus 

trabajos posteriores. 

Dentro de la pragmática y el análisis de discurso, quien ha desarrollado 

expresamente un amplio trabajo sobre la noción de ethos  es Dominique Maingueneau a 

quien retomaremos  en esta ponencia. 

 

El ethos en Dominique Maingueneau 

 

Para este autor el enunciador se confiere y confiere a su destinatario un cierto 

estatuto para legitimar su decir; se otorga en el discurso una posición institucional y marca 

su relación con un saber. En este sentido si bien tiene como fundamento la retórica clásica 

de Aristóteles, la retrabaja y va más allá. Maingueneau, además de Aristóteles, retoma, del 

análisis de discurso, las nociones de cuadro figurativo propuesta por Benveniste y la noción 

de ethos propuesta por Ducrot, y las desarrolla más ampliamente. 

El trabajo de Dominique Maingueneau en torno al ethos  también va más allá de la 

dimensión argumentativa, si bien trabaja fundamentalmente textos escritos lo hace, 

asimismo, en aquellos textos que no presentan ninguna secuencialidad de tipo 

argumentativo y que, igualmente, no se inscriben necesariamente dentro de situaciones de 

argumentación. En este sentido, la noción de ethos permite reflexionar sobre los procesos 

más generales que llevan a un interlocutor a adherirse a una cierta posición discursiva 

El elemento fundamental, en esta propuesta, es que el ethos está ligado a la 

enunciación, no a un saber extradiscursivo sobre el enunciador. En términos pragmáticos  
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se diría que el ethos se despliega sobre el registro de lo mostrado y eventualmente  sobre lo 

dicho. Su eficacia se debe al hecho de que envuelve, de cierto modo, a la enunciación sin 

estar explícita en el enunciado, tal y como lo habría reformulado Ducrot en su teoría 

polifónica de la enunciación. El ethos,  nos dice Maingueneau, se muestra en el acto de 

enunciación, no se dice en el enunciado. Se queda por naturaleza en el segundo plano de la 

enunciación, debe ser percibido, pero no ser objeto del discurso; implica una experiencia 

sensible del discurso, moviliza la afectividad del destinatario. De tal manera que  siendo el 

ethos una noción que se construye a través del discurso no es una imagen del emisor 

exterior a la palabra; es un comportamiento socialmente evaluado que no puede ser 

aprehendido fuera de una situación de comunicación precisa e integrada en una coyuntura 

sociohistórica determinada. 

En la propuesta de Dominique Maingueneau la noción de ethos, además de vínculo  

fundamental que mantiene con la reflexividad enunciativa, permite articular cuerpo y 

discurso más allá de la oposición empírica entre  lo  oral y  lo escrito. Al respecto sostiene 

que la instancia subjetiva que se manifiesta a través del discurso no se deja concebir 

solamente como un status (profesor, amigo, profeta), sino como una “voz” indisociable de 

un cuerpo que enuncia y que está históricamente especificado. 

Señala, en este sentido, que todo discurso escrito, aún si lo niega, posee una 

vocalidad específica que permite remitir a una fuente enunciativa  a través  del  “tono” que 

testifica lo que dice. El término “tono”  presenta la ventaja de valorar tanto lo escrito como 

lo oral: “uno puede hablar del ‘tono’ de un libro” (Maingueneau, 1996: 80; y 1999: 78). 

Esta determinación de la vocalidad implica una determinación del cuerpo del enunciador (y 

no, desde luego, dice este autor,  del cuerpo del emisor extradiscursivo). La lectura hace, 

entonces, emerger un origen enunciativo, una instancia subjetiva encarnada que juega el rol 

de “garante” (Maingueneau, 1996:80; y 1999:79). La figura del  “garante”, en esta 

perspectiva,  es construida por el destinatario a partir de los indicios que provee la 

enunciación y que son de diversos órdenes; se le atribuye así un carácter y una corporalidad  

cuyo grado de precisión varía según los textos.  

En esta óptica el discurso es un evento inscrito en una configuración socio-histórica 

y no podemos disociar la organización de sus contenidos del modo de legitimación de su 

escena de palabra. Así, señala, entonces, Dominique Maingueneau el enunciador no es un 
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punto de origen estable que se experimentaría de tal o cual   manera,  es tomado en un 

marco fundamentalmente interactivo, una institución discursiva inscrita en una cierta  

configuración cultural que implica papeles, lugares y momentos de enunciación legitimas, 

un soporte material y un modo de circulación para el enunciado. En una perspectiva de 

análisis del discurso, sostiene este autor,  uno no pude hacer del ethos solamente un medio 

de persuasión como sucede en la retórica tradicional. El ethos es parte integral de la escena  

de enunciación al igual que lo es  el vocabulario  o los modos de difusión que implica el 

enunciado  por su modo de existencia. Esta escena de enunciación es presupuesta por el 

discurso  para poder ser enunciado y de regreso,  debe validarla a través de su misma 

enunciación: al desplegarse  todo discurso instituye la situación de enunciación que lo hace 

pertinente (1999:82). 

Maingueneau propone tres escenas de enunciación: la escena englobante, la escena 

genérica y la escenografía. La escena englobante corresponda a un tipo de discurso que le 

da su estatuto pragmático: literario, religioso, filosófico. La escena genérica es aquella cuyo  

contrato está vinculado a un género, a una “institución discursiva”: el editorial, el sermón, 

la guía turística, la visita médica. En cuanto a la escenografía, ésta no es impuesta por el 

género, es construida por el texto mismo: un sermón puede ser enunciado a través de un 

escenografía profesoral, profética, etcétera (1999: 83; 2010: 211-212). 

Las variaciones de las escenas de enunciación están vinculadas a la finalidad de los 

géneros de discurso. La guía de teléfonos, que no está exenta de una escenografía, es un 

género puramente utilitario. En cambio, el discurso publicitario o el discurso político 

movilizan escenografías variadas en la medida en que para persuadir  a su co-enunciador, 

deben captar su imaginación, asignándole una identidad a través de una escena de palabra 

valorizada. 

Maingueneau sostiene que no utiliza la noción de escenografía solamente  conforme 

a su uso teatral, sino que le confiere  un doble valor: por una parte le añade a la dimensión 

teatral de la “escena” la de la “grafía”, de la inscripción. Así más allá de la oposición 

empírica entre lo oral y lo escrito, una enunciación se caracteriza por su manera específica 

de inscribirse, de legitimarse prescribiéndose un modo de existencia en el interdiscurso. Por 

otra, no define la “escena  enunciativa” en términos de marco, de decorado, como si el 

discurso emergiera dentro de un espacio ya construido e independiente de este discurso, 
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pero considera el desarrollo de la enunciación como la instauración progresiva de su propio 

dispositivo de palabra. La “grafía” debe pues ser aprehendida  a la vez como marco y como 

proceso (Maingueneau, 1999: 84). 

El lector reconstruye  la escenografía de un discurso con la ayuda de indicios 

diversificados, cuya localización se apoya en el conocimiento del género de discurso, 

tomando en  consideración los niveles de lengua, el ritmo, etc., sobre los contenidos 

explícitos.  Así nos dice este autor: “En una escenografía, como en toda situación de 

enunciación, la figura del enunciador, el garante, y la figura correlativa de co-enunciador 

están asociados con una cronografía (un momento) y a una topografía (un lugar) de donde 

pretende surgir el discurso” (Maingueneau 1996: 83; y 1999:85). Así pues, la adhesión del 

destinatario se produce por un apuntalamiento recíproco de la escena de enunciación, del 

que el ethos participa, y del contenido desplegado. 

 

Una aproximación al análisis: El  ethos en el programa de radio “El Farol”.  

 

Retomando lo anteriormente dicho, la construcción del ethos en el discurso se da a 

partir del dispositivo de enunciación que se presenta en las alocuciones en los programas 

con contenido religioso. Es en el modo en que se organiza el discurso proferido en la radio  

donde  las agrupaciones religiosas, que hacen estos programas, van a construir una 

presentación de sí mismas, a lo largo de  su alocución.  En este sentido no se puede olvidar, 

como hemos dicho anteriormente, que la alocución radiofónica es una puesta en escena que 

pone en juego tanto el  marco institucional desde donde se emite una transmisión, hasta la  

emisión misma; en donde quien habla se presenta ante un público potencial, un público que 

puede imaginar, pero que no es necesariamente quien lo escucha.  

Lo que se presenta a continuación no tiene más pretensión que la de exponer un 

muy breve análisis del algunos fragmentos del programa que, en una revisión  preliminar, 

pueden dar una idea de cómo se construye el ethos en esta emisión.  

Primero nos parece pertinente aludir al ethos previo o prediscursivo a través de una 

presentación de la agrupación religiosa que transmite este programa ello nos permitirá 

poder entender desde dónde se está legitimando lo que se dice y ver como ello se construye 

en el decir mismo. En la dimensión lingüística  tomamos el nivel enunciativo que permite 
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organizar la puesta en escena  de los protagonistas de la enunciación (yo-tú)  con ayuda de 

los procedimientos de modalización, los llamados modos enunciativos (alocutivo, elocutivo 

y delocutivo). Ello nos puede permitir reconocer en términos de Maingueneau el garante de 

la enunciación, la escena englobante,  la escena genérica y la escenografía; y el nivel 

descriptivo, que permite hacer existir los seres del mundo nombrándolos y calificándolos de 

una manera particular (Charaudeau y Maingueneau 2005: 396). Son pues en las marcas de 

la subjetividad en el discurso donde es posible reconstruir al ethos. 

Las categorías iniciales en esta tarea de identificar el ethos a nivel enunciativo, de 

manera todavía muy general,  son:  las personas del discurso el yo y el tú. La deixis como la 

localización y la identificación en principio de las personas, objetos, procesos o 

acontecimientos. La modalización que refiere a la visión, al modo en que se ve aquello de 

que se trata, nos dicen Calsamiglia y Tusón,  la modalización es “un concepto que se refiere 

a la relación que se establece entre el locutor y los enunciados que emite” (2007:164). A 

nivel de la descripción  nos parece pertinente retomar el tema, de lo que se habla y el rema 

lo que se habla del tema, lo que permite identificar el posicionamiento del enunciador 

frente a ello;  y  finalmente,  los modos de denominación y designación. Estos son pues los 

indicadores que pensamos, inicialmente, podrían ser pertinentes para el análisis. 

Ahora bien el programa que hemos trabajo lleva por nombre “El Farol”; se 

transmitió el día lunes 28 de junio del 2004 por la frecuencia de 620 en el cuadrante del 

Valle de México. La frecuencia pertenece al grupo radiofónico RASA.  El programa “El 

Farol” inicio sus transmisiones desde enero del 2000 y sigue al aire hasta la fecha. Tiene 

una duración de una hora, de 21 a 22 hrs. Es un programa católico producido por la 

Editorial “La Cruz”  que pertenece a los Misioneros del  Espíritu Santo. Estos últimos son 

una orden religiosa clerical, esto es, está conformada por sacerdotes y laicos que se dedican 

al perfeccionamiento espiritual, al apostolado y a las obras de caridad. Los Misioneros del 

Espíritu Santo son una orden carismática de origen mexicano, con una importante presencia  

en la Ciudad de México.1 

                                                 
1 Los Misioneros del Espíritu Santo surgieron en diciembre de 1914 lidereados por el Arzobispo de Puebla 
Ramón Ibarra y González, el padre Félix de Jesús Rougier y la Sra. Concepción Cabrera Armida, pero no es 
sino hasta 1918 que se funda la primera comunidad pastoral. La congregación fue aprobada por la Iglesia 
Católica en 1939 por el Papa Pío X quién le dio el nombre que hoy ostenta. Se trata pues de un instituto 
religioso clerical de derecho pontificio cuyos miembros pueden ser sacerdotes, diáconos permanentes o 
hermanos coadjutores. 
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El tema tratado en este programa fue “La manipulación genética”. El formato se dio 

a partir de una charla entre cuatro participantes; tres hombres y una mujer, que se presentan 

como parte de la comunidad del programa “el Farol”. Uno de ellos es el conductor  del 

programa y los otros tres son invitados que al parecer son asiduos participantes de la 

emisión. La escena englobante es un discurso religioso que se construye a partir de la 

discusión de un tema “la manipulación genética de los seres vivos”. La escena genérica es 

una conversación entre los enunciadores y su público, cuya escenografía tiene un “tono” 

didáctico que se construye, fundamentalmente, a través  de la definición, la explicación, la 

ejemplificación y la reformulación. 

La estructura del programa  está organizada en bloques de intervención de los 

participantes y piezas musicales que los locutores comparten con el público. La música, 

además de ser un espacio para compartir con los radioescuchas, es un recurso técnico que 

hace las veces de  corte en las intervenciones, que permite dar un descanso a los escuchas y 

a los locutores recapitular la discusión. Esto es interesante porque los cortes musicales 

permiten la segmentación del programa e ir viendo la construcción de la argumentación. De 

una presentación de los invitados como especialistas y como amigos del auditorio. Se pasa   

a la presentación del tema y su desarrollo. Se continua con la postura de los especialistas, es 

entonces donde se manifiesta que no es cualquier especialista, son gente informada 

vinculada a una comunidad de fe, la fe católica y desde ahí construyen y defienden su 

posición frente a la temática tratada; es también aquí donde se expresa que son especialistas 

que siguen a la autoridad máxima de la institución católica, una institución jerárquica que 

delega verticalmente las funciones de evangelización. Ello es claro incluso para el público 

escucha quien si bien reconoce el esfuerzo de los invitados especialistas, hecha de menos la 

autoridad inmediata superior a los laicos en la estructura jerárquica: el sacerdote. 

Dado que este ejercicio es una revisión preliminar y por razones de espacio, no es 

posible analizar el conjunto de la segmentación del programa,  sólo se  presentan algunos 

ejemplos que nos parecen son significativos de lo que hasta aquí se ha expuesto. Veamos 

pues un primer  fragmento. 

“Editorial la Cruz presenta “El Farol”, una luz contracultural desde la fe. El 
Farol, como antaño en nuestras colonias, es un espacio en donde los vecinos se reúnen a 
platicar sobre las cosas que tocan sus vidas cotidianamente. En nuestro Farol buscamos  
hacer esto desde una perspectiva de fe, lo que con frecuencia nos hace nadar contra 
corriente y ser contraculturales. Como todos los lunes queda con ustedes nuestro 
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conductor Carlos Navarro Fernández” 
 

La identidad que se quiere construir del  “garante” se presenta desde el comienzo de 

la transmisión cuando se construye el ethos del enunciador a través de una descripción  que 

se hace a partir del nombre del programa, “Editorial la cruz presenta, una luz 

contracultural desde de fe”, en el uso de un nosotros inclusivo que apela a la comunidad 

que escucha la emisión: “nuestras colonias”, y en el uso de un nosotros exclusivo que 

construye la identidad de quien produce el programa, de quien lo realiza: “buscamos 

hacer”, “nos hace nadar”. En ello es de llamar la atención que a quien se presenta es a la 

Editorial y no a quien la sostiene que es la orden de los Misioneros; pero una Editorial 

alude  siempre a la idea de producción de textos, de discusión, de conocimiento, en este 

sentido se construye de entrada una identidad ligada a la posibilidad de discurrir sobre lo 

que otros no se atreven, de ahí la autodesignación de ser contraculturales pero desde la fe, 

esto es, desde los principios inapelables de un universo de creencias.  Revisemos otra 

alocución: 

 

“Amigos Faroleros  nos da muchísimo gusto como todos los lunes por las noches 
tenerlos aquí presentes para escuchar sus comentarios, sus opiniones en este su 
programa “El Farol” que editorial la Cruz les trae todas las noches a las nueve y cinco 
minutos, después de los cinco minutos de oración que ustedes acaban de escuchar. Eh, 
tengo hoy puros especialistas porque el es tema es así medio escabroso , pero 
especialistas que ustedes ya conocen, más bien son cuates de ustedes….” 

 
En esta intervención la designación del tú destinatario permite establecer la cercanía 

del enunciador con el radioescucha “Amigos Faroleros”, “tenerlos aquí”, “escuchar sus 

comentarios”, “en este su programa”.  A partir de la deixis  temporal : los lunes, hoy , se 

sitúa el tiempo de la transmisión el aquí y el ahora en la que esta se realiza;   la 

modalización apreciativa: “escabroso”, permite adelantar la complejidad del programa y 

con ello  se presenta a los participantes de la emisión: “tengo hoy puros especialistas”, una 

designación externa, de quien los reconoce como tales, la orden religiosa que los legitima 

para hablar en nombre  de  la agrupación de temas controvertidos. Pero al mismo tiempo 

son también viejos conocidos por el público: “ustedes ya conocen más bien son cuates de 

ustedes”, lo que permite inferir que son enunciadores que acuden o que están 

frecuentemente en el programa. 
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El ethos del enunciador se construye en esta primera parte de la emisión al 

presentarse como una entidad “Editorial la Cruz”, que a través de su programa  de radio el 

“El Farol” y sus especialistas, va a prestar un tema delicado, “complicado” como se señala  

pero del que se debe  hablar porque es importante, y por que ellos si se pueden atrever, 

atribuyendo con ello una autoridad a quien la representa, los invitados,  al presentarlos 

como “especialistas” o al menos gente informada que es reconocida por el público que les 

escucha; pero también como gente cercana en quien se puede tener confianza porque 

también son sus amigos. Veamos otro segmento: 

“Gracias Hector y agradezco mucho a los tres y a todos estedes que están allá 
afuera ya saben que queremos saber su opinión, sus críticas, que es lo que piensan de 
nuestro programa, de las cosas que decimos y cómo las decimos. Y, el día de hoy, como 
suele suceder  cada cierto tiempo nos hemos escogido un tema un poco complicado, es 
de esos temas que de repente nos dan miedo , que de repente hacen que como que 
nuestra fe católica por ahí se nos tropiece un poco por, por ignorancia, tanto de esa fe 
católica,  como de los temas escabrosos; vamos a hablar  hoy de ‘Manipulación genética 
de los seres vivos’ y nos vamos hacer la pregunta si es que estamos jugando a Dios 
cuando hacemos esta manipulación genética, manipulación genética, jugando a Dios. Ya 
desde ahorita nos pueden hablar para decirnos, de entrada, sin haber escuchado lo que 
decimos, qué  es lo que ustedes piensan de este tema ‘Manipulación genética’, nuestros 
teléfonos aquí en radio…” 

 
En esta intervención se destaca la importancia de la deixis espacial en la radio, en la 

localización dentro de cabina,  fuera de cabina, el  “allá afuera” y del “aquí en radio”, los 

que enuncian , los que escuchan. Destaca también el manejo de la emoción  “temas que de 

repente nos dan miedo” pero que abona a la argumentación de que ellos si pueden hablar de 

temas “escabrosos”, “complicados”, porque son “contraculturales”, son una comunidad que 

enfrenta la discusión aún de temas controvertidos, ellos se atreven. En ello no se puede 

olvidar que los Misioneros del Espíritu Santo son, dentro de la institución católica, una 

orden carismática y, hasta cierto punto, más “liberal” que otras ordenes religiosas católicas, 

y que busca mucho acercarse a los jóvenes. En la intervención anterior se puede también 

inferir el tipo de escena englobante en la que se inscribe este programa: “… de estos temas 

que de repente nos dan miedo, que de repente hacen que nuestra fe católica por ahí se nos 

tropiece un poco”. Es la discusión de un tema polémico que puede producir una emoción 

negativa “miedo” y que pone en juego  la perspectiva de la fe católica, por lo tanto es un 

discurso de corte religioso que se irá construyendo a lo largo de la conversación que 

sostienen los cuatro locutores. Ello también se refuerza con el uso de un nosotros inclusivo 
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que no alude sólo a los enunciadores, y a su público,  o a la comunidad científica que 

trabaja sobre estos temas, sino  a la humanidad, en un sentido universal que es baluarte del 

catolicismo  “…y nos vamos hacer la pregunta si estamos jugando a Dios cuando hacemos 

esta manipulación genética”. Analicemos otro pasaje: 

“Si, como no, mira clonación es uno de los tantos tipos de manipulación genética 
que se hace  eh, desde hace muchísimos años en animales y en plantas, en el siglo pasado, 
de microorganismos y clonación estrictamente quiere decir, eh, hacer un organismo a 
partir de otro organismo, un organismo o un conjunto de organismos y en el caso que nos 
ocupa vamos a hablar precisamente del hombre, porque todos ya han escuchado, han 
visto que la ciencia ha dado esa, ese conocimiento, que conocimiento excelente, pero el 
problema está en la técnica y en su aplicación, clonación para el ser humano implica 
tomar una célula un ovocito que es la célula materna que daría su, su dotación 
materna para formar un nuevo ser y fíjate que ese ovocito le quitan su núcleo, es decir 
su material genético o genoma , en vocabulario de manipulación genética y le insertan 
el núcleo de otra célula…”.  

 

Como señalamos más arriba la escenografía, retomando a Maingeneau, se da en el 

“tono” didáctico en el que se construye esta  conversación. En esta alocución encontramos 

que se hace uso  de la definición: “clonación es...”, de la explicación: “…clonación para el 

ser humano implica tomar una célula un ovocito que es la célula materna que daría su, su 

dotacion materna para formar un nuevo ser…”, de la reformulación: “le quitan su núcleo, 

es decir, su material genético o genoma, en vocabulario de manipulación genética…”; pero 

también en el manejo de una voz pausada  y cálida que  da confianza  y seguridad. Todo lo 

anterior construye la imagen del “especialistas” que  saben del tema complejo que están 

abordando y tratan de ponerlo en términos comprensibles para el público. Presentamos 

ahora un último fragmento: 

“…Laura Ruiz nos habló y dice que ella le preguntó una vez a un padre sobre el 
tema porque ella quería tener un hijo y no podía, el padre le dijo que esos hijos no los 
mandaba Dios y que si llegaban a tener un mal congénito siempre se viviría con eso, por 
eso ella opina, estamos de acuerdo con ella, que si es prudente que el padre este presente 
en este tipo de temas pues hace falta su opinión. Estamos de acuerdo con ella, el padre 
nos traicionó esta noche pero bueno, nos mandó a Héctor y a Diego como sus sustitutos, no, 
no es cierto, le mandamos un saludo al padre y prometemos traerlo cuando estos temas 
aparezcan y agradecemos mucho a Laura Ruiz que nos comentará esto llamándonos a 
nuestro teléfono. Lupita, estábamos, diego nos puntualizó, muy bien, esta definición de 
embrión, esta dignidad del embrión antes de los programas terapéuticos y de médicos y 
demás, por ahí un problema de definición, ¿es esto cierto Lupita?” 
 

Es interesante encontrar en este fragmento que la autoridad que se busca construir 
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en las alocuciones de los enunciatarios, desde el momento en que se les presenta como 

especialistas,  desde la manera en como organizan su alocución y su argumentación, como 

decíamos en un inicio, se le pone un límite. Este limite se da por el reconocimiento en la 

cultura católica  de una autoridad aún más legítima que la de ser especialista laico, el 

sacerdote,  que en esta ocasión está ausente en el programa; pero al que se alude a través de 

un discurso referido que hace un escucha a través de una llamada telefónica: “ella le 

preguntó una vez a un padre....el padre le dijo”. Los enunciatarios reconocen esta falencia 

y  a través de un acto de habla, la promesa, reconocen  que  frente a estos temas se requiere 

una voz aún más autorizada, la del sacerdote, que en todo caso sancionaría de acuerdo a la 

interpretación canónica de la institución católica lo que ahí se ha presentado  y que los 

mismos enunciatarios tratan de construir a lo largo de su conversación; por lo que no se 

invalida su conocimiento y la imagen de especialistas que de sí mismos presentan. Ello se 

expresa en el uso de un nosotros inclusivo y una modalización apreciativa que valora la 

intervención de los especialistas:“Lupita, estábamos, Diego nos puntualizo muy bien esta 

definición del embrión…”. Así como la petición  expresada en una pregunta que llama 

nuevamente a la explicación “….por ahí un problema de definición, “¿es esto cierto 

Lupita?”. 

 
A manera de conclusión 
 
Si retomamos los fragmentos presentados, en cuanto a la escena de enunciación,  tenemos 

que:  la escena englobante es un discurso  religioso . En cuanto a la escena genérica se 

presenta como  una conversación, y una escenografía que es de tipo didáctica, presenta el 

tema y problematiza sobre él, pero siempre bajo los principios de una fe, la fe católica. El 

ethos se perfila a partir de la construcción de un garante que se presenta  como voz 

autorizada de la Editorial la Cruz, por tanto de los misioneros del Espíritu Santo, los 

locutores se construyen pues  como especialistas que pueden tocar temas delicados y 

polémicos para el universo de creencias de la fe católica. Se presentan también como 

amigos  cercanos al público, dispuestos a dialogar y a atender todas las dudas; ello se 

expresa en el uso de  un tono didáctico, que usa la definición, explicación y reformulación 

para hacer comprensible el tema expuesto; pero, también, en la manera coloquial  y familiar  

con la que se invita al radioescucha a participar, lo que se ve en el uso constante del 
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nosotros inclusivo.  Es importante destacar que en el conocimiento previo (ethos previo o 

prediscursivo)  de los enunciatarios, gente allegada a la orden religiosa católica que emite el 

programa, permite, también, entender el cómo se estructura la argumentación en las 

intervenciones y la manera como pretenden validar su posición frente al tema tratado. El 

ethos previo o prediscursivo y el ethos discursivo son partes de un todo que permiten 

construir la escena de enunciación y la manera como está es validada.  Retomar la noción 

del ethos para analizar el contenido de un medio complejo como la radio, por los múltiples 

componentes técnicos y de lenguaje que en él se expresan, es un reto que, sin embargo, nos 

parece importante tomar; partimos de que, quizá, del conjunto de los medios de 

comunicación, es uno de los menos investigado en relación a los contenidos que en él se 

emiten. 
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Resumen 

La mensajería móvil es un sistema relativamente nuevo que ha sido aceptado con 

gran rapidez y se ha convertido en un fenómeno sumamente complejo. El teléfono 

celular se ha convertido en un aglutinador tanto de posibilidades de interacción: 

voz, escritura, multimedia, como de medios: tv, radio, audio, video, internet. Este 

trabajo se centra en la mensajería de texto y en la decisión de su uso ante la 

convergencia y diversidad de posibilidades de interacción. El estudio se realiza a 

través de la pragmática pues toma en cuenta factores lingüísticos y 

extralingüísticos de suma importancia para el acto comunicativo. 

La perspectiva pragmática está interesada en determinar las operaciones de 

contextualización que llevan a cabo los interlocutores para elegir la interpretación 

que, dentro de varios posibles significados, es la correcta en un estadio concreto 

de la comunicación. Los seres humanos rara vez somos literales cuando nos 

comunicamos; al contrario, dejamos implícita toda aquella información que 

creemos que nuestro interlocutor podrá obtener por sí mismo, por lo que la tarea 

de acceder a la interpretación pretendida por el emisor se convierte en un proceso 

inferencial bastante complejo. Y estas presuposiciones, según la teoría 

pragmática, se basan en que los participantes del acto comunicativo cooperan 

tomando la interpretación que, de acuerdo a lo que consideramos la intención del 

emisor, consideran más relevante en la situación comunicativa concreta.  

Este tipo de actos cognitivos, que se han estudiado en la interacción cara a cara y 

la comunicación mediada por computadora, también pueden estudiarse en la 

comunicación a través de mensajes de texto en la telefonía celular, 

evidentemente, incluyendo nuevos parámetros permitidos por el mismo medio y 

ahora, la posibilidad de elección del modo de interacción a través del dispositivo 

móvil.  
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La Relevancia de la pragmática en los actos comunicativos. Una perspectiva 
de análisis de la mensajería móvil 

Se pretende marcar la base teórica para el estudio de los factores que influyen en 

la emisión, como un tipo específico de interacción comunicativa, de los mensajes 

de texto en la telefonía celular. Se trata de aplicar, al hecho concreto de enviar 

mensajes de texto por teléfono celular, el aparato teórico de la pragmática, misma 

que ha demostrado su utilidad para estudiar la comunicación  en situaciones de 

copresencia física de los participantes.  

Con los dispositivos y servicios de telefonía que tenemos al día de hoy,  el usuario 

puede elegir la mensajería de texto sobre otras posibilidades comunicativas 

permitidas por su teléfono celular, haciendo con esto, una comunicación 

ostensiva1, es decir, intencionada. Este acto ostensivo se basará en varios puntos 

a revisar: la intención comunicativa, el conocimiento pragmático que tiene sobre su 

destinatario o contexto. El destinatario cooperará con su destinador otorgando 

relevancia y haciendo inferencias para dotar la mayor información posible en cada 

mensaje o acto comunicativo haciendo el menor esfuerzo. 

La comunicación es un bien común de la humanidad, sólo varía la forma en que se 

lleva a cabo y los medios que el hombre está ideando para conseguirla, 

superando, en el caso de la mensajería de texto, las limitaciones geográficas y 

dotándola de movilidad. 

1.1 Pragmática, contexto y relevancia en la comunicación y el lenguaje 

El lenguaje y la comunicación humana son tan complejos que existen diversas 

ramas, sobre todo en la lingüística, que estudian diferentes aspectos de estos. De 

esta manera, un mismo enunciado puede ser analizado de distintos modos, cada 

uno con intereses y conclusiones propios: desde la lexicología, la gramática, la 

semántica, o la pragmática, entre otras. No obstante, hasta antes de la 

                                                            
1 El concepto de ostensivo se refiere a una comunicación con una clara intención comunicativa, es decir, con 
la intención clara de que el interlocutor interprete correctamente el mensaje enviado. Este concepto se 
revisará más adelante. 
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pragmática, no se mostraba interés en estudiar la interpretación de un mismo 

enunciado (a),  en una situación particular (b), con un significado final o relevante 

en la situación (c). 

a) Juan y Laura tienen un perro que rasca la alfombra cuando tiene que salir al 
baño 

b) Juan dice a Laura “el perro está rascando la alfombra” 

c) El perro necesita salir 

La pragmática nos dice que es imposible analizar el lenguaje si lo separamos del 

contexto en que surge y es interpretado. La literalidad en el habla y la 

comunicación es poco común, se suele dejar implícita aquella información que se 

cree que el interlocutor podrá obtener por sí mismo; se basa la interpretación que 

se desea en la capacidad del interlocutor para aportar la información contextual 

que le permitirá interpretar correctamente el sentido final del mensaje. Esto es un 

cambio en el estudio, pues se opone el significado del hablante al 

descontextualizado significado de la oración. 2  

En el caso que nos ocupa, el estudio de la comunicación que establecen los seres 

humanos mediante la mensajería de texto, parece importante una perspectiva 

como la pragmática ya que permite indagar en la mediación que realiza el 

contexto, la inferencia y la relevancia en el proceso y resultado final de la 

comunicación. Así, se propone hablar del proceso de comunicación en la 

mensajería móvil (pragmática de la mensajería móvil). 

1.2 El contexto 

Como se ha mencionado, es en un contexto en donde los enunciados toman 

sentido y se vuelven relevantes. Esta es, precisamente, la novedad de la 

pragmática “su vocación explícita de estudiar el lenguaje en contexto.”3  

Al pensar en esta multiplicidad de contextos, Yus resume, al pensar en los 

contextos que pudieran darse en la comunicación por Internet, lo siguiente, que 

                                                            
2   Francisco Yus. Ciberpragmática, p 16 
3   Yus, op cit p. 19. 
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consideramos puede darse también en la comunicación a través de mensajes de 

texto: 

De este modo, habría que establecer una distinción preliminar entre el marco físico-social 

en el que tiene lugar la interacción y el contexto de la situación como una abstracción 

establecida por los hablantes, una dicotomía de total aplicabilidad a la comunicación por 

Internet (y a la comunicación a través de mensajes de texto) en la que el entorno material 

de los usuarios no importa o se identifica con los límites de la pantalla del ordenador (o del 

celular) y en la que los usuarios abstraen toda una gama de parámetros contextuales que 

serían relevantes en interacciones cada a cara4. 

Por tanto, y como se verá más adelante, fronteras sociales y contextos, como las 

que se dan en la comunicación presencial, se ven cambiados en la interacción a 

través de dispositivos móviles, al menos, por la posibilidad de establecer contacto 

con personas en distintos entornos geográficos y en cualquier momento. 

Es por esto que este texto, situado en un momento en que la popularización y 

convergencia de las tecnologías y dispositivos que permiten el intercambio de 

información son una herramienta muy cotidiana, y momento en que dichas 

capacidades comunicativas son utilizadas de una manera sumamente natural en 

estos nuevos soportes a través del lenguaje, vinculará una serie de conceptos 

teóricos que permitan dar un nuevo enfoque y perspectiva al estudio de los actos 

comunicativos realizados a través de la mensajería de texto de la telefonía celular. 

Mostrando así, la importancia del estudio de la interacción en la mensajería móvil 

y del lenguaje utilizado en estos actos que se han vuelto tan cotidianos. 

Usamos el lenguaje todos los días, tenemos conciencia de usarlo con mayor o 

menor corrección o efectividad, pero rara vez nos paramos a pensar en el 

mecanismo que hace funcionar la comunicación, es decir, en los principios que 

guían el empleo del lenguaje en nuestros diálogos con los demás.5 Estos usos del 

lenguaje son incorporados en la habitualidad de tal manera que se convierten, 

también, observables en los intercambios comunicativos a través de distintas 

interfaces. Pensando en  esto se puede plantear una situación donde un emisor, 
                                                            
4   Yus, op cit, p 26 
5   Graciela Reyes (2003) El abecé de la pragmática, p. 7, Arco Libros, Madrid. 
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en una reunión social, enuncia, a través de un mensaje de texto a), explicando con 

b) de la siguiente manera: 

a) Es un poco tarde. 

b) Te dije que era poco tarde para que nos fuéramos. 

En a), el emisor no hace mención explícita de alguna incomodidad causada por la 

hora, tampoco existe palabra alguna que denote la incomodidad o sugerencia para 

irse, al menos en lo explícito o meramente textual. Sin embargo se puede 

interpretar e inferir la oración de la manera que se expresa en b). Esta 

interpretación no puede ser explicada por la sintaxis ni por la semántica, ya que la 

sintaxis atiende principalmente la relación formal entre un signo  y otro, por otro 

lado, la semántica, estudiaría los vínculos entre los signos y los objetos a los que 

se refieren, dicho de otra manera, la semántica estudia las condiciones de verdad 

de los enunciados6. Dicho ejemplo puede observarse en una situación cara a cara 

o bien, en un mensaje intercambiado por celular. 

El proceso de comunicación se caracteriza por el conjunto de actividades 

racionales que se llevan a cabo y permiten obtener información del entorno 

(percepción) tanto como inferir nuevos conocimientos a partir de los previos 

“racionalidad, inferencia y sentido están indisolumblemente ligados a la actividad 

sociocomunicativa del hombre”7. De manera que se afirma que la comunicación 

verbal comienza propiamente cuando se reconoce la intención comunicativa del 

otro: 

Como hablantes, queremos que nuestros oyentes reconozcan nuestra intención de 

informarles de un determinado estado de cosas. Como oyentes, intentamos reconocer de 

qué tiene la intención de informarnos el hablante… La comunicación tiene éxito no cuando 

los oyentes reconocen el significado lingüístico del enunciado, sino cuando infieren el 

significado que el hablante le atribuye8. 

                                                            
6   José Portolés (2004) Pragmática para Hispanistas, Síntesis, Madrid. P. 22 
7   Constanza Moya Pardo “Relevancia e inferencia: proceso cognitivos propios de la comunicación 
humana” Universidad Nacional de Colombia. 
8   Sperber y Wilson, op cit. P37. 
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Así se vuelve importante la intención comunicativa pues la comunicación se basa 

en actos ostensivos. A continuación se describirá brevemente la teoría de la 

relevancia, modelo a utilizar y mismo que propone un análisis de la comunicación 

a través de la inferenciación de actos ostensivos basado en la relevancia.  

1.3 Teoría de la Relevancia 

Esta teoría se basa en la hipótesis de que la interpretación de los estímulos (que 

pueden ser actos comunicativos tanto verbales, como no verbales) está 

supeditada a la búsqueda de relevancia en la información. 9 Así mencionan 

Sperber y Wilson10, en la Teoría de la relevancia: 

Este libro está dedicado esencialmente a explorar la idea de que existe una propiedad 

única, la relevancia, que hacer que para los seres humanos merezca la pena procesar la 

información11

Y para concretar, veamos nuevamente en palabras de Sperber y Wilson 

Otra parte de la información es nueva, pero está conectada con la información vieja. 

Cuando estos nuevos y viejos elementos de información interconectados conjuntamente 

como premisas dentro de un proceso inferencial, es posible deducir ulterior información 

nueva: información que no habría podido inferirse sin esta combinación de viejas y nuevas 

premisas. Cuando el procesamiento de información nueva suscita esta clase de efecto de 

multiplicación decimos que es relevante. Cuando mayor es el efecto de multiplicación, 

mayor es la relevancia12. 

Dicho lo anterior es que deben aclararse a detalle algunos términos nuevos y otros 

mencionados ya que formarán parte de la manera en que entenderemos la 

comunicación por mensajes de texto en la telefonía celular. 

 

 
                                                            
9   Yus, op cit p 28. 
10   Se considera a Sperber y Wilson como los principales exponentes de la teoría de la Relevancia, 
misma que tiene sus orígenes en la Pragmática lingüística. Esta teoría se considera por algunos como una 
teoría de tipo cognitivo. 
11   Sperber y Wilson, op cit, p 65 
12   Sperber y Wilson, idem, p 65 
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1.3.1 Inferenciación vs decodificación 

Tradicionalmente, se ha considerado el proceso comunicativo como un acto en 

que los oyentes decodifican el mensaje que el hablante ha codificado, esto es, el 

modelo del código. En contraparte se tiene el modelo inferencial, este sostiene 

que la interpretación de los mensajes es mucho más complicada y está, de hecho, 

sujeta a hipótesis inferenciales sobre las que no hay certeza absoluta.13 En este 

texto se intenta demostrar por qué es necesario partir del modelo de código y 

complementar con el modelo inferencial, en palabras de Sperber y Wilson: 

Es cierto que una lengua es un código que empareja representaciones fonéticas y 

representaciones semánticas de oraciones. Sin embargo, existe un vacío entre la 

representación semántica de las oraciones y los pensamientos realmente comunicados por 

los enunciados. Este vacío no se llena más con codificación, sino con inferencia14. 

Ejemplificando lo anteriormente citado, y para clarificar el objeto de estudio de la 

pragmática, el lingüísta José Portolés comenta:  

Si un comunicante dice Tengo sed, se puede comprender en un contexto determinado que 

nuestro interlocutor nos pide agua. Evidentemente, esta conclusión no se encuentra en las 

condiciones de verdad del enunciado, pues, si lo negamos con un No es cierto, no se 

comprende que no sea cierto que quien lo ha dicho tenga sed. La parte del significado que 

correspondería a “mi interlocutor me está pidiendo agua” sería objeto de la pragmática15. 

La pragmática estudia esta otra dimensión del significado, analizando el lenguaje 

en uso, en situaciones concretas y “los procesos por medio de los cuales los seres 

humanos producimos e interpretamos significados cuando usamos el lenguaje”16. 

Evidentemente, estos procesos de inferenciación también son llevados y utilizados 

en la comunicación a través de la mensajería de texto, por citar, el ejemplo 

anterior de “es un poco tarde”. 

 

                                                            
13   Yus, idem, p 29.  
14   Sperber y Wilson, op Cit, p 20 
15   José Portolés (2004) Idem. P 23 
16   Graciela Reyes (2003) op cit., p7. 
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1.3.2 La comunicación ostensiva 

En la teoría de la relevancia se asume la idea de la comunicación intencional y se 

vuelve importante identificar la intención de comunicar algo para una correcta 

interpretación de dicho mensaje. Ante esto se proponen dos variantes de 

intención, la informativa (intención de informar algo, o de algo) y la intención 

comunicativa (intención de informar de la intención de informar algo). Esta 

intención comunicativa hace manifiesta para los participantes de la comunicación, 

la intención de informar del emisor, de manera que este estímulo adquiere un 

carácter ostensivo. “Mostrarle algo a alguien es un caso de ostensión”17

El comportamiento ostensivo proporciona evidencias de nuestros pensamientos. Si 

consigue hacerlo es porque implica una garantía de relevancia. Implica dicha garantía 

porque los seres humanos dirigen automáticamente su atención hacia aquello que es más 

relevante para ellos18.  

Por eso mismo, mencionan Sperber y Wilson, que un acto de ostensión conlleva 

una garantía de relevancia y que este hecho, al que denominan principio de 

relevancia, hace manifiesta la intención que hay detrás de la ostensión. Estos 

supuestos son bien aplicables a la comunicación por mensajes de texto, en donde 

el mensaje en sí, proporciona evidencias de los pensamientos del emisor, y el 

hecho de mandar el mensaje, es muestra de la ostensión del mismo. El proceso 

de relevancia, se encuentra situado del lado del destinatario. 

1.3.3 Comunicación e interpretación 

Como se dijo, el sujeto comunicante, inmerso en un proceso comunicativo, infiere, 

interpreta y rescata significados a partir de lo textual, lo contextual, la información 

previa que se tiene del interlocutor, e incluso del medio que se elija para llevar a 

cabo el acto comunicativo. 

Dicha comunicación, basada en una interacción e interpretación, puede 

entenderse a través de J. Habermas en Teoría de la acción comunicativa:  

                                                            
17   Sperber y Wilson, la relevancia, p. 67 
18   Sperber y Wilson, la relevancia, p. 68 
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Sólo el concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio de 

entendimiento sin más abreviaturas, en que hablantes y oyentes se refieren, desde el 

horizonte preinterpretativo que su mundo de vida representa, simultáneamente a algo en el 

mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar definiciones de 

la situación que puedan ser compartidas por todos. Este concepto interpretativo del 

lenguaje es el que subyace a las distintas tentativas de pragmática formal.19

1.4 Pragmática y situación comunicativa  

El proceso de comunicación está formado por distintos elementos que lo conjuntan 

hasta lograr una unidad que se convierte en un todo, en este caso, una acción 

concreta y particular: el acto comunicativo a través de mensajería de texto. Es 

importante pensar el acto comunicativo de tal manera ya que esto nos ayuda a 

clarificar que no siempre es igual, a pesar de que siempre se compartan pasos y 

elementos en este proceso.  

La pragmática, también estudia el discurso, o el texto y el uso del lenguaje, 

abordando el aspecto comunicativo y contextual,  es decir, “las condiciones que 

determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante 

concreto en una situación comunicativa concretas, como su interpretación por 

parte del destinatario”20. 

De manera que existen situaciones en que lo que decimos no está precisamente 

emparejado con lo que queremos decir ni corresponde únicamente a una 

descodificación literal. Estas situaciones comunicativas tienen un significado que 

no es precisa ni únicamente lingüístico. Veamos un ejemplo muy conocido: 

Cuando un diplomático dice que sí, quiere decir “quizá”; 
Cuando dice quizá, quiere decir “no”; 
Y cuado dice no, no es un diplomático. 
Cuando una dama dice no, quiere decir “quizá”; 
Cuando dice quizá, quiere decir “sí” 
Y cuando dice sí, no es una dama.21

Voltaire 

                                                            
19   Jurgen Habermas (1981), Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y 
racionalización social. Taurus, Madrid. 
20   Victoria Escandell Vidal, Introducción a la pragmática. Barcelona, Ariel Lingüística, 1996. p 14. 
21   Citado en Victoria Escandell Vidal, Introducción a la pragmática. Barcelona, Ariel Lingüística, 1996. 
p 15. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Este conocido texto es una contradicción con el sistema de la lengua únicamente 

como código, pues las palabras no mantienen el significado semántico. Sin 

embargo, al imaginar  y recrear ambas situaciones, podemos entender 

perfectamente el sentido de las palabras y dar como correcto el sentido 

pretendidos por el emisor en cada una de las situaciones, en contextos 

particulares.   

Estos fenómenos son exitosos gracias a una contextualización previa, que es la 

única que puede hacer inteligible el mensaje de acuerdo con la intención 

comunicativa presentada, en primera instancia, por el emisor y en segunda, por la 

disposición del oyente o destinatario y vemos que hemos desarrollado complejos 

mecanismos de inferencia que entran en funcionamiento automáticamente para 

recuperar lo que nuestros interlocutores quisieron decir a partir de lo que 

realmente dijeron y constantemente estamos utilizando estrategias que nos 

conducen a contextualizarlo todo de la mejor manera para que tenga un verdadero 

sentido y sea un producto realmente pertinente a cada situación y, en  términos 

cognitivos, relevante o significativo. 

Este vínculo permitirá dar cuenta de manera sistemática del uso del lenguaje en la 

comunicación mediada por el teléfono celular, realizada en la modalidad de 

mensaje de texto, ya que abordaremos los factores en la toma de decisión, ante 

las distintas posibilidades de interacción, inmersos en una situación comunicativa. 

1.4.1 Referencia y Deixis 

Si pensamos en la comunicación como el proceso de “poner en común”, 

comprender una frase no consiste simplemente en recuperar significados, sino 

también en identificar referentes. De acuerdo a procesos cognitivos, la 

comprensión requiere decir el concepto, definirlo y dar un ejemplo. En este caso, 

no basta con sólo entender las palabras, es necesario saber a qué objetos o 

hechos concretos se refieren. 

La asignación de referencia, en este tipo de interacción, constituye un paso previo 

e imprescindible para la adecuada comprensión de cada acción comunicativa, 
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piénsese en cada enunciado (mensaje) como un acto. Cada enunciado es 

comprendido a través de la situación y de la parcela compartida entre los 

involucrados, a pesar de que los enunciados, sintácticamente, sean comprendidos 

por cualquier persona, es el conocimiento de la situación y los referentes 

correctos, lo que dota a cada acto de particular relevancia.  

A: en el estacionamiento en diez 

Para la correcta interpretación de este enunciado es necesario identificar, al 

menos, dos elementos en cuanto a la textual: qué estacionamiento y diez qué. 

Ahora, de acuerdo a lo extratextual, el destinatario tiene que saber, primero quién 

le envía el mensaje, esto es, en la mayoría de casos, sencillo, pues el mensaje de 

texto llega a nombre del destinador, sin embargo, puede darse el caso en que el 

mensaje llegue de un número desconocido. El otro dato que debe conocer este 

destinatario es el lugar exacto del estacionamiento, que tampoco se encuentra 

especificado, esto lleva a inferir que no es la primera vez que una cita de este 

tiempo se da, o que el estacionamiento es de una magnitud que no permite una 

mala interpretación.  

1.5 Conceptos para una pragmática de la mensajería móvil 

Para integrar coherente y sistemáticamente lo mencionado anteriormente, a pesar 

de la interpretación pragmática que se está buscando, es necesario definir ciertos 

conceptos, hasta ahora utilizados de manera casi natural, y presentar una 

caracterización más precisa de los diferentes elementos que configuran la 

situación comunicativa. Nuestro modelo de análisis está constituido por dos clases 

de elementos22: 

a) De naturaleza material, física, pues son entidades objetivas, 

descriptibles externamente; y  

b) De naturaleza inmaterial, ya que se trata de los diferentes tipos de 

relaciones que se establecen entre los primeros. 

                                                            
22   Victoria Escandell Vidal, op. cit. p. 25 
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1.5.1 Componentes materiales 

Se presenta al mensaje en sí, y por otro lado, el elemento unilateral, como el 

contexto en que se produjo dicho mensaje. En el sistema comunicativo real  no 

podemos pensar en estos elementos por separado, ya que si nos limitamos 

solamente al enunciado, estaríamos abarcando solo el aspecto gramático, que a 

pesar de su importancia, no puede explicar la comunicación en situaciones reales 

ni concretas. De modo que no es conveniente quedarse en el enunciado, sino 

llegar a la enunciación, esto se explicará más detalladamente en los siguientes 

apartados. 

1.5.2 De Hablante a Emisor y Destinador 

Se designa como emisor a la persona que produce intencionalmente una 

expresión lingüística en un momento dado, ya sea oralmente o por escrito. Este 

término se ha tomado de la teoría de la información, sin embargo, es necesario 

mencionar, de acuerdo a complementos comunicativos. 

Así, cuando en pragmática y en este estudio, se habla de un emisor, lo estamos 

distinguiendo de un hablante y, en otras circunstancias, de un interlocutor. El 

emisor es, por obvias razones, un hablante y también un interlocutor, sin embargo, 

un hablante del español, o cualquier idioma, lo es también en el momento en que 

se encuentra callado, y un interlocutor, lo es solamente en el momento en que se 

produce un diálogo. En este sentido, el emisor es el hablante que está haciendo 

uso de la palabra en un determinado momento y lo es sólo cuando emite su 

mensaje, así sea visto en el tiempo en que se envío, o más tarde. Con este 

término no nos referimos a una categoría absoluta, sino a una posición 

determinada por las circunstancias. Esta es una construcción correcta para definir 

a aquel sujeto, en la interacción comunicativa, que emite un mensaje, sin 

embargo, a lo largo del texto se ha dicho que este sujeto tiene fines específicos y 

construye su mensaje y destina de acuerdo a sus intenciones y necesidades, por 

lo cual, nos parece más correcto designar, siguiendo a Roman Jakobson, el 
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término destinador23 para este sujeto que emite y destina su mensaje a otro sujeto 

particular; el destinatario. 

1.5.3 Destinatario 

Con este nombre se designa a la persona o personas a quien el emisor dirige su 

enunciado, y con las que normalmente suele intercambiar su papel en la 

comunicación. El término destinatario se refiere a sujetos, y no a mecanismos de 

distintos tipos, como lo sería un receptor. Del mismo modo, contrasta con el 

oyente, en el mismo sentido que emisor con hablante, pues el oyente es todo 

aquel que tiene la capacidad abstracta de comprender determinado código 

lingüístico, y más abiertamente, que es capaz de percibir e interpretar cualquier 

señal externa de tipo sonoro. El destinatario es la persona a la que se dirige un 

mensaje24. 

El destinatario es la persona elegida por el destinador, en la cual se ha pensado al 

momento de construir el mensaje, es decir, está construido específica y 

particularmente para él. Esto es muy importante, pues alguna persona que 

escuche o lea algo por equivocación no será el destinatario, sino únicamente un 

receptor u oyente. Así que, al pensar el destinatario, el destinador adecua su 

mensaje para que sea comprendido correctamente, y cumpla con su fin 

comunicativo.25

1.5.4 Enunciado 

El enunciado es la expresión lingüística que produce el emisor. Un enunciado es 

un estímulo físico, una alteración, una modificación del entorno, sea visual, o sea 

oral. El término enunciado se usa para hacer referencia a un mensaje construido 

según un código lingüístico.  
                                                            
23   Richard Ohman, “Los actos de habla y la definición de literatura” en Pragmática de la comunicación 
literaria, Arco Libros, Madrid, 1999, p 20. 
24   Escandell, op. cit. p 27 
25   El  filósofo  norteamericano  Donald  Davidson,  hace  referencia  en  la  importancia  de  la  primera 
persona en el acto comunicativo pues, menciona que al ser él quien da la pauta, presenta ventaja sobre su 
receptor y tendencias a dominar la comunicación pues la comenzó con un fin particular. 
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Los límites del enunciado están fijados por la dinámica del discurso (la 

conversación en sí), cada una de las intervenciones de un emisor es un 

enunciado. Respecto al límite o espacio físico de un enunciado, y basado en el 

cambio de emisor, los enunciados pueden ser, desde una interjección o una frase 

sustantiva hasta un libro entero o, SMS. Esto quiere decir que, gramaticalmente, el 

enunciado no tiene límites, sino que el límite depende de la naturaleza discursiva o 

dialógica dada por cada situación comunicativa. Por último, la oración se evalúa 

en términos formales: correcta o incorrecta, mientras que el enunciado se evalúa 

según criterios pragmáticos: es adecuado o inadecuado, efectivo o inefectivo26. 

1.5.5 El entorno (situación espacio-temporal)  

El entorno es el soporte físico, las características bajo  las que  se realiza la 

enunciación, es lo que en muchos lugares se muestra como contexto o situación 

espacio-temporal. El entorno es algo más que un simple escenario, desempeña un 

papel muy importante, pues, hemos visto en ejemplos antes citados, que la 

circunstancias que imponen el aquí y el ahora influyen en las elecciones 

gramaticales, quedando reflejadas en la forma del enunciado al tiempo que 

constituyen uno de los pilares en que se fundamenta su interpretación. 

A continuación se presenta un pequeño esquema, con lo visto anteriormente: 

                      Destinador                   Enunciado                    Destinatario 

      Entorno 

1.5.6 Los componentes relacionales (inmateriales) 

Para el estudio pragmático, son tan o más importantes que los elementos que 

componen el sistema comunicativo,  las relaciones que se establecen en el mismo 

y que le dan lugar, haciéndolo un acto único y particular. Dice Escandell, “Las 

relaciones que se establecen dan lugar a conceptualizaciones subjetivas; éstas, a 

                                                            
26   Escandell, op. cit. p 29 
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su vez, generan principios reguladores de la conducta que se objetivan en forma 

de leyes empíricas (es decir, de regularidades observables de naturaleza no 

prescriptiva)”.27

1.5.7 La información pragmática 

Es el conjunto de conocimientos, creencias, ideas, opiniones, sentimientos y 

demás que presenta un individuo en un momento cualquiera de la situación 

comunicativa; en este caso, de la interacción a través de mensajes de texto. Esta 

información es tanto del emisor como del destinatario, pues ambos poseen una 

serie de experiencias, percepciones, pensamientos y sentimientos que los hacen 

actuar de una manera específica y no de otra.  

Los interlocutores, generalmente, comparten considerables cantidades de 

información, como visiones culturales, un entorno compartido, situaciones previas 

y alguna idea conjunta que los une en un momento específico, de modo que se dé 

un fenómeno interesante, puede resumirse como: entre mas contexto, menos 

texto, esto, que ya es un lugar común en lingüística y comunicación, lo 

observamos en los SMS, que en algunas ocasiones son muy breves y se 

interpretan de manera mucho más amplia que con el significado literal de la 

oración. 

Con la información pragmática se ha hablado de conocimiento mutuo,28 con el 

supuesto de que se parte de lugares parecidos para llegar a interpretaciones 

correctas. Sin embargo, este término se ha cambiado por el de entorno 

cognoscitivo compartido29, según la cual lo que los interlocutores comparten es un 

conjunto de hechos cuya representación mental, una porción de todo lo que 

comparten con respecto a la situación comunicativa, dan como verdadera, por ser 

directamente perceptible e inferible. 

                                                            
27   Ibíd. p. 31 
28Sperber y Wilson en M. V. Escandell Vidal, op. cit. p. 32  
29 Idem, p 32.  
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1.6 La mensajería de texto como acto de comunicación ostensiva 

Para estudiar este tipo de interacción es necesario presentarla y reconocerla como 

parte fundamental de las comunicaciones móviles, ya que de estas, la tecnología 

celular es la que ha tenido mayor penetración30y en esta, el servicio de mensajería 

de texto ha sido fuertemente aceptado por la mayoría de los usuarios31. Así que 

se vuelve importante situar los conceptos de la pragmática lingüística en las 

comunicaciones móviles en un momento en que la telefonía celular se muestra 

como pilar representativo de nuestros días. De este modo también habrá que 

destacar la importancia que toma el interfaz por sí mismo para realizar los 

intercambios comunicativos necesarios y requeridos. 

Es importante la mención del interfaz debido a que en nuestra realidad convergen 

distintos tipos de dispositivos, desde los que sólo permiten funciones de voz y 

texto hasta los que permiten grabar video digital en alta definición o conectarse 

ilimitadamente a internet a través de red 3G32, de manera que el dispositivo que el 

usuario posea, influirá en las tomas de decisión de interacción comunicativa 

posibles. 

En la manera en que la interfaz se vuelve pieza fundamental en la toma de 

decisión del acto comunicativo es necesario aclarar que en este trabajo toman 

importancia y se vinculan, en el intento de una pragmática de la mensajería móvil 

y, dada la importancia que han tomado las pantallas en la telefonía celular junto 

con la posibilidad de descargar aplicaciones, algunos conceptos de Lipovetsky, al 

referirnos a las pantallas y algunos otros de Lev Manovich, al mencionar la 

importancia del software en estas comunicaciones móviles. Así intentamos 

construir un estudio en donde sean tan importantes las intenciones del emisor, 

como las posibilidades de interacción y recepción que permiten los dispositivos al 

día de hoy. 

                                                            
30   Manuel Castells, Comunicación móvil y sociedad. Una perspectiva global, p 19. 
31   Manuel Castells, Comunicación móvil y sociedad. Una perspectiva global, p 20 
32   La red 3G es la que permite realizar, en la telefonía celular y dispositivos móviles, comunicación de 
voz, datos y, hasta el momento, la mejor conexión móvil a internet. Esto se explicará más detalladamente en 
el capítulo 2. 
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Se destaca el punto de partida, el destinador, ya que para este estudio se 

privilegia a éste como el sujeto activo que inicia un acto ostensivo-comunicativo, 

iniciando una acción, tomando en cuenta su lugar y relación con el mundo así 

como con los demás sujetos participantes, de tal modo que este actor recurrirá a 

una evaluación de todos sus recursos pensando en sus intenciones y su finalidad. 

Una distinción a tomar en cuenta en estos procesos, será la relevancia, ya que, 

“comunicar consiste en atraer la atención de un individuo: de aquí que comunicar 

signifique dar por supuesto que la información que se comunica es relevante”33 de 

esta manera también toma gran importancia el receptor o destinatario, como 

intérprete y otorgante de más o menos relevancia a cada mensaje. 

1.7 Comunicación móvil 

Definir el concepto de comunicación puede resultar una tarea hasta imposible, 

dadas las características polisémicas del mismo vocablo, e inclusive un empresa 

fuera de tema, sin embargo es necesario aclarar si los procesos de intercambio de 

información a través de mensajes de texto, enmarcados en este estudio, son o no, 

un acto comunicativo.  

Primeramente, trataremos el término comunicación reconociendo “la existencia de 

una serie de características básicas y aceptadas de forma más o menos 

generalizada, entre las que destacan sus aspectos procesuales, transaccionales y 

simbólicos pero; sobre todo, su sentido etimológico, esto es, como acción de 

poner en común.34 Consecuentemente, esta acción de “poner en común” nos 

obliga a ver la comunicación como un sistema  (proceso activo) en el que los 

interlocutores participan.35 La sociedad en red móvil es, simplemente, la estructura 

social conceptualizada como sociedad en red que se amplía gracias a las nuevas 

tecnologías de comunicación inalámbrica.36

1.7.1 El proceso de comunicación en la comunicación móvil 

                                                            
33   Sperber y Wilson (1994). La Relevancia, p. 9 
34   Gabriel Pérez Salázar (2008) Tesis doctoral pag. 3 
35   Bateson, et al. La nueva comunicación, p 77 
36   Castells, Comunicación móvil y sociedad p. 18 
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Los actos comunicativos son tan actuales y tan antiguos como el lenguaje 

articulado lo es en la historia del hombre. Por tal motivo, el ser humano ha  

desarrollado complejos sistemas de interpretación e inferenciación y es capaz de 

obtener y rescatar significados a partir de un sinnúmero de referentes que van 

más allá de lo meramente textual y explícito, tomando en cuenta este proceso y 

“de acuerdo con el modelo inferencial, la comunicación se consigue mediante la 

producción e interpretación de pruebas”37. Es bajo este supuesto (y que el hombre 

incorpora a los nuevos sistemas comunicativos, las virtudes de sistemas 

anteriores) y diversos análisis de la interacción cotidiana que resultan notorias las 

carencias de estudiar los procesos de comunicación únicamente a través del 

proceso de codificación-descodificación. 

Al día de hoy, la comunicación mediada por diversos dispositivos es vista también 

como un acto cotidiano y un ordinario intercambio de información, de modo que se 

ha vuelto muy común el hecho de decir “te mando un mail”, “hablamos en msn”, 

“te mando mensaje”, “twiteamelo” entre otros. Tan popular se ha hecho la 

comunicación a través de dispositivos móviles que, del mismo modo, es muy 

normal conjugar verbos surgidos a raíz de los nuevos sistemas comunicativos, tal 

es el caso de “mailear”, “mensajear”, “twitear” y estas características tan ordinarias 

nos demuestran la importancia de esta “comunicación móvil”. Y tan arraigados 

están estos sistemas móviles que así mismo se han vuelto lugares “te veo en 

msn”, “estoy en el celular” “¿dónde estás?” 

Así se presenta este esbozo de vinculación entre la pragmática y la comunicación 

móvil como línea y conceptualización para el estudio de estas acciones donde, 

finalmente, y a través del modelo de relevancia se vinculan y definen los 

elementos y unidades de análisis de la interacción a través de mensajes de texto, 

mismas que logran que todos los días, la comunicación a través de mensajes de 

texto, resulte exitosa. 

 

                                                            
37   Sperber y Wilson, p 13. 
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Resumen 
 
El presente trabajo centra su atención en el problema del relativismo teórico en los 

estudios de la comunicación intentando responder a la pregunta por su génesis, 

transformación y emergencia desde mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI 

tomando como casos de estudio la bibliografía especializada sobre el tema. El estudio se 

plantea como una reflexión teórica y se fundamenta en la semiótica de C. S. Peirce, 

específicamente en su consideración triádica del signo, la semiosis, la configuración del 

Objeto Dinámico, los hábitos y las creencias. El trabajo, si bien es parte de una 

investigación más amplia, centra su atención en los sistemas conceptuales y en la forma 

en que la comunicación ha sido construida ontológicamente en la historia dentro del 

periodo referido. Por lo tanto, el trabajo se organiza en tres secciones. En la primera de 

ellas se presenta el problema del relativismo teórico en los estudios de la comunicación 

mientras que en la segunda de ellas se presentan las bases de la semiótica peirceana para 

el estudio de sistemas conceptuales y lo que aquí se denomina la semiosis histórica. 

Finalmente, en la tercera sección se presenta la aplicación del marco semiótico propuesto 

para el estudio del relativismo teórico en los estudios de la comunicación.  

 
 
Palabras clave: Teoría de la comunicación, epistemología, semiótica peirceana, 

semiosis, sistemas conceptuales. 
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Presentación 
 
El espacio conceptual de la comunicación se vuelve cada día más vasto y difícil de 

sintetizar no sólo por lo extenso de la bibliografía producida sobre el tema, sino por la 

disparidad de su naturaleza. Si bien la crítica a los problemas de la producción de 

sistematizaciones conceptuales, revisiones epistemológicas o propuestas teóricas 

concretas se han centrado en lo que sucede en el espacio institucional de su estudio, 

también han aparecido propuestas basadas en el reconocimiento del nivel propiamente 

epistemológico a través de reconstrucciones histórico-conceptuales del contexto teórico y 

científico no sólo de donde emerge la comunicación como palabra, concepto o campo de 

estudio, sino desde donde podrían formularse las bases para una propuesta teórica sobre 

su naturaleza. Sin embargo, la comunicación es un concepto que no pertenece a una sola 

ciencia o disciplina y que no puede ser reducido a lo que sucede en el campo de estudio 

que institucionalmente llamamos “Ciencias de la Comunicación”. Por otro lado, tampoco 

puede ser únicamente entendida como el proceso que describe el movimiento de 

información entre emisores y receptores, dado que se ha convertido en un elemento de 

organización de lo biológico/social, en un principio de la complejidad y de los procesos 

cognitivos y, recientemente, en un punto de vista para observar el mundo 

comunicativamente. Por lo tanto, de lo que da cuenta el presente trabajo es de la 

necesidad de recuperar y continuar el debate no sólo sobre las teorías de la comunicación 

y la naturaleza de lo que describen, sino del uso que de la teoría se hace en la práctica de 

investigación desde donde nace una de las problemáticas más complejas que enfrenta el 

campo hoy en día: el relativismo teórico (Vidales, 2011 y 2010). 

Si bien los estudios de la comunicación han centrado su atención en varios objetos 

de estudio, rara vez voltean a ver sus propios procesos de producción de conocimientos, 

sus marcos epistemológicos, los supuestos ontológicos sobre la comunicación que se 

encuentran en la base de su práctica de investigación o los efectos que la elección de sus 

métodos de recolección de datos tienen en sus propios objetos de estudio, es decir, pocas 

veces se detienen a pensar en cómo es que observan y a través de qué lo hacen, en la 

validez de sus principios teóricos o en la inexistencia de ellos. Por lo tanto, el resultado 

del gran desequilibrio que existe entre la investigación teórica y la que puede ser llamada 

genéricamente como “investigación aplicada”, es una suerte de relativismo teórico. Si 
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bien el relativismo teórico acepta que es posible tener un número infinitamente grande de 

distintos sistemas de representaciones para presentar y representar los hechos en la 

realidad social, no supone la libertad conceptual, dado que toda teoría supone de entrada 

un sistema conceptual y un principio constructivo dentro del cual opera su propia lógica 

explicativa y de formalización del mundo fenoménico que pretende explicar. En 

consecuencia, el relativismo conceptual implica la ruptura del sistema conceptual o de los 

principios constructivos dentro de los cuales opera toda formulación explicativa, dado 

que todo concepto cobra sentido dentro de un marco teórico concreto, por lo que su 

separación de dicho marco tiene como efecto inmediato la pérdida de su carga 

significativa (Vidales, 2009).   

Por lo tanto, el presente trabajo, el cual es parte de una investigación más extensa, 

es una propuesta que toma como base la semiótica peirceana para estudiar la emergencia 

y transformación del relativismo teórico en los estudios de la comunicación al explorar 

las posibilidades analíticas que tiene la construcción del signo en Peirce y 

específicamente el Objeto Dinámico para la comprensión de las distintas formas en que 

históricamente ha sido representada y conceptualizada la comunicación. Se trata entonces 

de una forma de hacer visible la semiosis histórica de los sistemas conceptuales referidos 

a la comunicación. El trabajo es entonces un análisis teórico y epistemológico sobre los 

sistemas conceptuales referidos a la comunicación desde la semiótica peirceana, lo cual 

permite observar la continuidad y la emergencia de configuraciones ontológicas sobre la 

comunicación desde sus inicios como campo especializado hasta la actualidad. Por lo 

tanto, desde el punto de vista que aquí se sostiene, el problema del relativismo teórico es 

una problemática que responde a un interés mucho más general por observar el proceso 

mismo de construcción, aplicación y circulación teórica en los estudios de la 

comunicación, procesos en los que emergen nuevos elementos que suponen la 

delimitación y configuración simultánea de un objeto particular.  

 

1. El relativismo teórico en términos de niveles discursivos de semiosis científica 

 

En un intento por organizar el proceso de construcción epistemológica en los estudios de 

la comunicación en términos de “niveles discursivos de semiosis científica”, Klaus Bruhn 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Jensen (1995)1 planteaba un criterio de diferenciación entre el discurso de todos los días, 

el discurso analítico, el discurso metodológico, el discurso teórico y el discurso 

epistemológico, mostrando la importancia de reconocer los niveles de abstracción en la 

producción teórica. Lo importante de este primer antecedente es que permite identificar 

niveles de abstracción que a su vez posibilitan diferenciar lo empírico, teórico y 

epistemológico. Sin embargo, más allá del nivel de abstracción en los discursos, aquí lo 

que importa resaltar son los objetos sobre los que versan los discursos en relación con sus 

propios niveles de abstracción, por lo tanto, es necesario hacer una distinción no sólo 

entre los niveles, sino, sobre todo, entre los objetos a los que cada nivel hace referencia. 

Así, emulando la propuesta que planteaba Jensen una década atrás, aquí lo que se 

propone es una ruta de reflexión que parte del reconocimiento de tres niveles de 

abstracción desde donde se puede organizar el mapa conceptual de la comunicación y de 

la cual es posible derivar una primera hipótesis sobre la emergencia del relativismo 

teórico en los estudios de la comunicación.  

En principio, es fundamental hacer notar que toda abstracción se encuentra 

necesariamente vinculada a un problema, un objeto de observación o un objeto de 

conocimiento del cual derivan: a) un primer nivel de abstracción, b) un nivel teórico y, c) 

un nivel epistemológico. En lo que respecta al primer nivel de abstracción, éste supone 

nombrar el fenómeno o el problema que está siendo observado pero no implica su 

formalización dentro de un sistema conceptual, lo cual requiere necesariamente del paso 

de la primera abstracción al nivel teórico. En este segundo nivel, el objeto de la reflexión 

ya se ha movido, dado que no implica la reflexión sobre el fenómenos en sí, sino sobre la 

naturaleza de lo que el primer nivel de abstracción ha puesto en forma al nombrar un 

fenómeno determinado2. Es el paso de los fenómenos a los objetos de investigación y los 

objetos propios de la ciencia, es decir, se trata de pasar del sentido común a los sistemas 

conceptuales o los campos semánticos ya reconocidos. Sin embargo, si bien este segundo 

nivel tiene una cualidad conceptual, depende por completo de la dimensión empírica que 

                                                 
1 Para una visualización esquemática de la propuesta de Klaus Bruhn Jensen véase su trabajo, The social 
semiotics of mass communication (Jensen, 1995).  
2 Como lo menciona Jesús Galindo (2009), “mucho de lo que se desea nombrar ya está localizado en un 
campo semántico que le da sentido; se trata de averiguar sobre esos campos semánticos y definir los huecos 
de información existentes, las relaciones no establecidas, las partes no nombradas, los antecedentes y los 
consecuentes no explicitados, los marcos de contextualización no presentes” (p. 152). 
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lo ha motivado. Posteriormente lo que emerge es un tercer nivel de observación, ya no 

sobre el fenómeno o sobre su primera abstracción, sino sobre la teoría que pretende dar 

cuenta de él, es decir, el objeto de conocimiento es la teoría en sí, la cual ya tiene una 

distancia considerable con el fenómeno o problema que lo ha detonado en un primer 

momento. Se trata entonces del tercer nivel, el nivel propiamente epistemológico.  

De esta manera, cada nivel se asocia con una posibilidad organizativa. El nivel 

epistemológico tiene que ver con las propuestas integrativas, con las propuestas de la 

comunicación como una matriz teórica general o con la posibilidad de una ciencia de la 

comunicación, de una Comunicología (Lanigan, 2008 y 1992; Galindo, 2008). Por su 

parte, el segundo nivel asociado a la teoría y, en este caso, a las teorías de la 

comunicación, se vincula con la posibilidad de construir una comunidad argumentativa a 

su alrededor, pero no tiene que ver con la dimensión ontológica de la comunicación ni 

con una ciencia integrativa, por lo tanto, es el lugar que ocupa la teoría de la 

comunicación como campo (Craig, 1999). Por otro lado, el primer nivel de abstracción 

puede ser considerado como una operación primaria en la práctica misma de 

investigación, es el lugar que Robert T. Craig (2008a  y 2006) le da a la comunicación 

como disciplina práctica. Por fines expositivos, lo anterior se sintetiza en la siguiente 

figura. 

 
Figura 1. Niveles de abstracción y reflexión teórica. El esquema anterior muestra la 
organización de cada uno de los niveles, el objeto de referencia y el nivel de organización 
de conocimiento sobre la comunicación que le corresponde.  
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Además de permitir identificar el lugar que a cada nivel de abstracción le 

corresponde, la propuesta esquemática permite plantear algunas alternativas. Como se 

puede observar, el diálogo entre cada uno de los niveles es sumamente estrecho. Por 

ejemplo, el grado de proximidad entre el nivel epistemológico y teórico permite una 

relación dialógica más estrecha, sin embargo, es posible imaginar la dificultad que 

representa establecer un diálogo entre el nivel epistemológico y el primer nivel de 

abstracción de todo objeto de conocimiento o fenómeno de estudio. Por lo tanto, la 

hipótesis que aquí se sostiene en base a lo anteriormente mostrado, es que el relativismo 

teórico es un efecto que ha emergido en los estudios de la comunicación producto de la 

confusión que se genera al considerar al primer nivel de abstracción como una dimensión 

teórica a priori. El resultado es la imposibilidad de reconocer sistemas conceptuales, 

principios teóricos o marcos epistemológicos en los trabajos empíricos de investigación. 

Resulta entonces comprensible por qué las propuestas de una matriz teórica general 

(Brier, 2008; Martín Serrano, 2007) o una Comunicología (Galindo, 2008; Lanigan, 

2008) resultan irrelevantes para la práctica de investigación en los estudios de la 

comunicación e, incluso, la propia reflexión de la teoría de la comunicación como un 

campo autónomo (Craig, 1999) pierde toda importancia académica. Ahora bien, ¿cómo 

estudiar esto desde un punto de vista semiótico? Sobr esto se desarrollan las siguientes 

líneas.  

 

2. Un marco semiótico para la observación del relativismo teórico en los 

estudios de la comunicación 

 

Estudiar la génesis y transformación del relativismo teórico es una tarea que requiere un 

marco teórico que pueda observar los tres niveles mencionados, su múltiples relaciones y, 

sobre todo, la génesis y transformación en el tiempo de cada uno de ellos. Por lo tanto, se 

tomará como marco teórico la semiótica de C. S. Peirce y la aplicación que hacen de él 

Charbel El-Hani, Clause Emecha y Joao Queiroz el cual incluye un elemento sistémico a 

la semiótica peirceana. En este sentido, es importante mencionar que, desde lo que aquí 

se plantea, un Sistema Conceptual es un principio operativo que puede ser visto como un 

hábito que genera una creencia, la cual solo puede ser puesta en cuestión cuando emerge 
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una duda. Estos tres conceptos son sobre los que ahora llamaré la atención de la 

semiótica de Peirce. Según Peirce (1955), la creencia no hace que actuemos de hecho 

sino que nos coloca en una condición en la que tenemos que comportarnos de una manera 

determinada cuando la ocasión aparece, mientras que la duda no tiene en realidad ese 

efecto sino que nos estimula para la investigación hasta que ella misma desaparece. Es 

decir, una creencia es, primero, “algo de lo que somos conscientes; segundo, aplaca la 

irritación de la duda; y tercero, implica el establecimiento en nuestra naturaleza de una 

regla de acción, o en corto, un hábito […] Sin embargo, dado que la creencia es una regla 

de acción cuya aplicación implica duda y pensamiento posterior, al mismo tiempo que es 

un punto de llegada, es también un nuevo de punto de partida del pensamiento […] La 

esencia de una creencia es el establecimiento de un hábito” (Peirce, 1955:28-29). Lo 

anterior supone que es posible establecer una interrelación entre la acción, el hábito, los 

signos y el pensamiento, dado que si pensamos en signos, entonces los hábitos 

determinan las reglas de acción, pero no sólo en el accionar en el mundo, sino más 

importante, en la propia forma de operar semióticamente, en la forma de producir 

conocimiento. Por lo tanto, todo Sistema Conceptual (Sistema Semiótico) puede ser visto 

como el principio organizativo de un hábito, así, observar la evolución en el tiempo de lo 

hábitos permite a su vez observar la semiosis histórica de los sistemas conceptuales.  

La interrelación entre el hábito, la creencia, la acción y los signos formulan un 

primer argumento sobre lo que su mutuo operar implica para la hipótesis sobre 

construcción de conocimiento que de ella se puede derivar. Los signos no operan de 

forma aislada, sino que su accionar se encuentra supeditado a leyes y normas de acción, 

las cuales devienen del proceso mismo del establecimiento de hábitos y creencias. Por lo 

tanto, todo sistema semiótico supone un principio de estabilidad determinado por las 

creencias y hábitos de acción que implican la distinción del Sistema Semiótico de su 

entorno. Estas reglas son entonces un primer paso para comprender cómo es que se 

relaciona la semiótica con los procesos de producción de conocimiento, dado que son las 

reglas las que determinan el accionar de los signos (la semiosis) y, dado que pensamos en 

signos, entonces también determinan de alguna manera nuestras propias formas de 

construcción de conocimiento, es decir, si pensamos en signos, entonces los hábitos 

determinan el cómo de ese accionar sígnico: la semiosis misma. Ahora bien, plantear una 
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forma de observar a la semiosis histórica a través de los hábitos, las creencias y la duda es 

una primera estrategia para poder observar procesos semióticos en el tiempo, pero 

también es una estrategia teórica que hace emerger un par de preguntas importantes: ¿qué 

opero el cambio o puso en duda las creencia y los hábitos? ¿Cuál fue el papel de cada 

sistema propuesto en el cambio, la emergencia o la transformación de todo hábito 

reconocido? Las preguntas anteriores sitúan en el centro de observación la necesidad de 

ser mucho más preciso para reconocer los cambios y las transformaciones de los Sistemas 

Conceptuales, para lo cual la recuperación de la noción de signo es clave.  

Para Peirce (1955), un signo o Representamen (R) es algo que está para alguien, 

por algo, en algún aspecto o capacidad, lo cual crea en la mente de esa persona un signo 

equivalente o quizá, un signo más desarrollado. A ese signo más desarrollado es a lo que 

Peirce denomina el Interpretante (I) del primer signo y, como ya se ha hecho notar, el 

signo siempre está en lugar de otra cosa, su Objeto (O). Un signo supone entonces una 

relación triádica entre un Representamen (R), un Objeto (O) y un Interpretante (I) que 

implica por lo menos tres condiciones básicas: a) que algo tiene alguna cualidad, b) que 

algo está en relación con algún existente y, c) que algo debe ser comprendido o incluso 

traducido por algo. Esta primera conceptualización del signo permite suponer que todo 

Sistema Conceptual puede ser reconocido como un operar sígnico. En este punto me 

interesa recupera la propuesta sobre los genes, la información y la semiosis de Charbel 

Niño El-Hani, João Queiroz y Claus Emmeche (2009), puesto que relacionan de manera 

directa la semiosis, la información y el significado, las bases constructivas de la 

emergencia del conocimiento o la semiosis misma. 

 Por principio, Peirce definió la información de manera ordinaria como la 

conexión entre la forma y la materia y, lógicamente, como el producto de la extensión e 

intersección de un concepto. La clave está entonces en entender a la información como la 

comunicación de una forma del Objeto (O) al Interpretante (I) a través del Signo (S), lo 

que implica la comunicación de un hábito encarnado en el Objeto hacia el Interpretante 

que limita (en general) al Interpretante como Signo o, en el caso de los sistemas 

biológicos, el comportamiento del intérprete. En otros términos, el efecto que todo signo 

puede generar en un intérprete resulta de la comunicación de la forma del Objeto (una 

regularidad) a través de la mediación del Signo hacia el Interpretante. De hecho, el 
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mismo Peirce ya había considerado a los signos como medios y como elementos para 

comunicar ideas (EP 2:380-392), sin embargo, la noción misma de la comunicación de un 

forma supone un entendimiento específico de lo que una forma es, dado que la forma es 

un predicado que está pragmáticamente formulado como una “proposición condicional” 

que afirma que ciertas cosas pueden pasar bajo determinadas circunstancias. No es una 

“cosa” sino algo que está inserto en el objeto como un hábito, una “regla de acción”, una 

“disposición” un “potencial real” o simplemente, la “permanencia de alguna relación” 

(El-Hani, Quieroz y Emmeche, 2009), lo cual permite suponer que la forma es en 

realidad la materialización de un hábito. En palabras de los autores,  
Es particularmente importante hacer notar que la forma comunicada del Objeto al 
Interpretante a través del Signo no es una cosa, la figura particular de una cosa o algo 
parecido, sino una regularidad, un hábito que permite a un determinado sistema 
interpretar esa forma como indicativa de una clase particular de entidades, procesos, 
fenómenos y, por lo tanto, responder de manera legal, similar y regularmente a ella. De 
otra manera, el sistema no sería realmente capaz de interpretar el Objeto de acuerdo a sus 
efectos sobre el Interpretante mediado por el Signo […] Peirce define un signo, según lo 
expresado, como “el Medio para la comunicación de una Forma” y como algo que se 
encuentra “en una relación triádica con el Objeto por el que es determinado y con su 
Interpretante al que él mismo determina”. Si consideramos ambas definiciones del signo, 
podemos decir entonces, que la semiosis es un procesos triádico de la comunicación de 
una forma del Objeto al Interpretante por la mediación del Signo (El-Hani, Quieroz y 
Emmeche, 2009:93). 
 

Lo anterior permite suponer que toda formulación o emergencia de nuevos 

Signos, estará condicionada de alguna manera por las formas que están siendo 

comunicadas. De igual manera, es posible suponer que al observar la formación de 

hábitos, de “principios regulares de acción”, de “reglas de acción” o de la “permanencia 

de relaciones”, se estaría observando implícitamente un Sistema Conceptual, dado que 

éste supone precisamente “principios regulares de acción”. Esto lleva entonces a suponer 

que todo Sistema Conceptual puede ser estudiado como la concatenación de triadas 

sígnicias en el tiempo y en el espacio. De acuerdo a esto, el Representamen se refiere a 

las formas de representación de los conceptos, el Objeto al marco teórico de referencia y 

el Interpretante a la noción desarrollada de todo principio teórico. Este punto es de suma 

importancia porque Peirce suponía que todo Interpretante de podía convertir el 

Representamen de otro signo y así ad infinitum, lo cual abre un mundo de posibilidades, 

porque entonces un Interpretante no sólo se puede convertir en el Representamen de otro 

signo, sino de otro Objeto o del mismo Objeto pero un tiempo diferenciado, o bien, en 
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una nueva triada. Recupero a continuación la figura que plantean El-Hani, Quieroz y 

Emmeche, 2009 al respecto.  

 
Figura 3. El signo en el tiempo. El esquema anterior muestara que un signo proviene un 
proceso de semiosis anterior pero también posibilita un proceso de semiosis posterior en 
el que un signo se convierte en un representamen de otro objeto, de un mismo objeto o 
de una nueva triada. Es de llamar la atención que toda triada es la estabilización de un 
proceso continuo de semiosis. Fuente: El-Hani, Quieroz y Emmeche, 2009.  
 

La dinámica del signo y la semiosis permite plantear qué es lo que cambia en la 

evolución de la semiosis, ya sea el Objeto, el Interpretante o el Representamen, lo que 

permitiría a su vez identificar en el tiempo qué es lo que cambia y se transforma de un 

Sistema Conceptual. Con esto se estaría en la posibilidad de responder a la preguntar y 

plantear explícitamente como emerge y se transforma el relativismo teórico-conceptual 

en los estudios de la comunicación.  

 

3. Sobre el método semiótico y la selección del caso de estudio 

 

Tomando como base lo argumentado anteriormente, es posible delinear la forma en que 

el estudio está siendo llevado a cabo, lo cual corresponde a tres fases que se describen a 

continuación.  

1. Primera fase: la semiosis histórica y la emergencia de Sistemas Conceptuales. Una 

primera fase implica el reconocimiento de los principales Sistemas Conceptuales a través 

de la reconstrucción que se hace de su historia, lo que puede ser considerado como las 

rutas genealógicas de cada sistema. Este primera fase permite construir mapas de los 

Sistemas Conceptuales lo suficientemente amplios como para usarlos de base para el 

estudio de realidades particulares.   

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



2. Segunda fase: la naturaleza de los Sistemas Conceptuales. Una vez reconocidos los 

Sistemas Conceptuales más importantes es posible detenerse en su naturaleza 

constructiva, en la forma en que  cada sistema  conceptualiza a la comunicación 

ontológica y epistemológicamente. En este punto se trata de atribuirle un “sentido” 

particular a la comunicación a través de cada uno de los sistemas conceptuales 

reconocidos.  

3. Tercera fase: Uso, construcción y desarticulación de los Sistemas Conceptuales. Al 

centro de la investigación se encuentra la reflexión por la naturaleza de la emergencia y 

transformación del relativismo teórico, el cual ha sido considerado como un resultado de 

la confusión de un primer nivel de abstracción con un nivel teórico a priori, por lo que en 

este nivel se pretende poner en perspectiva estudios concretos en función de los mapas 

reconocidos en el primer nivel y en los marcos conceptuales identificados en el segundo.  

 Es importante mencionar que en el presente trabajo sólo se mostrara lo relativo a 

la primera fase, dado que la segunda y tercera fase aún se encuentran en desarrollo. Por lo 

tanto, la primera fase pretende generar mapas genealógicos sobre las formalizaciones 

conceptuales que de la comunicación se han propuesto en el tiempo. Así, el punto central 

es lograr reconocer en qué punto se cruzan cada uno de los sistemas, lo que explicaría 

cuál de ellos está siendo más importante para la construcción conceptual en un tiempo 

determinado. Lo anterior se hace estableciendo la triada constructiva de cada Sistema y 

su evolución en el tiempo. Para esta idea se retoma la esquematización que hacen de la 

semiosis peirceana El-Hani, Quieroz y Emmeche (2009), sobre todo porque la semiótica 

y la sistémica se integran ya en esta visión sistémica de la semiosis. Así, los autores 

muestran es posible identificar una triada original, o lo que aquí he denominado un 

Sistema Conceptual a nivel micro semiótico para después identificar cómo es que 

evoluciona y se relaciona con otras triadas al nivel focal. Por lo tanto, es posible 

identificar cuál es su lugar en el tiempo y su relación con otras múltiples triadas. Resulta 

entonces necesario clarificar que lo que aquí será nombrado como Sistema Histórico hace 

referencia a todos aquellos trabajos que tienen como principal objetivo la recuperación de 

la historia de los estudios de la comunicación en lo que a las teorías, los contextos y la 

formulación ontológica de la comunicación se refiere, es decir, no son propuestas teóricas 

ni la aplicación concreta de una teoría a una materialidad o fenómeno particular, sino que 
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tienen como meta principal la formulación de una narratividad reconstructiva. Este es un 

punto clave para reconocer el papel de la historia y los contextos en la emergencia del 

relativismo teórico y conceptual en los estudios de la comunicación, dado que se presenta 

como una forma de sistematizar las propuestas que sobre la comunicación se han hecho. 

 

 

 
Figura 3.  De los niveles micro semióticos a los niveles macro semiótico. Lo que el 
esquema mnuestra es cómo es posible pasar de las triadas particulares a la concatenación 
de ellas en lo que aquí ha sido nombrado la semiosis histórica. El nivel focal será clave 
para el estudio que aquí se realiza. Fuente: Queiroz y El-Hani (1997). 

 

Ahora bien, el movimiento siguiente es el establecimiento de criterios específicos 

para la selección de los observables, movimiento que implica una clarificación. Dado que 

el contexto donde esta discusión ha nacido y donde se ha desarrollado con mayor claridad 

es el contexto norteamericano, la presente investigación tomará como base este contexto 

para la elección del corpus de análisis tomando como periodo de inicio los años cincuenta 

con la discusión entre Bernard Berelson y Wilbur Schramm hasta el año 2008 con la 

publicación de la International Encyclopedia of Communication coordinada por Wolfang 

Donsbach donde incluso se resume gran parte de este trayecto. Así, en el caso de los 

trabajos a ser considerados como parte de los Sistemas Históricos se enumeran los 

siguientes: 
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1. BERGER, Charles, Michael Rolof y David Roskos-Ewoldsen (2010). Handbook of 
Communication Science. Second Edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, 
Washingtong: Sage Publications. 

2. BERGER, Charles R. y Steven H. Chaffee (1989). Handbook of Communication Science. 
Newbury Park, Lonfon, New Delhi: Sage Publications. 

3. CRAIG, Robert T. and Heidi L. Muller (2007). Theorizing communication.  Readings across 
traditions. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publications. 

4. GLANDER, Timothy (2000). Origins of mass Communications research Turing the american 
cold war: educational effects and contemporary implications. Mahwah, New Jersey, London: Lea.  

5. HARDT, Hanno (19921). Critical Communication Studies. Communication, History & Theory in 
America. London & New York: Routledge.  

6. PARK, David and Jefferson Pooley (editors) (2008). The history of media and Communications 
research. Contested Memories. New York: Peter Lang. 

7. PETERS, John Durham (1999). Speaking into the air. A history of the idea of communication. 
Chicago & London: The University of Chicago Press. 

8. SCHRAMM, Wilbur (1963). The science of human communication. New York: Basics Books, 
INC. 

 

La lista anterior se encuentra basada en los siguientes criterios: a) las obras 

seleccionadas no presentan propuestas teórica propiamente, sino que toman una postura 

histórica frente a la construcción teórica en los estudios de la comunicación, b) no son 

compilaciones, Readers o manuales, sino textos académicos que desarrollan 

«reconstructivamente» la noción de comunicación vinculada a sus contextos teóricos y 

sociales de producción, c) han sido producidas dentro de la temporalidad indicada, d) 

pertenecen al campo norteamericano de la comunicación y d) presentan “mapas” del 

pensamiento comunicacional y no sólo esquemas de relaciones conceptuales vinculadas a 

los modelos teóricos de la comunicación. Por otro lado, si bien los casos a ser estudiados 

para los Sistemas Conceptuales todavía requieren mayor reflexión, es posible presentar 

un primer ejemplo de la aplicación metodológica para el análisis correspondiente al 

Sistema Histórico. Por lo tanto, tomaré como base el texto de John Durham Peters (1999) 

para efectos de visualización de la aplicación semiótica.  

 

4. La semiosis histórica de los sistemas conceptuales: un análisis preliminar 

 

El ejercicio parte de una síntesis del texto donde se pone a la comunicación como el eje 

central de la reflexión y como el Objeto del cual se presentan varias representaciones 

posibles a lo largo del tiempo. Esto permite entonces observar la semiosis histórica y 

hacer visible el esquema que se recupera con anterioridad en la formulación. Se trata 

entonces de observar cómo operan los diferentes Interpretantes (I) de un Objeto (O) 
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concreto que en este caso es la comunicación, de esta manera se hace explícito el operar 

del modelo teórico que aquí se presenta al tiempo que se hace explícito un metanivel de 

organización de la comunicación que no implica una dimensión ontológica de la 

comunicación, sino una metadimensión de organización de las múltiples acepciones que 

el concepto comunicación ha tenido en el tiempo. Sin embargo, antes de presentar el caso 

particular se presenta la lógica que seguirá dado que la semiosis histórica de la 

comunicación es entendida como una secuencia en la cual se muestran distintos aspectos 

del “Objeto Comunicación”. En términos semióticos es posible argumentar que del 

Objeto Dinámico han sido representados distintos Objetos Inmediatos. Esto puede ser 

representado esquemáticamente de la siguiente manera. 

 

 
Figura 4. La comunicación como Objeto Dinámico. La figura anterior muestra cómo es 
posible plantear a la comunicación como el objeto y como el representamen, dejando 
como pregunta la noción de comunicación que se formula (interpretante). En este punto 
Peirce es muy claro al señalar la diferencia entre un Objeto Inmediato y un Objeto 
Dinámico. Para Peirce, nosotros debemos distinguir entre el Objeto Inmediato (el 
Objeto como es representado en el signo) del Objeto Dinámico, el cual, dada la 
naturaleza de las cosas, el signo no puede representar, sino que sólo puede indicar y 
dejar que el interprete lo encuentre colateralmente por la experiencia (EP 2:498). 
“Ahora bien, en la construcción del signo planteada por Peirce, un objeto dinámico –
objeto o situación percibidos en toda su complejidad– se pone en relación con un 
Representamen –lo que lo representa–, de acuerdo con alguna correspondencia que es el 
fundamento; pero este fundamento no pone en evidencia todo el Objeto Dinámico, sino 
que selecciona alguna parte de él que considere pertinente, es decir, el Objeto 
Inmediato” (Vidales, 2010:98). 

 

 Lo que la figura anterior indica es que la comunicación es al mismo tiempo el 

Objeto de referencia y un Representamen, es decir, una forma de ser representado ese 

Objeto, lo que lo hace un caso especial dado que tanto el objeto como el Representamen 

son, de hecho, la misma palabra. Sin embargo, lo importante aquí es el Interpretante o los 

Interpretantes que se generan de esta secuencia, ahí radica la importancia del modelo. 
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Con esto en mente es posible pasar al caso de estudio, el cual consiste en dos pasos: a) 

una síntesis del texto seleccionado y, b) las esquematizaciones correspondientes. Ambos 

pasos se muestran a continuación.  

 

Caso de estudio 1 
Ficha técnica: PETERS, John Durham (1999). Speaking into the air. A history of the idea of 
communication. Chicago & London: The University of Chicago Press. 
 
Síntesis de las ideas centrales del texto: El recorrido que plantea el autor tiene como objetivo mostrar los 
problemas de la construcción teórica del concepto de comunicación cuya expansión y consolidación parece 
reafirmarse a finales de los años cuarenta con la aparición de la teoría de la información planteada por 
Claude Shannon. Sin embargo, dado que el recorrido es una visión constructiva de la historia, ésta es 
contada a través de cinco momentos (que podrían ser epistémicos) en los que el concepto de comunicación 
aparece como principio constructor en las ciencias. Por lo tanto, un primer acercamiento nos lleva al 
periodo comprendido entre 1842-1910 (vida de William James) en donde la comunicación se convirtió en 
un concepto fundado epistémicamente en el solipsismo y telepatía. Posteriormente, las tecnologías como el 
telégrafo y la radio resiginfican el antiguo término de comunicación, una vez usado para cualquier clase de 
trasferencia o transmisión física, en una nueva forma de conexión cuasi-física a través de obstáculos de 
tiempo y espacio. La comunicación cara a cara se transforma al posibilitarse la comunicación a distancia, lo 
que convierte al problema de las relaciones interpersonales en problemas de una apropiada sintonía y de 
reducción de ruidos, así, lo interesante de este fenómeno es que posibilite el entendimiento de la 
comunicación como concepto, más allá de sus problemas y de que el fenómeno comunicativo cara a cara se 
vea suplido por las relaciones mediadas.  

Por otro lado, más que las múltiples acepciones que el término «comunicación ha tenido» lo que al 
autor le interesa es aquella que la entiende y la construye a través de lo que se ha dado por llamar “Teoría 
de la Comunicación” la cual, desde su perspectiva, emerge en los años cuarentas pero tiene como punto 
crucial la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es en este contexto de las guerras en el que la comunicación 
–un concepto que lo mismo estaba en filosofía, en ciencias físicas, sociales y hasta en literatura– comienza 
tomar forma a través de fenómenos como la industrialización, la urbanización, el desarrollo racional de la 
sociedad, la investigación psicológica y los modernos instrumentos de comunicación, es decir, eventos y 
fenómenos que proveyeron las condiciones sin precedentes para la generación de un consenso a través de la 
población dispersa. La experiencia de la Primera Guerra Mundial había mostrado que los símbolos no son 
sólo figuras que cumplen con un rol estético sino que son el principal motor de los movimientos sociales, 
así, el poder de los mass-media radicaba principalmente en el hecho de la posibilidad de la transmisión de 
éstos, lo que llevo a científicos sociales como Walter Lippman o a líderes intelectuales de partidos como 
Georg Lukács, a concebir a la comunicación como la posibilidad de reunir a una población dispersa (ya sea 
para bien o para mal), al tiempo de tener la capacidad de generar o quebrantar el orden político. Esta visión 
tenía dos ejes centrales, lo político y lo mediático. Una segunda visión, de la mano de Ogden y Richards, 
pugnaba más por una reformulación del lenguaje que se había convertido en una fuente de confusión 
conceptual. Muchas palabras con múltiples significados y una población poco educada para su uso 
convertían al lenguaje en un problema que habría de resolverse a partir de las condiciones, los peligros y las 
dificultades de la comunicación, así, se estaría entendiendo a ésta en su acepción más general: educación, 
es decir, su propuesta llevaba el nombre de una teoría del simbolismo. Esta visión pretendía resolver 
problemas generales y particulares, aquellos que se mueven a nivel social (macro) y a nivel personal 
(micro), pero es este segundo nivel el que presenta peculiaridades interesantes.  

Todas estas visiones, junto con las de la literatura (como las de Kafka), muestran una hilo 
conductor, una preocupación conjunta que se puede expresar como la búsqueda de una comunicación 
perfecta, ya sea por telepatía, por conexiones semánticas idénticas o por cualquier medio que no dejara 
lugar a la duda, a la sospecha. Sin embargo, también en los años veintes dentro de la concepción de la 
teoría de la comunicación aparecen dos autores más, Martin Heidegger y John Dewey. Para el primero, la 
noción de comunicación no tenía relación con la semántica (intercambio de significados), con la pragmática 
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(acciones coordinadas) o con las visiones mentalistas (solipsismo/telepatía), sino con la apertura al mundo, 
es decir, para él la comunicación nunca es otra cosa que la transportación de experiencias, como las 
opiniones y los deseos, desde el interior de un sujeto hacia el interior de otro, ser con otros en fundamental 
para nuestra existencia, es decir, ser humano es ser lingüístico y social. Por su parte la concepción de la 
comunicación para John Dewey, desde una visión pragmatista, aparece en la experiencia del mundo a 
través de una visión compartida de signos y prácticas, por lo que no puede ser reducida a la referencia de 
objetos con existencia física en sí mismos, es decir, al igual que Heidegger, vio al lenguaje como la 
condición previa para el pensamiento, por lo tanto, la comunicación quiere decir en realidad el tomar parte 
en un mundo colectivo más no el compartir los secretos de la conciencia. Así, el significado de algo no es 
una identidad privada sino que es el “tomar parte de una comunidad”, “un método de acción”, “una manera 
de usar las cosas como referencias a una consumación compartida” o una “posible interacción”, 
comunicación en el sentido de Dewey es la participación en la creación de un mundo colectivo, lo que 
implica finalmente el problema político de la democracia.  

 
En suma, lo que Peteres quiere mostrar, como hemos apuntado al principio, son las cinco visiones 

generadas sobre comunicación en los años veintes: la comunicación como el manejo de la opinión de 
masas, la eliminación del problema [neblina (fog)] semántico, la visión de la telepatía y el solipsismo, el 
discurso de la otredad y la orquestación de la acción. Así, aunque cada una puede ser rastreada en doctrinas 
anteriores, la comunicación en cada una de ellas parece cumplir con una función dentro de su propio cuerpo 
teórico de enunciación e inclusive, muchas de ellas pueden ser rastreadas hasta la actualidad. Sin embargo, 
lo que se ha descrito hasta este momento son los años veintes, años en los que existía una falta de rigor en 
la diferenciación entre comunicación cara a cara y la comunicación de masas y no es sino hasta los años 
treintas que esta diferencia se comienza a desarrollar a través de la tradición empírica de la investigación 
social del contenido, las audiencias, los efectos de los nuevos medios de comunicación masiva como la 
radio y las investigaciones de Paul Lazarsfeld. Pero no es sino hasta finales de los años cuarenta –como se 
indicaba en un inicio– con la aparición de la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon 
publicada en 1948, que el espacio conceptual se reorganiza. La teoría hablaba de algo que era familiar a lo 
que sucedía en la guerra, a las acciones de gobierno e inclusive a los fenómenos que sucedían en la vida 
diaria, y ese algo se sintetizó bajo el concepto de información, el cual dejó de ser un simple concepto que 
hacía referencia a un simple dato para convertirse en el principio de inteligibilidad del universo. Sin 
embargo, la noción de información se expandió rápidamente de las matemáticas a la biología, a la física, a 
las relaciones de pareja y a las políticas internacionales, la información pasó de un momento a otro a ser un 
concepto central y constructor de la comunicación en general y, por supuesto, el mundo académico no 
quedó exento de semejante intromisión. 

 
El punto fundamental de la transformación que generó en el mundo académico la aparición de la 

información como concepto constructor, implicó repensar las tesis que hasta aquí se habían mostrado, todo, 
en términos del intercambio de información. En palabras de Peters, la “comunicación fue un concepto 
capaz de unificar las ciencias naturales (el DNA como el gran código), las artes liberales (el lenguaje como 
comunicación) y las ciencias sociales (la comunicación como el proceso social básico) (Peters, 1999:26). A 
esto habría que agregar el desarrollo posterior del proyecto terapéutico devenido de esta nueva 
reconfiguración de la comunicación, ya sea dede el círculo cibernético del que participó Gregory Bateson o 
la propuesta de Carl Rogers. Sin embargo, la teoría de la información y su concepción de la comunicación 
como un agente de educación global y de terapia, fue acompañada por un sentimiento de peligro. Producto 
de la segunda guerra mundial y de la visión de la comunicación como expandida a través de todo el aparato 
social, el miedo de la manipulación de las masas apareció en varios textos y autores, sobre todo aquellos 
que apuntaban a la televisión como uno de los principales actores y detentores de este peligro, es decir, 
aparecía la posibilidad de que la comunicación tomara un camino equivocado. Finalmente, en el contexto 
de la posguerra son dos los discursos dominantes: el técnico sobre la teoría de la información y el 
terapéutico como cura y enfermedad. Ambos funcionarán entonces como nuevos recuentos históricos y 
como fundamentos del mundo conceptual que estaba por venir, aquel del que nosotros somos precisamente 
los herederos. 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Según la síntesis presentada, John Durham Peters (1999) pone de manifiesto la 

evolución de una concepción específica de la comunicación que transcurre de finales del 

siglo XIX a mediados del siglo XX y que evoluciona de una consideración solipsista y 

telepática hasta una visión matemática que pone al centro a la información. Por lo tanto, 

para pasar a la esquematización semiótica del caso de estudio, es importante hacer 

explícito el criterio con el cual se decide qué incluir y qué dejar fuera. Así, sólo se 

incluye en el esquema las visiones que proponen explícitamente una dimensión 

ontológica de la comunicación a partir de un sistema conceptual. Por lo tanto, lo anterior 

puede ser sintetizado de la siguiente manera.  

 

Los años veintes  

 
 

Los años treintas y cuarentas 

 
  

 Con los dos primeros esquemas mostrados es posible identificar cómo en los años 

veintes se mantiene un mismo Representamen para un gran cantidad de Interpretantes 

sobre la comunicación, pero no es sino hasta finales de los años cuarenta que un 
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interpretante basado en la Teoría de la Información se convierte en un Representamen de 

una nueva triada. Este nuevo Representamen ya no es la «Comunicación» sino que ahora 

es la «Teoría de la Comunicación» que genera su propio Interpretante basado en la 

transmisión de mensajes. Este es un punto clave que permite observar el cambio de la 

visión de la comunicación hacia la visión de la teoría de la comunicación y su dinámica 

en el tiempo. Ahora bien, es posible identificar también en el texto como un tercer 

elemento emerge paralelamente en el discurso de transición en este periodo el cual puede 

ser visto como la emergencia de una nueva triada, ya no vinculado a la visión 

matemática, sino vinculada específicamente a la visión terapéutica como se muestra a 

continuación. 

 
 Los tres esquemas muestran cómo es posible sintetizar una materialidad 

discursiva, un Sistema Histórico dentro de relaciones triádicas según la propuesta de 

Peirce. Esta esquematización hace entonces posible identificar cómo es que la noción de 

comunicación evoluciona en el tiempo y el momento preciso en que nuevas triadas y 

Objetos referidos a la comunicación emergen. Si bien este es sólo un primer ejercicio 

referido únicamente a un texto, es posible preveer el poder explicativo cuando se 

complete el estudio de los ocho textos propuestos para el nivel de los Sistemas 
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Históricos. Así, la idea de Sistemas responde a la posibilidad de integrar cada una de las 

síntesis esquemáticas dentro de un “gran esquema”. Ese gran esquema es la primera 

formulación del metamarco teórico de la comunicación. Por último, siguiendo con el caso 

de estudio aquí presentado, los tres esquemas pueden integrarse en un mismo esquema a 

manera de síntesis como se muestra a continuación.  

 
 

 
Semiosis Histórica de un Sistema Histórico 

 

En este punto es importante mencionar que, dado que el esquema está basado en un 

Sistema Histórico (el texto de John Durham Peters) tan sólo es posible identificar la 

semiosis histórica en términos de construcciones de Interpretantes, pero todavía no es 

posible decir nada al respecto sobre lo que cada Interpretante refiere, lo cual corresponde 

explícitamente a los Sistemas Conceptuales y su propia evolución en el tiempo, de ahí la 

necesidad de completar este primer análisis con el de los Sistemas Conceptuales, con los 

cuales también será posible establecer los enlaces como han sido mostrados en este 
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primer ejercicio. Sin embargo, al esquematizar un solo caso de estudio, el esquema 

resultante muestra un punto de origen desde donde parte cada una de las triadas, lo cual 

puede dar la falsa idea de que es posible identificar un mismo origen sobre la reflexión de 

la comunicación. 

 

5. Discusión final 

 

Los esquemas anteriores muestra una de las posibilidades que tiene todo Interpretante de 

transformarse en el Representamen de una nueva triada, sin embargo, como también lo 

reconocen Antônio Gomes, Ricardo Gudwin y João Queiroz (2009), no es totalmente 

claro cómo es que ocurre el proceso de transformación cuando se trata de una 

materialidad de estudio concreta como son los textos que aquí se proponen. Se trata 

entonces de plantear hipótesis sobre las operaciones epistemológicas implícitas en dicho 

proceso que puedan funcionar como bases constructivas para relacionar un proceso 

semiótico con un proceso de construcción de conocimiento. Por lo tanto, un primer reto 

es explorar la viabilidad de la lectura peirceana que se esta formulando en este trabajo 

Por otro lado, un segundo reto implica la extensión del estudio a otros casos y, sobre 

todo, la exploración de las otras dos fases mencionadas pero no desarrolladas así como de 

la selección de los casos de estudio para las otras dos fases.  
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Resumen 

La popularización de las redes informáticas de comunicación ha permitido que las 

formas preexistentes de transmisión de mensajes de carácter informativo, emotivo, 

de ocio (y cualquiera de las combinaciones entre estas y otras modalidades) se 

articulen y renueven de acuerdo con las características de dichos canales y 

medios.  

Esta ponencia se propone dar una explicación tentativa sobre los modos en que 

en redes sociales como Facebook y Twitter dicha información es producida, 

distribuida, recibida y retransmitida en función de su carácter evenimencial (la 

aparición del evento y su relevancia comunitaria a cualquier escala). A partir de la 

importancia de novedosas interacciones entre imagen y texto se postula la 

aparición y uso de figuras retóricas renovadas o potencializadas en herramientas y 

opciones mediáticas como las etiquetas y nubes de las mismas, el video 

tipográfico, el comentario y la nueva puesta en circulación del mensaje a través del 

forward, la publicación y el enlace. 

Se trata de un enfoque teórico en el que la identificación de figuras soslayadas 

como el zeugma y su articulación con otros postulados del campo del discurso 

(como la teoría de la relevancia, que incluye el factor cognitivo y sus relaciones 

con lo conceptual y los condicionamientos situacionales), puede ayudar en la 

comprensión de los usos y posibilidades de un objeto de estudio en el horizonte 

comunicativo de millones de personas. 

 

Palabras clave 

Redes sociales, figuras retóricas 
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Abstract 

The popularization of computer communication networks has enabled the existing 

transmission forms of message, informational, emotional, entertainment (and any 

of the combinations of these and other arrangements) be articulated and renewed 

in accordance with the characteristics of these channels and media. 

This paper aims to provide a tentative explanation on the ways in which social 

networking sites like Facebook and Twitter that information is produced, 

distributed, received and retransmitted on the basis of his character evenemential 

(the appearance of the community event and its relevance to any scale.) From the 

importance of new interactions between image and text is postulated the 

appearance and use of rhetorical figures or potentiated in tools and media options 

such as cloud and clouds of them, the typographic video, comment and put back 

into circulation the message forward through the post and the link. 

This is a theoretical approach where the identification of figures such as zeugma 

and its coordination with other tenets of the field of discourse (such as relevance 

theory, which includes the cognitive factor and its relationship to the conceptual 

and situational constraints) can help in understanding the uses and possibilities of 

an object of study in the horizon of communication for millions of people.

 
Key words 

Social networking sites, rhetorical figures
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Introducción 

La aparición y popularización de los recursos de comunicación digitales han 

supuesto formas de transmisión novedosas de la información que, de acuerdo con 

la mayoría de los teóricos y críticos optimistas con respecto a las bondades de la 

red, circula de una manera libre, democrática y con posibilidades de reducir las 

asimetrías de poder de una manera significativa. Estas características permitirían 

el flujo de conocimiento, un grado de concientización más elevado que el que se 

deriva de los mensajes de los medios masivos, con consecuencias en pos del 

cambio social. Sin embargo, también los aspectos de comunicación cotidiana, 

recreativos o de poca profundidad.   

 Las novedades se aprecian mayormente por lo tanto en la comunicación de 

individuo a individuo y en la que se da entre individuos y comunidades, marcadas 

por la coincidencia de intereses y referentes. Este es el caso de las llamadas 

redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Hi5, y muchas más que no gozan de 

la misma popularidad, caracterizadas por la convergencia de herramientas 

diversas que permiten la mostración y puesta en circulación de diferentes tipos de 

mensajes.  

No es la intención de la presente ponencia continuar la discusión acerca de 

cuáles son los nombres adecuados para llamar a este tipo de productos de los 

‘nuevos medios’ (ni de la novedad de estos), sea bajo el término de multimedios, 

metamedios, software cultural; ni de sus similitudes y divergencias con los medios 

tradicionales, sino reflexionar sobre las características de sus mensajes y las 

modificaciones en los usos y manejo de la información que producen, 

apoyándonos parcialmente en otra noción polémica debido a su relatividad y los 

diferentes grados siempre limitados de su accionar: la interactividad.  

La posibilidad de producir mensajes, ponerlos a disposición en la red, 

responder los creados por otros usuarios, comentarlos, retransmitirlos íntegros o 

modificados a aquellas personas a las que se elija hacerlo, implica a su vez 
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novedades propias de la formalidad discursiva de los medios digitales, a las 

costumbres informativas de quienes poseen conectividad constante a la red, de 

sus usos comunicativos. Se trata de un fenómeno cuya relevancia obliga a 

estudiar. 

El abordaje de este tipo de objetos requiere, por su frescura y constante 

modificación, trabajar siempre en dos niveles: uno meramente descriptivo, que 

permita conocer cuáles son las formas que surgen continuamente y adentrarnos 

en sus propiedades para comprenderlos; y el de la reflexión teórica, capaz de 

explicar con una visión académica los mecanismos de su funcionamiento. Es justo 

eso lo que aquí se hace, en primer lugar un listado de estos objetos híbridos que 

han de ser analizados para, en segundo término, tomar algunos ejemplos que 

evidencien sus modos de acción en función de los usos que reciben. 

Partimos de premisas hipotéticas que nos llevan al campo de los 

instrumentos analíticos propios de los estudios discursivos, como el choque 

cognitivo de las estrategias retóricas, la presencia de marcos interpretativos que 

permiten la interacción entre individuos y que se fundan en principios tales como la 

relevancia y las teorías pragmáticas. Las imbricaciones entre estas corrientes de 

estudio nos permitirán acercarnos a la elucidación de la forma de operar de los 

mensajes de las redes sociales que permiten que la información se genere, fluya e 

incluso cobre importancia a niveles social y políticamente relevantes en algunos 

casos. 

Uno de nuestros principales sustentos para referirnos al acontecimiento 

mediático en internet es el texto de Rafael Díaz Arias La formalización de la 

realidad: noticia, acontecimiento mediático, ciberacontecimiento1, y al que es 

posible remitirse para profundizar en las diferencias entre la noticia, el 

acontecimiento, y sus relaciones con la construcción de la realidad social; pero 

también ahondaremos en la discordancia de nuestra perspectiva con respecto a 

las características de los mensajes digitales. 

                                                            
1Presentado como ponencia en el  III Congreso Internacional de Periodismo en la Red – UCM – Madrid, 23‐
24 abril 2008  
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Los mensajes novedosos de los medios digitales 

Como se ha dicho en los párrafos anteriores, una ola de modalidades de 

transmisión de información ha surgido gracias al uso de los medios de 

comunicación computacionales y la conectividad de estos a internet, aquí se 

enlistan y describen algunos de ellos, dando preferencia a los relacionados con las 

redes sociales para su posterior ejemplificación analítica. 

 

• La nube de etiquetas. Se trata de una herramienta que permite concentrar 

de manera gráfica las palabras más usadas en el contenido de un sitio, 

dando la posibilidad de enlazar con las publicaciones que las contienen. Su 

empleo es muy común en blogs,  funcionan como una guía temática e 

hipertextual, ya que permiten al usuario acceder a la información de 

acuerdo con sus intereses y crear su ruta de navegación particular, esta es 

una de las formas más simples de la interacción web 

 

 
Para entrar a esta nube 

 http://jaimeporta.wordpress.com/2010/05/20/creando-nubes-de-etiquetas/

 

• Video tipográfico. Es una modalidad audiovisual que permite la confluencia 

de la percepción del mensaje verbal por los canales auditivo y visual de 
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forma simultánea, incorpora las cualidades potenciales de la tipografía para 

acompañar o reforzar la emotividad y el sentido del mensaje verbal. Es un 

ejemplo del audiovisual permeado por el diseño mencionado por Manovich 

(2005). 

                             

Para ver el video 

http://youtu.be/Kr5UNIi2IfI 

• Fotos con etiqueta. Permite hacer pública la identidad de las personas que 

aparecen en una fotografía, funge un papel de índice al registrar la 

participación de los sujetos en eventos específicos. 
 

 
Remitirse a 

http://mashable.com/2010/06/30/glastonbury-tagged-photo/ 
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• Circulación de enlaces: Permite a los usuarios de las redes sociales 

compartir información publicada en portales especializados, ya sea 

colocándolos en su página personal o publicándolos directamente en los 

perfiles de las personas de su elección. También puede hacerse a través 

del recurso de la etiqueta, a través del cual se liga directamente al usuario 

destino con el contenido específico que ha de compartirse, teniendo como 

fundamento el conocimiento del interés temático compartido. 

 

 
 

• Comentario. Espacio destinado a la respuesta, retroalimentación, apoyo, 

crítica o cualquier modalidad opinativa de un contenido de internet; es una 

forma popular de comunicación entre quienes comparten o forman grupos 

en las redes sociales. Están presentes tanto en sitios derivados de medios 

de comunicación tradicionales con presencia en la red como en los perfiles 

personales y se han convertido en una extensión común para la 

comunicación interpersonal. 
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• Twitter. Es el canal de publicación de opiniones más popular de la red, 

funda su modo operativo en la brevedad de los mensajes publicables, y en 

la interconexión de sujetos opinadores en toda la red. Es muy empleado en 

torno a sucesos coyunturales y polémicos que demanden la reacción de la 

opinión pública, pero también es empleado como extensión de presencia 

mediática de celebridades. Permite la interacción de sujetos sin que se 

conozcan directamente y se guía por el interés temático. Puede convertir un 

suceso en acontecimiento relevante. 

 

 

 

Los ejemplos presentados basan su funcionamiento en algunos puntos 

coincidentes que se explicitarán en los siguientes apartados, tales como la 

confluencia de la imagen (ya sea fija o en movimiento) con el texto verbal (audible 

o gráfico), la imbricación de los sujetos creadores de la información, que participan 

de ella (por presencia u opinión) y, por lo tanto, algún grado de interactividad de 

los mismos en el proceso comunicativo.  
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El espectador participativo de la red y el acontecimiento 

Para referirnos al funcionamiento de la circulación de información en internet y 

particularmente en las redes sociales Carlos Scolari, uno de los gurúes de habla 

hispana más reconocido en el campo de la reflexión y el análisis de los medios 

digitales, ha emitido puntos de partida muy importantes; es en él que nos 

apoyaremos para abordar el tema. De acuerdo con este autor es necesario pensar 

en procesos renovados de escritura y lectura de mensajes 

…una nueva experiencia tecno-cognitiva se difunde por toda la 
sociedad, reformulando desde las maneras de relacionarse hasta 
nuestra concepción del tiempo y el espacio. Ya no basta saber leer y 
escribir; cada vez son más necesarias competencias vinculadas a la 
Red (saber buscar, filtrar y tratar la información) y la transmedialidad 
(saber producir, editar y distribuir textualidades en diferentes soportes y 
lenguajes). Seguiremos leyendo y escribiendo pero utilizaremos otras 
interfaces de lecto-escritura. Las actuales mutaciones de la ecología 
mediática nos muestran un proceso diferente: la comunicación se 
desmasifica, cada persona tiende a consumir contenidos cuando quiere 
y como quiere. Si antes la familia entera se reunía frente al totem-
pantalla, ahora cada miembro consume su propia dieta mediática en su 
dispositivo favorito.2

De principios como estos podemos inferir que en efecto, nos encontramos ante un 

fenómeno novedoso, que implica una mezcla de distintos procedimientos 

habituales de producción y lectura mediática, y que implica a su vez la adquisición, 

habituación y desarrollo de los usos y prácticas propios del canal mediático de 

circulación de información. La metáfora ecológica resulta pertinente no sólo en 

relación con la evolución de los ‘organismos mediáticos, que no cesan de 

aparecer, sino que nos remite también a la necesidad de adaptación de los sujetos 

usuarios, que se da simultáneamente y con una naturalidad pasmosa.  

 Esto puede deberse principalmente al tipo de información en cuestión: la 

comunicación en el ciberespacio se nutre de acontecimientos personales y 

comunitarios, cualidad que permite que formalidades novedosas o sorprendentes 

                                                            
2 Leer. Revista decana de libros y  cultura. 219 Febrero 2011. Año XXVII 
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fundadas en esta combinatoria de lenguajes sean comprendidas gracias a un 

factor particular: los referentes compartidos por los usuarios participantes.  

El acontecimiento es un fenómeno percibido socialmente y, por tanto, 

determinado histórica y culturalmente. Desde la aparición de la prensa como 

medio de difusión masivo, la noticia ha sido el modo de formalizar el 

acontecimiento. Los medios son los productores de acontecimientos que 

representan y formalizan en noticias. (Rodrigo, 2005: 147).  

 En lo relativo al funcionamiento de los medios desmasificados retomamos la 

opinión de Rafael Díaz3, quien describe los ciberacontecimientos como 

esencialmente de naturaleza icónica: una información cristalizada en torno a una 

imagen sonora, visual o audiovisual, este autor argumenta que el icono es un 

elemento expresivo potente que organiza en su entorno información de cualquier 

naturaleza (textual o audiovisual) que se convierte en el mensaje esencial de toda 

esa información. Sin embargo, diferimos de su interpretación, ya que fundamos la 

operatividad y eficacia de los por él llamados ciberacontecimientos en un conjunto 

de relaciones mucho más amplio que la similitud supuesta por la iconicidad. Se 

trata de las relaciones de conocimiento compartido que permiten al lector realizar 

inferencias exitosas para establecer nexos entre los elementos heterogéneos de 

un mensaje específico y los sujetos participantes del mismo. 

Los factores anteriores nos llevan a tomar una postura teórica sobre el 

papel de los estudios discursivos para la clarificación del funcionamiento de las 

modalidades operacionales de los procesos de su codificación-decodificación, que 

son presentados a continuación. 

 

El discurso de los productos digitales  

…ese doble rendimiento de las participias 
iniciales, de preparar el terreno lógico y de 
enfocar el tema del mensaje, le permite a 

                                                            
3 Texto referenciado La formalización de la realidad: noticia, acontecimiento mediático, ciberacontecimiento. 
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quien dice el poema hacer varios asuntos 
presentes a la vez y dar prominencia a uno… 

Fernando Castaños 
“Yo (él) en Muerte sin fin de Gorostiza” 

 
 

El epígrafe de este apartado nos introduce en el tema de la interpretación unívoca 

de mensajes mixtos, tomando como base tres elementos principales: la persona o 

personas del discurso, las inferencias que éstas han de realizar para su 

decodificación, y el contexto en el que se apoyan para lograrlo.  

Castaños postula desde su sitio web4: “Como primera aproximación, defino 

un discurso como un texto y un mensaje asociados”. El autor utiliza esta definición 

para referirse particularmente a los hechos de la lengua y el habla, sin embargo, la 

riqueza de la articulación entre texto y mensaje puede ser de utilidad para explicar 

otro tipo de discursos, cuya principal característica es la convivencia de diferentes 

textos no entendidos solo como encadenamientos escritos o hablados, podemos 

incluso pensar en textos de diferentes naturalezas significantes, como ocurre en 

cualquier audiovisual.  

Perelman5 al analizar las distintas formas de argumento, la interacción entre 

ellos y su estructura en la Nueva retórica,  afirma que existen dos tipos generales: 

los que sirvan para la asociación y los útiles para la disociación. Se entiende por 

asociación, la unión de elementos distintos que permitan establecer una 

solidaridad entre ellos; la disociación, en cambio, es un proceso de ruptura para 

separar elementos unidos a un todo para su respectivo análisis. En este caso lo 

traemos a colación para reflexionar sobre los ensambles y oposiciones entre 

lenguaje verbal e imagen fija o en movimiento, índices de persona al interior de 

imágenes.  

Algunos puntos tratados por Perelman, que pueden extrapolarse al estudio 

de los mensajes de las redes digitales en función de las características de estos 

son:  

                                                            
4 http://www.discoursescience.info/es/ 
5 Como puntos básicos de su Tratado de la argumentación 
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a) El uso de la teoría de la argumentación habrá de restringirse a aquellas 

áreas del hacer humano que no posean métodos especializados para la 

resolución de problemas; es decir, áreas donde la opinión y los juicios de 

valor y jerarquía sean recurrentes. 

b) Es necesario definir la fuerza de un argumento desde las características 

particulares que cada audiencia presenta al orador dependiendo de la 

situación contextual. 

c) Con respecto a los universales, es posible presentar de manera semejante 

un argumento ante sujetos que pertenezcan al mismo contexto. 

d) La argumentación forma parte del proceso de comunicación; por ende, las 

estructuras de dicho proceso argumental deberán abordarse desde la 

perspectiva pragmática antes que desde la instrumental.  

e) La conclusión de la argumentación debe llevarnos a acuerdos que habrán 

de constituir parte de lo que ese auditorio considerará a futuro como 

admisible. “Estos argumentos no sólo interactúan los unos con los otros, 

sino que los auditores pueden, además, tomar estos mismos argumentos y 

la relación de éstos con el orador, como objeto de una nueva 

argumentación.” (Perelman; 1997, 76) 

Todos estos puntos son dignos de considerarse en el análisis de la 

construcción y transmisión de mensajes en torno a acontecimientos específicos 

tratados y difundidos en la red. Al hacer un cruce entre las características de los 

ejemplos de estos mensajes enlistados más arriba, y las consideraciones 

propuestas por Perelman, no es difícil percatarse de que se trata de principios 

compartidos.  

Un ejemplo nos puede brindar un panorama más claro aún. Tenemos la 

siguiente imagen encontrada en Facebook, que muestra la fotografía de 

manifestantes en Egipto durante las revueltas de este 2011. Podemos ver a los en 

el fondo a quienes dirige un letrero en árabe el manifestante. Es casi imposible 

saber quién es el autor de esta fotografía, pues seguramente ha circulado de 

forma libre por la red, por lo tanto no sabemos tampoco cuál es el mensaje que el 
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autor vio o pretendió plasmar en ella. Debajo de la imagen vemos una leyenda: 

“Walk like an egyptian” (Caminar como un egipcio). 

  

Esta imagen fue ampliamente difundida en la red social Facebook, con la 

intensión expresa de quienes la publicaban y comentaban, de apoyar las 

movilizaciones en Egipto. La imagen de un origen desconocido cobra sentido a 

partir de la asociación y disociación del mensaje completo, al colocarle un texto 

que nos da el referente concreto. 

Sin embargo, la edición de este mensaje fue realizada originalmente para 

un blog (whatwouldjackdo.net), espacio de crítica en temas varios. Esta imagen 

circuló por la red a través de diversos sitios y en cada uno de ellos cobró un 

sentido distinto o se puso en relieve alguna de sus características. 

Por ejemplo en yourfunnystuff.com, se agregó una etiqueta que dice: 

“Because courage and humor still win” (porque el coraje y humor aún gana), 

aludiendo a la frase que genera interpretaciones sobre su sentido. En el sitio no 

notmytribe.com, se hizo una versión diferente de la misma imagen. 
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Así en cada sitio se fue generando una nueva forma, un nuevo comentario. 

El uso de la frase “Walk like an egyptian”, título de una canción popularizada en 

1986 por  de la agrupación “Bangles”, es más bien la traducción del letrero que 

sujeta el manifestante en la foto, lo que agrega un referente más que sólo quienes 

conocer el idioma árabe podrían descifrar. Por medio de las etiquetas en las redes 

sociales, esta imagen circuló a un ritmo acelerado, y fue generando tal interés que 

incluso el uso de tal frase se popularizo en las manifestaciones de apoyo a Egipto 

en varios países. 

 

 
http://www.politicususa.com 

 
http://grump.yoldfart.com/ 

Incluso en otros sitios la imagen fue alterada, como en el caso que vemos 

en seguida donde el letrero fue sustituido por otro en el que se lee la palabra 

“Enought” (suficiente).  
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http://headlinesfortoday.blogspot.com 

Además en la red social Facebook, se crearon más de 60 grupos y perfiles que 

incluye la frase, muchos de ellos con la imagen como foto de identificación. 

Muchos de estos grupos llaman a otros países a “despertar” y “caminar como un 

egipcio” hacia la revolución. 

Consideraciones finales 

Hemos mencionado que la transmisión de mensajes a través de las redes 

sociales informáticas funda su funcionamiento en las relaciones entre las personas 

que participan de ellos, ya sea debido al conocimiento que poseen unos de otros o 

a la coincidencia de intereses y orientaciones temáticas. Por ello será necesario 

no dejar de tomar en cuenta el precepto clásico sobre la especificidad contextual; 

es decir, el compendio particular de creencias e ideas desde las cuales una 

audiencia interpreta un discurso o imagen y le otorga un significado. La 

identificación de estos sistemas de creencias nos proporciona el código a utilizar 

en cada estructura discursiva, ya sea para su creación o su lectura. 

 

De este modo podemos decir que tales interpretaciones del discurso 

producido y/o reproducido por los usuarios, son las que crean un ambiente de 

interacción de la audiencia donde se espera el comentario o la etiqueta que 

permita hacer circular la información y las opiniones en la Internet y, por lo tanto, la 

construcción del sentido. 
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 “Violencia e inseguridad en Nuevo León: el discurso de Rodrigo Medina” 

Citlalli Sánchez Hernández1 y Adriana Berumen Jurado2

 

Resumen 

El 19 de marzo de 2010 fue una fecha clave en la memoria de la comunidad estudiantil de Monterrey, sobre 
todo para el Tecnológico de Monterrey, pues dos estudiantes de posgrado fueron asesinados afuera de las 
instalaciones del campus sin que a la fecha se haya presentado una investigación seria sobre los responsables. 
En los días siguientes la sociedad regiomontana esperaba las reacciones del gobierno del estado, que sin 
embargo se mostró hermético. Estos hechos y la cobertura informativa posterior fueron la motivación para 
realizar este trabajo en donde se revisó la información local, para conocer el discurso que se presenta en la 
prensa sobre la de inseguridad y narcotráfico. Una de las críticas más fuertes respecto a la inseguridad que 
priva al estado de Nuevo León, es la pasividad con que el gobierno ha actuado, y sobre todo, que ante las 
acciones tomadas el crimen no haya disminuido. Para realizar este análisis, se tomó como base al análisis del 
discurso, específicamente las aportaciones de Julieta Haidar (2006) sobre materialidades y funcionamientos de 
las prácticas discursivas, que a su vez tienen su origen en las reflexiones del discurso y el poder de Michael 
Foucault. Las materialidades y funcionamientos que se identificaron en estas notas, corresponden a la 
ideológica y del poder. Por otro lado, se retoman también las aportaciones de Irene Fonte, que ha trabajado en 
el análisis de la información noticiosa, y contribuciones teóricas de los Estudios Culturales sobre la 
construcción de los mensajes mediáticos. La información que se analizó, fue obtenida del periódico El Norte, 
y se seleccionaron notas informativas publicadas entre el 19 de marzo y el 19 de abril de 2010,  que 
cumplieran con la característica de mencionar en el cuerpo de la noticia al gobernador del estado de Nuevo 
León, Rodrigo Medina y que la temática abordada correspondiera a inseguridad, violencia, crimen o 
narcotráfico. Es importante saber qué se dice, cuáles son las intenciones de lo que se declara o no se declara, 
cómo afronta el gobierno esta situación social. Esto nos permitirá aproximarnos al discurso oficial sobre la 
seguridad pública, que nos atañe a todos. 
Palabras clave: discurso, violencia, noticias, comunicación política 
 

Abstract 
19 of March of 2010 were a key date in the memory of the student community of Monterrey, mainly for the 
Tecnológico de Monterrey, because two graduates students were assassinated outside of the campus. 
Nowadays it doesn’t exist a serious investigation has appeared about the facts. In the following days the 
regiomontana society waited for the reactions of the government of Nuevo León that nevertheless was 
hermetic. These facts and the later news coverage were the motivation for this work: the local information 
was reviewed to know the speech that appears in the press about insecurity and drug trafficking. One of the 
strongest critics respect to the insecurity in Nuevo León, is the passivity of the government reaction, and 
mainly, even with the actions the crime have not reduced. In order to realise this analysis, we use the 
foundations of the analysis of the discourse, specifically the contributions of Julieta Haidar (2006) on 
materialities and operations of the discursives practices, that as well have their origin in the reflections of the 
discuorse and the power of Michael Foucault. The materialities and operations that were identified in these 
notes, are the ideological and the power. On the other hand, the contributions of Irene Fonte are retaken also, 
because she has worked in the analysis of the news information. Some theoretical contributions of the 
Cultural Studies were considered also, on the construction of the mediatic messages. The information that was 
analyzed,  was obtained from the newspaper El Norte, and selected informative notes published between the 
19 of March and the 19 of April of 2010, that mention in the body of the news the governor of Nuevo León, 
Rodrigo Medina and the topic of insecurity, violence, crime or drug trafficking. It is important to know what is 
said, which are the intentions than it is declared or it is not declared, how this social situation confronts the 
government. This will allow us to approximate us to the official discourse on the public security, that concerns 
to all. 
Keywords: discourse, violence, news, politic communication 

 

                                                 
1 Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Contacto: citla.sanchez@gmail.com 
2 Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Contacto: adriana.bj@gmail.com 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



2 
 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación requiere del discurso, analizar la comunicación es analizar los 

discursos que se producen en los distintos niveles de interacción, es por tanto necesario 

profundizar en el campo del discurso para comprender a la comunicación. Es necesario 

tomar en cuenta que los medios juegan un papel considerable en la mediación global de 

conceptos e impresiones visuales, las noticias aumentan el conocimiento e interconexión de 

información social y política y actores a través de las fronteras (Padovani, 2005). En este 

sentido, la información obtenida en el medio precede a la experiencia de vida de muchas 

personas,  como lo describe Giddens  “aunque todos viven una vida local, los mundos 

fenomenológicos para muchas personas son verdaderamente globales” (Giddens, 1991, 

p.187). Y si el conocimiento del mundo tiene un fuerte punto de partida en la información 

noticiosa, el conocimiento de lo local resulta más relevante aun. 

La motivación para realizar este trabajo parte de esta necesidad de revisar la 

información local, para conocer el tipo de discurso que se presenta en la prensa 

regiomontana sobre los tópicos de inseguridad y narcotráfico, que en últimos tiempos han 

acaparado la agenda pública y mediática, sobre todo por las críticas hacia la pasividad del 

gobernador del estado de Nuevo León, y porque ante las acciones tomadas el crimen 

prevalece notablemente. Es importante explorar esa información que los medio locales 

presentan y analizar el encuadre que le otorgan a los temas de seguridad y violencia. 

Para este análisis, se tomó como base teórica al análisis del discurso, 

específicamente las aportaciones de Julieta Haidar (2006) sobre materialidades y 

funcionamientos de las prácticas discursivas, que a su vez tienen su origen en las 

reflexiones del discurso y el poder de Michael Foucault, quien ofrece tres grandes 

categorías que enmarcan las formas de exclusión, control y utilización del discurso para 

efectos de imposición ideológica y del poder. Las materialidades y funcionamientos que se 

identificaron en estas notas, corresponden a la ideológica y del poder. Por otro lado, se 

retoman también las aportaciones de Irene Fonte, respecto al análisis de la información 

noticiosa, y algunas contribuciones teóricas de los Estudios Culturales, sobre la 

construcción de los mensajes mediáticos. 

La información que se analizó fue obtenida del periódico El Norte, y se 

seleccionaron notas informativas publicadas entre el 19 de marzo y el 19 de abril de 2010, 
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que cumplieran con la característica de mencionar en el cuerpo de la noticia al gobernador 

del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina y que la temática abordada correspondiera a 

inseguridad, violencia, crimen o narcotráfico. 

 El objetivo de este análisis, es localizar elementos (materialidades y 

funcionamientos) de la utilización del poder en el discurso del gobernador del estado 

respecto a temas de seguridad que resultan de importantes para la ciudadanía, pues la 

confianza en los gobernantes parte del grado de seguridad  con se pueden desarrollar las 

actividades cotidianas. Es importante saber qué se dice, cuáles son las intenciones de lo que 

se declara o no se declara, cómo afronta el gobierno esta situación social. Esto nos permitirá 

aproximarnos al discurso oficial sobre la seguridad pública, que nos atañe a todos. 

ANTECEDENTES 

 Si encendemos el televisor o la radio, o leemos el periódico, o revisamos los 

trascendidos en internet, la información noticiosa que se encuentre tendrá una constante en 

los tópicos que ocupen sus encabezados o notas principales: el crimen, la inseguridad y la 

violencia. El problema es que esos son los temas de este día, pero también de ayer, de 

mañana, de cada semana y de cada mes; son situaciones que no dejan de ser parte de la 

agenda mediática ni de la agenda pública, es posible que conozcamos a alguien que ha sido 

víctima de la delincuencia, o incluso nosotros mismos formamos parte de las estadísticas.  

 En 2006 se realizó un análisis de contenido de las noticias emitidas en los noticieros 

de televisión abierta en México, y se encontró que de 26 temáticas generales que fueron 

constantes durante los seis meses de análisis, el mayor porcentaje de notas y tiempo del 

noticiero estuvo dedicado a información sobre crímenes, violencia y accidentes (Sánchez, 

2006). La agenda mediática -ya sea televisión o prensa- ha mantenido este tipo de 

información como parte importante de su estructura, porque de alguna forma le permite 

alcanzar mejores niveles de raiting o de ventas, sin embargo, también es claro que la 

inseguridad en nuestro país no es sólo una estrategia mediática, es una realidad que se 

refleja en la percepción de las personas. 

 Señala la Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-7), realizada por el 

Instituto Ciudadano sobre la Inseguridad A.C. (ICESI) que en 2010 el 65% de los 

mexicanos se sentían inseguros en la entidad federativa donde vivían. Desde 2007, la quinta 

ENSI (ENSI-5) mencionaba que “por lo general, el público percibe el fenómeno de la 
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delincuencia por medio de un conjunto de signos y representaciones culturales, donde los 

prejuicios y la falta de información en ocasiones están presentes” (p. 54). Esta forma en que 

la ciudadanía percibe la seguridad pública es un elemento determinante en la evaluación que 

hace del desempeño de las autoridades y las medidas que toma en el combate a la 

delincuencia; la ENSI-5 dice también que “entre mayor sea el grado de inseguridad que 

perciba la población, menor será su respuesta a la convocatoria de acciones 

gubernamentales” (p. 54). La inseguridad pasa de ser un asunto de políticas públicas y 

acciones gubernamentales, a un estado de ánimo, una forma de vida. Podemos vivir en 

medio de la inseguridad y no darnos cuenta, pero se convierte en un problema social –

incluso psicológico- cuando se vive la inseguridad como la experiencia diaria en la agenda 

pública, y sobre todo en la agenda mediática. Dice Gómez (2004) que sólo aquellos riesgos 

que son expuestos por los medios de comunicación parecen ser reales, su aparición los dota 

de existencia, y cuando no están presentes, dejan de existir para la sociedad. Esta afirmación 

tiene más sentido cuando encontramos en el caso local que la ENSI-7 reporta que en  Nuevo 

León, el porcentaje de personas que se sienten inseguras asciende al 82%, en comparación a 

64% reportado en 2008 por la ENSI-5: la inseguridad es una realidad materializada en el 

entorno físico, pero también en el imaginario personal. 

 Este sentimiento de inseguridad se traduce en la falta de confianza hacia los actores 

políticos que tendrían la obligación de resolver los problemas estructurales que generan el 

delito, y dado que la inseguridad prevalece, la ciudadanía pierde poco a poco la certeza de 

que las autoridades trabajen y se preocupen por aquellos que los eligieron. Un dato que 

permite conocer la actuación de las autoridades frente al crimen es la llamada cifra negra 

que según la ENSI (2009), está formada por los delitos cometidos que no quedan 

registrados en las cifras oficiales. Esta cifra negra representa la poca efectividad de las 

autoridades, y puede decirse que corresponde a esa información que no se debate en la 

agenda mediática, pero que se divulga en la agenda pública, en las conversaciones diarias 

que no tienen más respaldo que la experiencia directa de quien lo ha vivido.  

 Los resultados de la ENSI-7 mencionan que el 13 % de los hogares mexicanos 

contaban en 2008 con alguna persona que ha sido víctima de la delincuencia, y para el 2009 

la cifra había ascendido a 14%; en Nuevo León esta cifra es también del 14%, 

correspondiente a la media nacional, y en el área de Monterrey reporta un 17%. Según las 
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estimaciones realizadas por la dependencia, Nuevo León y su área metropolitana siguen 

siendo consideradas en el rango promedio de victimización, ocupando el lugar número ocho 

en el país. Sin embargo, de los delitos que se cometen en la entidad, sólo el 23.3% son 

denunciados, siendo la media nacional el 22.1%, mientras que en Monterrey sólo se 

denuncia el 22.8%. La razón por la que no se emite la denuncia, es porque se considera 

como una pérdida de tiempo (38% de los encuestados afirman esto), es decir, el ciudadano 

no está interesado en realizar los trámites correspondientes para levantar las denuncias 

porque no hay confianza en sus autoridades, los trámites no son ágiles y al final de cuentas 

se cree que no habrá ningún beneficio al denunciar (al contrario, temen sufrir más abusos y 

riesgos) ya sea porque los delincuentes no serán castigados, o porque no será posible 

recuperar aquello que se perdió en el delito. De acuerdo con la información de las encuestas 

y con lo observado en los medios de comunicación, el estado de Nuevo León es percibido 

desde la inseguridad, y la gente no confía en la denuncia de los delitos porque teme que las 

autoridades no tomen cartas en el asunto.  

 Si bien la percepción actual sobre la seguridad pública en el estado puede parecer 

alarmante, señala el Diagnóstico sobre seguridad pública en Nuevo León publicado por el 

ICESI en 2004, que hasta antes de las crisis económicas que se presentaron a partir de 1980, 

Nuevo León tenía una delincuencia muy baja: de 1970 a 1982 registró un promedio de 526 

delitos por cada cien mil habitantes (contra 10 mil 164 reportadas en 2010), pero como no 

se contaba con las instituciones ni programas necesarios para evitarlo, la delincuencia se 

disparó. Como se ha visto, lo índices de criminalidad en el estado se encuentran en la media 

nacional, y estadísticamente no se considera dentro de los estados con más problemas de 

delincuencia. Incluso la capital, Monterrey, no se consideraba –por lo menos hasta 2008- 

entre las ciudades más peligrosas, sino dentro del rango medio. 

 Sin embargo, pareciera por lo que se observa en los medios de comunicación y por 

las pláticas cotidianas, que los tiempos han cambiado y que la criminalidad es un asunto que 

ha ido en aumento en los últimos tiempos. El actual gobernador del estado, Rodrigo Medina 

ha sido quien lleve las críticas respecto a su actuación por la situación de criminalidad que 

vive Nuevo León, pero sería necesario matizar y poner en contexto que estas problemáticas 

se incrementan a nivel nacional y si bien impactan en algunos estados de forma directa, se 

trata de una crisis general en la que se ve maximizado por el enfoque mediático y el 
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tratamiento de la información. 

Rodrigo Medina de la Cruz fue electo el 5 de julio de 2009 y tomó posesión el 4 de 

octubre de ese mismo año. Durante su campaña electoral, realizó –según información del 

periódico El Norte- un total de 195 promesas en áreas como economía, seguridad, 

educación, innovación gubernamental, salud, infraestructura, entre otras. Al cumplir los 

primeros seis meses de mandato en abril de 2010, diversas publicaciones y organizaciones 

se dieron a la tarea de evaluar su desempeño, pues la percepción, sobre todo en el ámbito de 

la seguridad, se ha visto impactada por los sucesos violentos que han cobrado la vida de 

civiles y en donde instituciones como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad 

Autónoma de Nuevo León se han visto involucradas. 

El periódico El Norte abrió una página en internet llamada Promesómetro que 

permite a los ciudadanos evaluar el desempeño del mandatario estatal en cada una de sus 

promesas. En el ámbito de la seguridad, se presentan 16 promesas, de las cuales el 

Promesómetro reporta en la categoría Sin Avance a 10 de ellas, tres En Proceso, dos 

Cumplidas y una Incumplida. De hecho, dos de las promesas que se encuentra En proceso, 

son las referentes al Plan Nuevo León y la creación de la Policía Única que son iniciativas 

en las que el gobierno ha trabajado a nivel federal. Esta información nos permite conocer el 

punto en el que se encuentra la situación del gobierno estatal, y la importancia de analizar 

aquello que los medios de información están presentando y la forma en que el gobernador 

Medina de la Cruz actúa ante el escaparate mediático. 

MARCO TEÓRICO 

El discurso es, según Focault (2002) la expresión del deseo y el poder, al cual se 

sobreponen un conjunto de mecanismos de control y de exclusión que lo determinan. El 

autor no habla sólo por él ni el lector sólo lee lo que el texto le dice, sino que ambos están 

condicionados a ese conjunto de factores. De estos mecanismos de control no escapa el 

discurso de la información noticiosa al que nos aproximamos desde las Condiciones de 

Producción (CP), específicamente la identificación de materialidades y funcionamientos 

semiótico-discursivos, que se centra el presente trabajo.  

 Las posibilidades de análisis de las prácticas semiótico-discursivas dependen del 

objeto específico de estudio en que se desee enfocar la atención. Una parte importante que 

constituye los discursos, es la relación entre materialidades y funcionamientos, que 
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conforman la estructura de la semiosis y otorgan un sentido diferente. Señala Haidar (2006) 

que las materialidades y funcionamientos son inherentes a cualquier tipo de discurso: la 

materialidades son “las capas, las camadas que constituyen lo que Foucault denomina como 

la arqueología del saber” (p. 82) y van más allá de lo lingüístico o lo semiótico; por otro 

lado, los funcionamientos “comprenden la dinámica, la configuración que adquieren las 

materialidades en cada tipo de discurso” (p.82).  

De acuerdo con Haidar existen 13 materialidades, y cada una de ellas posee ciertos 

funcionamientos que la complementan. La materialidad ideológica y la del poder van de la 

mano, tanto en su desarrollo teórico como al momento de su abordaje en el análisis de los 

discursos. Para Haidar, las implicaciones de estas dos materialidades cobra relevancia por el 

impacto de los discursos ideológicos en la producción y reproducción de la vida social, por 

ejemplo, la forma en que estos permiten o impiden la formación de ciudadanos, la 

participación electoral, la apropiación de una postura política y no de otra, etc. Alrededor de 

tópicos como estos es que se desarrolla la vida cotidiana y la representación que nos 

hacemos sobre el mundo, la forma en que percibimos la existencia de poderes, instituciones 

y que conocemos las normas sobre las que se rigen nuestras acciones cotidianas. Es el poder 

el que subyace a la mayoría de las acciones y determinaciones que tomamos día a día: ya 

sea como sujetos que obedecen o que imponen. 

 Aunque existen muchas aproximaciones al estudio de la ideología y del poder, que 

comparten los argumentos de Foucault, Haidar propone el estudio de estas materialidades 

desde “formaciones ideológicas, que a su vez producen una estructura de aparatos 

ideológicos que pasan por el estado y por la sociedad civil produciendo y reproduciendo 

sistemas de valores, de sentidos pero también de prácticas socio-culturales” (p. 86), lo 

anterior como una síntesis de las propuestas de Pêcheux, Henry y Haroche, en donde las 

formaciones sociales se definen por la articulación de “los modos de producción, por la 

estructura de las clases sociales antagónicas, por la superestructura y por la formación del 

Estado” (p. 198); las formaciones ideológicas-hegemónicas que son el resultado de las 

anteriores, se materializan en (a) aparatos e instituciones; (b) las prácticas sociales, 

históricas, culturales, políticas; (c) estructuras espaciales; (d) los diferentes sistemas 

semióticos; y por último las  formaciones discursivas y el interdiscurso que se encuentran 

articuladas a los planteamientos de Foucault respecto a los sistemas de exclusión, control y 
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uso del discurso, y cuya definición es compleja, pues se remite a la posibilidad de encontrar 

en el objeto del discurso “su lugar y ley de aparición (…) el nacimiento simultáneo o 

sucesivo de objetos que pueden excluirse sin modificación del discurso mismo” (p. 206). 

 Para analizar el corpus del presente trabajo, nos enfocamos en la identificación de 

las formaciones ideológicas a través de los aparatos e instituciones, es decir, el discurso 

producido desde una posición de poder, que en este caso se conforma por un lado de las 

declaraciones del gobernador del estado Rodrigo Medina –el discurso de la institución-, y 

por la orientación que el medio de comunicación, el periódico El Norte, otorga a estas 

declaraciones –el discurso del aparato mediático.   

El análisis de los aparatos e instituciones se realiza en un nivel macro que permite 

contextualizar la producción de los discursos del gobernador y del periódico, es decir, 

enfatiza la presencia de ideología y uso del poder en sus prácticas semióticas: uno como 

institución autorizada y poseedora de los medios para la ejecución del poder –el gobierno-, 

y otro como el aparato mediático que cuenta con la legitimidad de emitir opiniones y cuya 

función es informar pero también modelar la opinión pública. Este análisis macro se debe 

complementar con un análisis de las características de ese discurso, y para ello es necesario 

recurrir a las aportaciones de Foucault respecto a la voluntad de verdad presente en las 

declaraciones y notas que publica el medio. 

Visto el discurso como un espacio donde se dirime el poder (Foucault, 2002) 

discurre a partir de diversos mecanismos como son la palabra prohibida, la separación de la 

locura y la voluntad de verdad. De este tercer sistema indica que la voluntad de saber es la 

voluntad de verdad, que ocurre a partir de la separación platónica: el discurso verdadero, en 

donde siempre están en juego el deseo y el poder.  Señala Haidar (2006) que la voluntad de 

verdad se apoya en un soporte institucional y está acompañada de un sistema de prácticas 

que establecen cómo el saber es “cómo es valorizado, distribuido, repartido y en cierta 

forma atribuido” (p. 192). En este caso, el medio puede ser quien funja como el sujeto que 

exige esa voluntad de verdad que se enfrenta ante el discurso oficial de la institución. 

Sin embargo, es importante recalcar dos situaciones que se presentan en este 

análisis: por un lado, el corpus analizado procede de una institución y un aparato, ambos 

ideológicos, ambos hegemónicos, y poseedores de intereses particulares mediados por su 

situación social-política e histórica, y a su vez el discurso del gobernador está mediado 
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nuevamente por el tamiz de la producción discursiva del medio de comunicación. Por otro 

lado, el papel del sujeto que busca la voluntad de verdad, bien podría estar ubicado en los 

lectores, en los ciudadanos que buscan conocer la información necesaria sobre lo que 

acontece en su localidad, y que sobre todo busca elementos para evaluar y restablecer la 

confianza en esos dos aparatos: en el gobierno como actor político ejecutante de las 

acciones y responsable de la seguridad pública; y en el medio como quien informa de modo 

objetivo, puntual y crítico.   

La noticia como discurso 

 El discurso mediático, al provenir de un aparato ideologizante, se vuelve susceptible 

de ser analizado por sus implicaciones de poder y por el grado de impacto en la formación 

de opiniones, imaginarios y representaciones del mundo. Tuchman (1983) señala que la 

noticia es la ventana al mundo, donde se aprende sobre los otros, sobre las instituciones, sus 

líderes, formas de vida y otros aspectos de la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, como 

una paradoja, la noticia en tanto discurso ideológico representa un impedimento de la libre 

expresión –pues existen gatekeepers que seleccionan lo que sí es noticia y lo que no- y a su 

vez impiden la indagación de las verdades, pues son un aparato privado, sujeto a las 

necesidades e intereses de quien los maneja. Señala Fonte (2008) que “podemos suponer 

que lo que leemos en las noticias no es toda la historia (…) sabemos que los medios 

presentan su propia versión de los hechos, destacando o soslayando diversos aspectos de los 

eventos, favoreciendo una evaluación positiva hacia uno u otro de los adversarios” (p. 89). 

A modo de categorización de las condiciones en que un discurso puede ser 

presentado en las noticias, Fonte (2008) presenta tres formas en que un discurso se cita: 

discurso directo, indirecto y narradas. Señala que  

el discurso directo es presentado como reproducción textual de las palabras del 
enunciador, conservando los deícticos de la situación original de enunciación. La 
voz del enunciador está sintácticamente delimitada; es independiente de la voz del 
locutor que lo cita y resulta así más prominente que en las otras formas de discurso 
referido (…) el discurso indirecto, poco frecuente en titulares, pero sí en el texto de 
la noticia periodística. Es introducido por un verbo de decir, al cual el discurso 
referido se subordina. El periódico (como locutor que reproduce otras voces) puede 
reformular la sintaxis del enunciado original, alterando o resumiendo sus palabras. 
Una tercera forma de discurso referido, que he llamado voz narrada, resume el acto 
verbal, sin dar cuenta del contenido del enunciado original (p. 90). 
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  En su tesis doctoral, Fonte confirma la aseveración de Bajtín/Voloshinov (1977) 

que señala “que mientras más autoritaria se percibe la figura del enunciador citado, más 

tiende su voz a ser respetada en su integridad y reproducida en forma directa. De este modo, 

las distintas formas de citación del discurso no se dan sólo como una función informativa 

del periódico, sino que permiten la construcción de la figura del enunciador según fines 

político-ideológicos” (p. 2). Esta aportación permite establecer una categoría más para el 

análisis del discurso institucional, aunado a la referencia de las formaciones ideológico-

hegemónicas y la formación discursiva desde la voluntad de verdad, se identifica el 

reconocimiento que la nota otorga al enunciador como actor político, y de este modo es 

posible conocer la materialidad ideológica y del poder presentes en el discurso noticioso. 

 A pesar de las contradicciones presentes en la naturaleza de la noticia como objeto 

de análisis discursivo, es necesario reconocer que son los periódicos y los noticieros de 

televisión, los que permiten a la ciudadanía establecer un contacto vicario con su realidad. 

El presente trabajo explora los discursos que –por medio de la noticia- presenta la 

institución que gobierna el Estado de Nuevo León, representada por Rodrigo Medina, 

respecto a las problemáticas de inseguridad, violencia y crimen que, ya sea por experiencia 

propia o por contacto mediático, se hacen presenten en el imaginario de los habitantes 

neoleoneses, y de quienes tienen acceso a las noticias publicadas por el periódico El Norte. 

METODOLOGÍA 

 Para el presente análisis, se seleccionaron notas del diario local El Norte, publicadas 

entre el 19 de marzo y el 19 de abril de 2010. Se tomó esta fecha como referencia por ser el 

día en que se suscitaron de los incidentes violentos en el Tecnológico de Monterrey donde 

murieron dos estudiantes en el fuego cruzado del enfrentamiento entre supuestos sicarios y 

militares. A raíz de estos hechos comenzó una movilización ciudadana y una serie de 

debates en torno al tema de la seguridad pública, por lo que se consideró este hecho como 

parteaguas. Las notas debían cumplir con las siguientes características: (1) ser declaraciones 

emitidas por el gobernador del estado, Rodrigo Medina; (2) que aborden en el cuerpo del 

texto el tema de la seguridad pública, inseguridad, violencia, criminalidad y/o narcotráfico. 

 La forma de búsqueda de las notas fue en el archivo virtual del diario, y en las 

palabras de filtro se utilizaron las claves: Gobernador y Rodrigo Medina; fueron arrojados 

163 resultados. De ese total se revisó que el contenido correspondiera a las temáticas de 
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seguridad pública o violencia, y que el gobernador fuera alguno de los actores que emitiera 

declaraciones (textuales o como mención); después de este filtro se obtuvo un corpus de 43 

notas. De esta submuestra se realizó un nuevo filtro para seleccionar aquellas que 

incluyeran únicamente declaraciones directas o textuales, indirectas o paráfrasis, o en forma 

de narración (Fonte, 2008). Esta muestra final arrojó un total de 19 noticias que cumplían 

con las características requeridas, de las cuales 13 corresponden al periodo del 19 al 31 de 

marzo de 2010, y 6 que se encontraron entre el 1° y el 16 de abril de 2010, pues del 17 al 19 

de abril no se encontró información con los criterios establecidos. 

RESULTADOS 

 Para el análisis de las notas seleccionadas, se realizó una matriz de análisis en donde 

se ubicó la identificación de la nota: número, fecha, sección, página y encabezado; una vez 

identificada se procedió a contestar cuatro preguntas con la intención de realizar un análisis 

profundo de las declaraciones del gobernador Rodrigo Medina: (1) Sinopsis / ¿De qué trata 

la nota?, breve descripción del contenido general de la noticia; (2) ¿Cuáles son las 

declaraciones del Gobernador?, transcripción íntegra de discursos emitidos por el 

gobernador, señalando si fueron textuales, citados o narrados; (3) ¿Cómo se identifica la 

materialidad ideológica?, separación del discurso institucional (del gobernador), el discurso 

del aparato mediático (el periódico) y el análisis de ambos discursos, con la intención de 

encontrar primero por separado los elementos ideológicos presenten en ambos discursos 

para después generar un análisis de la información en su conjunto; (4) ¿Cómo se identifica 

la materialidad del poder?, el tipo de voz con que se presentaba el discurso oficial de 

acuerdo con las categorías de Fonte (2008): directa, indirecta o narrada, y se analizó la 

posición de poder que se denotaba por parte del gobierno, del medio o de algún otro actor 

que fuera una figura de poder en el cuerpo de la nota; también se identificaba el sujeto 

exigente de una voluntad de verdad, en caso de que fuera notorio en la estructura de la 

información (Tabla 1). A partir de la información obtenida en estas tablas fue posible 

identificar patrones en el comportamiento de los discursos del gobernador y del medio de 

comunicación en cuanto a su contenido ideológico y de ejercicio del poder. 
Tabla 1. Ejemplo de análisis de la nota 

No. Nota Fecha Sección Página Encabezado 

01 19032010 Seguridad 11 Buscan revivir a la rural 

Sinopsis / ¿De qué ¿Cuáles son las declaraciones del ¿Cómo se identifica la ¿Cómo se identifica la 
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trata la nota? Gobernador? materialidad ideológica? materialidad del poder? 

La reactivación de la 
policía rural por parte 
del gobierno del 
estado, ante el 
incremento de la 
inseguridad y la 
presencia del crimen 
organizado en esta 
parte del estado. 

Citado: Pronto se modificará el 
esquema de vigilancia policiaca para 
reactivar la Policía Rural en el 
Estado. Con esto se incrementará la 
protección en brechas y predios 
rurales, y serán combatidos los 
robos que sufren los productores 
agropecuarios. 
Textual: “Donde se requiere reforzar 
es hacia el interior de los predios 
rurales, en las rancherías, en los 
ejidos, en estas comunidades, para 
poder darles mayor seguridad” 
Textual: “Entonces, estamos 
replanteando nuevamente todo el 
esquema de protección al campo 
para regresar a como venía operando 
antes la Policía Rural, esto se dará a 
conocer en los próximos días, en las 
próximas semanas” 

Discurso Institucional: el gobierno 
acepta su obligación en cuanto al 
reforzamiento de la seguridad, 
mediante la implementación de un 
cambio en la forma de vigilancia. El 
objetivo del discurso es aceptar su 
responsabilidad en una 
problemática. 
Discurso del aparato: la totalidad de 
la nota está dedica a las 
declaraciones del gobernador, sin 
juicios de valor o críticas hacia las 
declaraciones. 
Análisis: la nota reproduce el 
discurso institucional, con la 
intención de generar un estado de 
seguridad en los lectores y de 
inclusión al tomar en cuenta a la 
zona rural del Estado, que pocas 
veces se toma en cuenta. 

El discurso del gobernador 
domina el contenido de la nota, 
el medio le otorga un lugar 
importante al darle la voz directa 
e indirecta, es decir, al modificar 
en forma mínima sus 
declaraciones. 
Dentro de la declaración del 
gobernador  se identifica la 
utilización del poder al asumir la 
posibilidad de realizar un 
cambio estructural, es decir, de 
modificar la forma del estado: la 
reactivación de una nueva forma 
de protección. 

Fuente: Elaboración propia 

El discurso ideológico 

 La propuesta de Haidar (2006) para el análisis de la materialidad ideológica en los 

discursos podía realizarse desde las aportaciones de Pêcheux, Henry y Haroche que 

plantean un análisis macro desde las formaciones sociales, las formaciones ideológicas –en 

las que se incluyen los aparatos e instituciones- y las formaciones discursivas. Para el 

presente trabajo se tomaron como punto de partida las formaciones ideológicas desde el 

análisis del discurso producido por las instituciones –representada por el gobierno del 

estado-, y por el aparato mediático -el periódico El Norte-.  

 El análisis del conjunto de notas indica que el discurso institucional se manejó en 

tres etapas, durante el mes de análisis: en un primer momento el discurso se enfocaba en 

frases que denotaban la retórica común del político que promete seguir trabajando, que da 

seguimiento a los casos y que tiene el apoyo de sus autoridades y la confianza en ellas para 

llevar a cabo sus acciones. El argumento de la lucha contra el crimen, el combate al delito, 

el llamado a la unidad, el trabajo en conjunto estaba presente en todas las declaraciones. 

Esta postura es comprensible si se toma en cuenta que a pocos meses de iniciado su 

mandato, los enfrentamientos entre sicarios se agudizaron y ya no sólo se llevaban a cabo 

en las afueras de las ciudades, sino que comenzaron a presentarse en las zonas urbanas 

incrementando la percepción de inseguridad. El discurso institucional sitúa al crimen 

organizado como el responsable de la inseguridad y lo ubica en una posición antagónica, no 

sólo frente al gobierno, también frente a la sociedad civil.  Las acciones contra los hechos 
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recientes (bloqueo de la ciudad, balaceras en zonas urbanas, muerte de dos estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey) se reflejan en el despido de 85 policías que, según las 

investigaciones, estaban relacionados con esos hechos delictivos y participaban de alguna 

banda del crimen organizado. Sin embargo, estas decisiones le merecieron críticas fuertes, 

pues implica la posibilidad de que estos 85 elementos capacitados se adhieran formalmente 

a las filas de la delincuencia. Se cuestionó sobre todo, el hecho de que el castigo por estar 

involucrados en actos criminales, fuera el despido y no la privación de su libertad. 

Un elemento importante en estas primeras declaraciones involucra el factor de las 

fuerzas federales, pues cuando se hablaba sobre el reforzamiento de la seguridad y los 

operativos, el Gobernador recalcaba la importancia del apoyo federal por vía de las Fuerzas 

armadas, el patrullaje aéreo y la Policía Federal. A continuación algunos ejemplos del 

discurso institucional: 
19 de marzo de 2010. Textual: “Estamos trabajando con el Ejército, insisto, con las Fuerzas 

Armadas, el Gobierno del Estado con la Policía Federal, para que por lo que hace a las carreteras 

del Estado de Nuevo León sean seguras y sean tranquilas”. 

21 de marzo de 2010: Citado: anunció ayer la implementación de un operativo de seguridad que 

incluirá el despliegue de elementos por la Ciudad y el patrullaje aéreo y terrestre para prevenir o 

contener futuros bloqueos. 

23 de marzo de 2010. Narrado: reconoce la labor del Ejército Mexicano y de la Armada de México 

en la “crisis de seguridad nacional” y expresa su pésame por las víctimas inocentes. 

 El discurso institucional se situaba en esta posición de lucha y apertura al trabajo 

conjunto, hombro a hombro con la sociedad, sin embargo, días antes de la realización de la 

Marcha por la Seguridad a la que convocó el 22 de marzo (a raíz del incidente ocurrido en 

el Tecnológico de Monterrey), el Gobernador decidió guardar silencio y durante varios días, 

a pesar de que asistía a eventos públicos, evitaba el trato con la prensa, pues se comenzaron 

a generar fuertes críticas sobre esta invitación que realizó a la ciudadanía, debido a que 

diversos líderes sindicales o de grupos afiliados al Partido revolucionario Institucional 

comenzaron a presionar a los ciudadanos con el argumento de que quien no asistiera a la del 

Gobernador estaría apoyando al crimen organizado. Una vez realizada la marcha –donde el 

Gobernador no emitió declaraciones- las críticas se orientaron a la contradicción de que 

fuera la instancia responsable de proveer esta seguridad, quien hubiera hecho la 

convocatoria a una marcha para exigir la misma. Asimismo, a las prácticas de acarreo que 

se detectaron y que el periódico puso de manifiesto. El discurso del Gobernador se vio 
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modificado y prefirió guardar silencio, lo cual produce una percepción de cerrazón y poca 

disposición al diálogo, ante esas actitudes se cae la credibilidad de sus declaraciones sobre 

la unidad y la lucha conjunta. El medio aprovechó esta situación para ubicar las notas sobre 

la actitud evasiva del Gobernador junto a declaraciones que criticaban o demeritaban el 

trabajo de Medina, de modo que la percepción sobre el Gobierno se ve afectada y se emite 

un mensaje negativo al ciudadano lector, pues al no defenderse de las acusación de acarreo, 

por ejemplo, se encuentra implícita la participación en estas prácticas que históricamente se 

han relacionado al partido político al que pertenece el Gobernador, y que en la memoria de 

la sociedad mexicana se relaciona con una época de inseguridad e inestabilidad social, 

política y económica. 
27 de marzo de 2010. Textual: “Ahorita vamos a atender, allá (en el Palacio de Gobierno) los recibo 

con mucho gusto”, aseguró el Gobernador para dirigirse caminando y rodeado por siete escoltas a 

su despacho en la sede estatal. 

28 de marzo de 2010. Narrado: Por segundo día consecutivo, Medina se negó a dar entrevista y fue el 

Secretario General de Gobierno, Javier Treviño, y su homólogo de Tamaulipas, Hugo Andrés Araujo, 

quienes informaron los acuerdos tomados en la reunión, en la que participó también el Comandante 

de la Cuarta Región Militar, General Guillermo Moreno Serrano. 

 Una vez realizada la Marcha por la Seguridad a la que convocó, el Gobernador entra 

en una tercera etapa de declaraciones, en la que –seguramente afectado por las críticas – el 

discurso institucional comienza a señalar con más determinación al crimen organizado 

como responsable de la inseguridad en el estado, recae en la retórica de “seguimos 

trabajando” pero también comienza a repartir responsabilidades con el gobierno federal y 

municipal. Después de las críticas del mismo gobierno federal hacia sus acciones de 

combate a la delincuencia, el Gobernador reacciona cuestionando también las acciones del 

Ejército, que en otro momento consideraba su principal aliado. Su punto de apoyo se vuelca 

en los municipios y en otros gobernadores con quienes comparte iniciativas en el tema de la 

seguridad pública. Entre los detractores y críticos se encuentran no sólo el gobierno federal, 

también la iniciativa privada, los legisladores y representantes de otros partidos políticos, e 

incluso el mismo medio de comunicación que ubica las declaraciones de Medina a modo de 

réplica, pues las inserta como notas dentro de otras noticias a las que otorga mayor 

importancia en el cuerpo de la página. El discurso institucional denota una posición de 

defensa, de seguridad en sus acciones, pero ante el discurso del aparato mediático, el 

impacto del Gobernador se ve disminuido. 
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 Las críticas hacia su desempeño se incrementaron no sólo por la situación generada 

en la Marcha por la Seguridad, también por el cumplimiento de sus primeros seis meses de 

mandato, que fueron evaluados con detenimiento por diversos actores políticos, pero 

también por el mismo medio de comunicación que presentó los resultados de su 

Promesómetro  y en el que la evaluación para el mandatario resulta poco favorable. Aunado 

a esto, durante su gira por algunos municipios del estado para demostrar la seguridad 

implementada, se suscitaron enfrentamientos entre policías y sicarios a pocas horas de su 

visita, lo que le valió ser blanco de la ironía del medio de comunicación que aprovechó esta 

situación para resaltar los hechos violentos y utilizar el discurso institucional sobre la 

seguridad en carreteras como un epílogo irónico, demeritando el trabajo de las autoridades. 

 Entre los recursos utilizados por parte del discurso institucional en esta etapa de 

declaraciones, se detecta la insistencia en la responsabilidad del crimen organizado, 

específicamente los carteles de narcotráfico; el reforzamiento de la vigilancia por parte de 

los municipios y el trabajo conjunto con otros gobernadores. El discurso de la prevención y 

la necesidad de tomar medidas a nivel municipal, refuerzan sus acciones hacia el interior del 

estado y marcan cierto deslinde con el Gobierno Federal. 
30 de marzo de 2010. Textual: “Muchos de estos acontecimientos que se dan es precisamente por 

eso, ajustes entre cárteles del crimen organizado, y ahora, insisto, de manera oportuna y proactiva la 

autoridad atacando estos grupos criminales” 

1 de abril de 2010. Citado: El enfrentamiento de militares con sicarios registrado en la Autopista 

Monterrey- Reynosa debe dar tranquilidad a los ciudadanos, porque demuestra que se está actuando 

contra los criminales, recalcó ayer el Gobernador Rodrigo Medina. 

6 de abril de 2010. Textual: “¿Qué pasa con todos esos recursos que entran? ¿Qué está haciendo el 

Gobierno federal para poder incrementar inteligencia e información que nos permita dar con el 

paradero de esos recursos del sistema financiero mexicano?” 

7 de abril de 2010. Citado: Argumentó que el aumento en los robos durante marzo se debió en gran 

parte a los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado.  

Hasta aquí encontramos que el discurso institucional y el discurso del aparato 

mediático se presentaban, en un análisis independiente, ubicados en mantener sus intereses: 

el gobernador en la defensa de sus acciones, y el medio jugando un papel a conveniencia, en 

ocasiones como respaldo y cuando se presentaba la oportunidad, adaptando sus recursos 

discursivos para la refutación de las declaraciones de Rodrigo Medina. La siguiente Tabla 2 

permite identificar la posición de ambos discursos y su interacción en el análisis general. 
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Tabla 2. Comparativo del discurso institucional y mediático 

Etapa 1 
19 a 26 de marzo 

Etapa 2 
27 a 30 de marzo 

Etapa 3 
1° a 16 de abril 

Discurso 
Institucional 

Discurso 
Mediático 

Discurso 
Institucional 

Discurso 
Mediático 

Discurso 
Institucional 

Discurso 
Mediático 

Lucha 
Combate 
Unidad 
Reforzamiento de 
operativos 
Apoyo federal 

Imparcialidad y 
Objetividad 
relativas 
Aprovecha 
momentos débiles 
en el discurso 
institucional para 
confrontarlo con 
otros actores 
políticos. 

Silencio 
Evasión 

Aprovecha esta 
situación para 
recalcar la actitud 
cerrada del 
discurso 
institucional 

Defensa de su 
trabajo 
Reclamo a sus 
detractores 
Deslinde del 
Gobierno Federal 
Apoyo en los 
municipios y 
estados 

Aprovecha 
momentos débiles 
en el discurso 
institucional para 
confrontarlo con 
otros actores 
políticos 

Fuente: Elaboración propia 

El discurso del poder 

 Si bien Haidar (2006) señala que la materialidad ideológica y del poder van de la 

mano en lo análisis, pues establecen una especie de relación simbiótica (quien ostenta el 

poder tiene la posibilidad de filtrar el contenido ideológico), en esta ocasión el análisis se 

realizó de forma independiente. Para la identificación de esta materialidad se utilizó la 

categoría de voluntad de verdad planteada por Foucault, que según explica Haidar tiene su 

punto de apoyo en el discurso institucional y se relaciona con las prácticas que establecen 

cómo el saber “valorizado, distribuido, repartido y en cierta forma atribuido” (p. 192). Se 

planteó al inicio del trabajo que el medio puede ser quien funja como el sujeto que exige esa 

voluntad de verdad que se enfrenta ante el discurso oficial de la institución, el discurso del 

gobierno. Aunado a esta categoría, se identificó también el tipo de voz que le otorgaba el 

medio al discurso institucional, es decir, si las declaraciones fueron presentadas 

textualmente, citadas o sólo como narración. Esta información permite conocer el grado de 

valor que el medio otorga al discurso, pues según apunta Fonte (2008) entre más directa es 

la forma en que se presenta una declaración, implica un mayor respeto por parte del medio 

hacia la autoridad del actor político mencionado. De este modo, mediante la voluntad de 

verdad y el tipo de voz, se obtiene una aproximación al valor que el aparato mediático tiene 

sobre el discurso de la institución, y denota el poder que ambos tienen. 

 Se había señalado la importancia de la noticia como un producto discursivo que 

después de todo se encuentra construido e influido en su diseño, presentación y circulación 

por una serie elementos y sujetos: desde el reportero hasta las condiciones económicas o 

políticas que traviese el medio de comunicación o el conglomerado mediático al que 
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pertenezca. Estos elementos –que son objeto de estudio desde algunos enfoques de las 

ciencias de la comunicación- determinan la construcción de la información periodística y es 

necesario tenerlo presente, pues esta condición le otorga al aparato mediático un poder 

sobre el manejo de la verdad y la construcción de la realidad: son los que manejan el medio 

noticioso quienes establecen los criterios de lo que es y no es noticiable, la forma en que se 

acomoda, edita, presenta y enfatiza o minimiza. Por estas condiciones, se encuentra de facto 

un poder atribuible al medio, cuya voluntad de verdad se encuentra también implícita en su 

misión de informar y presentar a la sociedad una visión real y objetiva de la realidad.  

 Por otro lado, la autoridad del ejecutivo estatal se encuentra implícita en el cargo 

mismo, ser un representante de los ciudadanos que lo eligieron conlleva obligaciones y 

responsabilidades, pero también la autoridad para disponer, tomar decisiones y actuar. Esta 

autoridad ganada por el cargo, se multiplica cuando la persona que se ostenta con él tiene 

las habilidades sociales y políticas para el cabildeo, la negociación y sobre todo, el 

adecuado uso del discurso institucional. 

 En las noticias analizadas, se encontró que el periódico reconoce en la mayor parte 

de las notas la voz directa de quien produce el discurso institucional, es decir, el gobernador 

del estado de Nuevo León. En la mayor parte de las notas, a excepción clara de la etapa en 

la que no hizo declaraciones, se encuentran las citas textuales complementadas por 

declaraciones indirectas. En menor medida se presentó la forma narrada. De acuerdo con 

Fonte (2008) la forma directa de citar el discurso del actor político demuestra ese respeto 

por su autoridad. Sin embargo, al realizar el contraste del contexto en el que las notas 

estaban generadas, se encontró que, hacia la tercera etapa, el medio incluía las notas del 

discurso oficial como un anexo de noticias con mayor extensión y predominancia en la 

plana del periódico y cuya temática era el ataque o la crítica al gobernador Rodrigo Medina 

(Figura 1). Esta situación denota que el verdadero poder lo ostenta quien maneja la 

información, y que la autoridad del gobernador, al menos en el caso de estas notas de El 

Norte, se ve rebasada por el poder mediático. 
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Figura 1. Ejemplo de nota insertada 

 

Nota principal de la página. Aborda la poca eficacia de 
las acciones contra la delincuencia al incrementarse los 
delitos menores en el estado.

Nota insertada que incluye declaraciones del 
Gobernador Rodrigo Medina sobre la responsabilidad 
de la seguridad en los municipios. 

Fuente: elaboración propia 

CONCLUSIONES 

El análisis del discurso es una tarea compleja por la cantidad de variables que 

inciden en la producción, circulación y recepción de los discursos. En el presente trabajo, el 

análisis se complejiza al poner en contraste el discurso de un aparato mediático y de una 

institución que representa al estado de Nuevo León en voz del gobernador Rodrigo Medina. 

La motivación que llevó a realizar este análisis fue parte de esta necesidad de conocer el 

discurso mediático de la prensa local respecto los tópicos de inseguridad y narcotráfico, que 

en últimos tiempos han acaparado la agenda pública y mediática. En el marco de un 

gobierno reciente, un clima de inseguridad que priva en todo el país, una crisis de sentido 

que inunda la vida social y política, son los  medios los que otorgan esa posibilidad de 

conocer la visión objetiva del entorno. Nuevo León se ha percibido como un estado violento 

en donde los delitos menores como el crimen organizado han acaparado las conversaciones 

cotidianas pero también los titulares de la prensa. Como se mencionaba al inicio del 

presente trabajo, se ha criticado fuertemente al gobierno del estado por su falta de acción y 

por la ineficacia de las decisiones que sí se han tomado, pues cuando la sociedad civil se ve 

afectada las críticas siempre serán más fuertes. Por esta razón el tema de la seguridad y su 

abordaje desde la prensa local, resulta necesario de ser analizados desde el análisis del 

discurso, a pesar de las complejidades que ello implique. 

Como resultado de esta investigación se encontró que en el transcurso de un mes (19 

de marzo al 19 de abril de 2010) 19 notas contenían declaraciones directas del gobernador, 

en donde su discurso podría ser analizado de modo textual y al menos intervención por 

parte del medio en la conformación del discurso final. Se identificaron tres etapas en el 
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discurso institucional: primero el discurso de la lucha, el combate, el trabajo del gobierno y 

la necesidad de la unidad social, posteriormente el silencio y la evasión; y por último, el 

discurso de la defensa del mandato, la alianza con los municipios y los gobiernos estatales y 

la réplica ante las críticas de los detractores. En cuanto al discurso del aparato mediático, se 

mantuvo constante en la defensa de sus intereses: apoyando en ocasiones el discurso oficial, 

participando de la crítica en otras, y mostrando objetividad cuando eso le convenía. 

Es importante hacer notar que, de acuerdo a la propuesta de Haidar (2008), por 

encima de las formaciones ideológicas (aparatos e instituciones) es necesario considerar las 

formaciones sociales, es decir, la estructura social, histórica y política que genera las 

formaciones ideológicas. Si bien no es asunto de este trabajo, es necesario contextualizar la 

situación del aparato y de la institución: por un lado, un medio de comunicación, El Norte, 

que forma parte de un conglomerado mediático que atiende a intereses específicos y que 

posee una línea editorial definida; por otro lado, un gobierno priísta que ganó las elecciones 

en medio de fuertes críticas y una campaña reñida. Las condiciones histórico- estructurales 

permiten observar cómo el discurso institucional se ve guiado por una línea de pensamiento 

desde su origen priísta y a pesar de ser el representante del pueblo neoleonés, es imposible 

para el gobernador salirse de las prácticas semiótico-discursivas que su formación política 

le ha impuesto. Así como la naturaleza del aparato mediático le impide ser objetivo en un 

cien por ciento, ya que después de todo son personas con una línea ideológica propia las 

que construyen las noticias. 

Los resultados del presente análisis se traducen en una compleja red de situaciones e 

intereses que denotan que el poder de generar discursos ideológicos se localiza en la élite, 

en quienes tiene la posibilidad de producir discursos y que estos sean reproducidos y 

distribuidos. El aparato mediático se ha convertido en un productor de verdades –mediadas, 

idelogizadas, construidas- pero que después de todo son la forma en que muchas personas 

pueden conocer lo que hay más allá de su realidad inmediata.  

La institución representada por el gobierno tiene un trabajo más difícil, porque se 

trata de confianza y credibilidad que se demanda por quienes eligieron al gobernante, las 

acciones del medio de comunicación no impactan en la sociedad del mismo modo que las 

decisiones que se tomen por parte del Gobernador. De hecho, resultados de la Cuarta 

Encuesta sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), aplicada en 2008 en 
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México, revelan que, de 4 mil 383 personas entrevistadas, 33.9% afirma tener salgo de 

confianza en el Gobernador de su Estado, mientras que 37.6 % tienen algo de confianza en 

los medios de comunicación. Asimismo, 43% de los encuestados se enteran de lo que pasa 

en la política a través de los periódicos, mientras que sólo el 15.5% lo hace por 

declaraciones de funcionarios públicos. Por otro lado, el medio puede retractarse de la 

información errónea, el gobierno no puede cometer equivocaciones cuando se trata de la 

seguridad de millones de personas. Ésa es la diferencia entre ambos, cada uno ostenta un 

poder distinto pero que al final de cuentas repercute en la construcción de las prácticas 

discursivas de la sociedad, y más allá de eso, en las formaciones imaginarias sobre la forma 

en que la realidad está construida. 
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Análisis de los discursos emitidos por representantes de la Iglesia Católica 
con respecto a la postura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

sobre la “Ley de Sociedades de Convivencia”. 
 

“Hablar del discurso es, ante todo, hablar de un parte social, de una forma de 

acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya 

sea oral o escrito”. (Calsamiglia y Tusón,1999) 

 

Éste trabajo de investigación pretende tener identificadas aquellas 

manifestaciones lingüísticas dentro de los textos discursivos emitidos por la Iglesia 

Católica y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con respecto a la postura 

sobre la “Ley de Sociedades de Convivencia”, a través de un análisis del discurso 

propuesto en el modelo de los investigadores Martin y Rose (2003) en su teoría de 

la Valoración. 

El objetivo principal, identificar a través de desarrollos teóricos 

prácticamente nuevos dentro de las evaluaciones lingüísticas, aquellos elementos 

del subgénero semántico de la actitud, denominados como juicios de valor, 

apreciaciones y afectos. Pues los resultados de un análisis basado en la teoría de 

la Valoración nos permitirá considerar opciones de lenguaje que ofrece 

evaluaciones sobre adopción de posturas, negociar relaciones, y creación de 

personas textuales y así entender como el uso de diferentes recursos evolutivos 

pueden variar según los géneros, los puestos ideológicos muchas veces 

inexplícitos; también como destacar posibles estrategias retoricas y entender la 

posible ambivalencia o ideología en los textos, refiriéndose a la interpretación.  

En particular éste análisis con sustento en la Teoría de la Valoración, se 

ocupa de las expresiones lingüísticas de las actitudes, los juicios de valor y las 

emociones. Sus fundamentos se encuentran en el lingüista funcional sistémica 

Halliday (1994). 

Ya identificados los subgéneros de la actitud se hace una descripción sobre 

los verbos inmersos en los textos a través de  la Base de datos de Verbos, 

Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español  de la 

Universidad de Vigo (ADESSE), esta dinámica se realiza para identificar y 
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clasificar a que clase semántica pertenecen muchos de los verbos modalizadores 

inmersos en los textos, de esta forma finalizar el análisis discursivo y presentar un 

reporte con sustento teorico, sobre las frecuencias, las opiniones, afectos, los 

juicios y las posturas; claro está, identificados en manifestaciones lingüísticas.  

 
 
 
Discourse analysis  by representatives of the Catholic Church to the position 
of the Federal District Legislative Assembly, about "Living Corporation Law."  

 

"“Hablar del discurso es, ante todo, hablar de un parte social, de una forma de acción 

entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o 

escrito”. It means, the speech is speak about a social part of series of acts between 

people who make an articulation from contextualized language use, whether oral or 

written.(Calsamiglia and Tusón, 1999)  

 

This research aims to identify those linguistic expressions contained in the 

discursive texts uttered by the Catholic Church and the Federal District Legislative 

Assembly, regarding the position of “Ley de Sociedades de Convivencia”, through 

a discourse analysis model proposed by  Martin and Rose (2003) in their theory of 

“Valoración”. 

The main objective is identified through new theoretical developments in language 

assessment, the elements of semantic subgenre of the attitude, known as value 

judgments, perceptions and feelings. The results of the analysis based on the 

“Valoración” theory will allow to take into consideration language options that 

provides evaluation about adoptions of postures, negotiating relationships, and 

creation of textual people in order to understand use of different evaluative 

resources which can change according to the genre, the ideological positions often 

inexplicit, as well as highlight possible rhetorical strategies and understand the 

possible ambivalence or ideology in the texts, referring to the interpretation. 
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In this particular analysis based on the “Valoración” Theory, it deals with the 

linguistic expressions of attitudes, value judgments and emotions. Its foundations 

are in systemic functional linguist Halliday (1994). 

After identify the sub-genres of attitude is necessary to do a description of the 

verbs involved in the texts through a Database of Verbs, and diathesis alternations 

and syntactic-semantic diagrams of Spanish at the University of Vigo (Adesso), this 

dynamic is performed to identify and classify to what semantic class belong to 

many of the modal verbs embedded in the texts, so the end of the discourse 

analysis and file a report with theoretical support on the frequencies, opinions, 

feelings, judgments and positions; all that  identified in linguistic manifestations. 
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Discurso y Análisis de la Iglesia Católica  

Juicio de valor  Apreciación  afecto 
 
Discurso 1 
Ley inmoral, inadmisible y condenable 
 
1. Pronunciamiento del Cardenal Norberto Rivera Carrera sobre la ley que 

aprueba las uniones homosexuales en el DF. 
2. En vísperas de las fiestas sagradas de la Navidad, una vez más hemos visto 

con impotencia, dolor y consternación, cómo la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal ha aprobado una ley inmoral que golpea en su estructura más 
íntima a las familias mexicanas, institución sobre la cual nuestro país ha 
construido su rica historia, sus valores y su espiritualidad. 

3. Esta ley -que equipara la unión entre personas del mismo sexo con el 
matrimonio entre un hombre y una mujer- ha abierto las puertas a una perversa 
posibilidad para que estas parejas puedan adoptar a niños inocentes, a 
quienes no se les respetará el derecho a tener una familia constituida por una 
madre y un padre, con los consecuentes daños psicológicos y morales que 
provocará tal injusticia y arbitrariedad. Esto, desde luego, es absolutamente 
inadmisible y condenable. 

4. Debemos recordarles a nuestros legisladores que la unión conyugal entre un 
hombre y una mujer es la única capaz de procrear, y que esto no es cuestión 
de concepciones religiosas sino de una realidad. La propia naturaleza humana 
ha dictado las bases de la institución del matrimonio heterosexual, para bien de 
los contrayentes, para la generación y educación de los hijos, y para la 
formación sana y adecuada de la sociedad. Por ello, la Iglesia considera una 
aberración equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el 
matrimonio, pues éstas son incapaces de alcanzar los fines que dieron origen a 
esta imprescindible institución que, para los cristianos, no obedece sólo a una 
forma de organización social, sino que es un orden instituido por Dios desde la 
creación del mundo, y sobre esta voluntad divina que rige la moral conyugal no 
puede estar ninguna ley humana. Tal pretensión no es más que soberbia, e 
inevitablemente llevará a la sociedad a la ruina, lo cual nos preocupa 
hondamente. 

5. Con las uniones entre personas del mismo, la madre y el padre se convierten 
sólo en palabras y los sexos carecen de sentido. Nuestros niños y jóvenes 
corren un gravísimo riesgo al ver como normales este tipo de uniones, y 
pueden entender equívocamente que las diferencias sexuales son un simple 
tipo de personalidad, dejando así de apreciar la dualidad de la sexualidad 
humana, que es condición de la procreación y, por tanto, de la conservación y 
desarrollo de la humanidad. 

6. Por otra parte, queremos dejar en claro que las uniones entre individuos del 
mismo sexo no tienen futuro, toda vez que son pocas las personas 
homosexuales que desean unirse bajo este esquema con su pareja, lo cual se 
puede observar en los países que ya cuentan con esta ley, y en los que se 
aprecia una tendencia a la baja en el número de uniones de esta índole. 
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7. La decisión tomada arbitraria e irresponsablemente por los diputados del 
Distrito Federal va en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los 
ciudadanos, según lo demuestran las encuestas, de modo que los legisladores 
han atentado y, una vez más, como sucedió con la criminal ley del aborto, se 
han burlado de la sociedad, la familia y los valores del pueblo mexicano, al 
rechazar la solicitud formulada tanto por instituciones como por personas, 
quienes exigieron realizar un referéndum entre la población. Al negarse a hacer 
uso de este recurso de participación ciudadana, que el mismo partido que 
gobierna en el Distrito Federal promovió en su momento, convierte esta ley en 
una imposición que contradice la democracia y la libertad que pretenden 
construir. 

8. Por otra parte, negarle a alguien que pueda casarse con otra persona de su 
propio sexo no es discriminarle, sino reconocer y defender al matrimonio como 
institución esencialmente heterosexual. Una unión formal entre personas del 
mismo sexo será todo, pero jamás un matrimonio, y desde los valores 
cristianos siempre será inmoral. 

9. La Iglesia sostiene que el matrimonio fue fundado por el Creador, que lo ha 
dotado de una naturaleza propia, particularidades y finalidades esenciales para 
colaborar con Él en la creación a través de la generación y educación de los 
hijos. 

10. De igual forma, la unión matrimonial entre el hombre y la mujer ha sido elevada 
por Cristo a la dignidad de sacramento. El matrimonio cristiano es signo eficaz 
de la alianza entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5, 32). Este significado cristiano del 
matrimonio, confirma y refuerza el valor profundamente espiritual y humano de 
la unión matrimonial entre el hombre la mujer (cf. Mt 19, 3-12; Mc 10, 6-9). 

11. No existe ningún fundamento racional o ético para asimilar o establecer 
analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio 
de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que 
las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos 
homosexuales, en efecto, “cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden 
de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir 
aprobación en ningún caso”. 

 

12. En la Sagrada Escritura las relaciones homosexuales son reprobadas. (cf. Rm 
1, 24-27; 1 Cor 6, 10.) Este juicio de la Escritura no permite concluir que todos 
los que padecen esta dolorosa, compleja y difícil situación sean condenables, 
pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente 
desordenados”. El mismo criterio moral se encuentra en los Padres de la 
Iglesia y ha sido unánimemente aceptado por la Tradición y el Magisterio de la 
Iglesia. 

13. Según la enseñanza de la misma Iglesia, los hombres y mujeres con 
tendencias homosexuales “deben ser acogidos con respeto, compasión y 
delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”. 
Sin embargo, tales personas están llamadas, como los demás cristianos, a vivir 
la castidad. 
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14. Como Pastor de esta amada Arquidiócesis, exhorto a los fieles cristianos a 
reforzar su fe en Jesucristo ante estos embates del Maligno que no van 
dirigidos sólo contra la Iglesia, sino contra los principios y valores de la familia, 
tan querida y apreciada en nuestra patria. 

15. Que la aprobación arbitraria de esta ley inmoral sea el antídoto para que en los 
demás estados de la República no sigan este perverso ejemplo y se haga lo 
necesario para defender constitucionalmente a la familia, comprometiéndose 
los fieles laicos a evitar, por cauces legales, estos atropellos contra la sociedad 
misma y sus valores más preciados. Así mismo, los exhorto a reforzar sus 
lazos familiares por la fe y el amor, y a inculcar a las futuras generaciones el 
valor único de la familia y el matrimonio, fundamentado en la santa unión de un 
hombre con una mujer en el sacramento del Matrimonio. 

16. Hagamos también oración por la conversión de los diputados que han 
aprobado esta ley inmoral, pues darán cuenta de ello delante de Dios y el juicio 
constante de su propia conciencia, que les dice que han hecho un gran mal a 
la familia y a la sociedad, y puedan arrepentirse de esta conducta que los aleja 
del seno de la Iglesia y puedan reparar este enorme daño. 

17. Que Nuestro Señor Jesucristo, que vino a Nosotros en la humildad de la carne, 
reine sobre nuestra atribulada nación, y que la amorosa protección de su 
Santísima Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, se extienda sobre todos 
ustedes y sus familias. 

  
+ Norberto Card. Rivera Carrera 
Arzobispo Primado de México 

Ciudad de México a 21 de diciembre de 2009 
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Tabla 1.  Subsistemas de valoración de actitud: juicios de valor, apreciación 
y afectos, en discurso 1 

3 agentes de la 
Valoración de 

actitud 

Teoría de la Valoración 
Martin y Rosee (2004) 

 
Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juicios de valor 

* El subsistema actitudinal del 
juicio comprende significados 
que sirven para evaluar positiva 
o negativamente el 
comportamiento humano, en 
relación con un conjunto de 
normas institucionalizadas. Así, 
el juicio está involucrado cuando 
el hablante evalúa a un 
participante humano en relación 
con sus actos o disposiciones. 

 

De acuerdo a las clasificaciones 
realizadas sobre las manifestaciones 
lingüísticas en el discurso 1, con base a 
la Teoría de la Valoración; se destaca 
ampliamente el frecuente uso de juicios 
de valores. 
Destacando verbos, adjetivos y/o 
palabras  con mayor presencia en el 
discurso 1. 

• Golpear  
• Inmoral 
• Perversa  
• Inocentes 
• Inadmisible  
• Condenable 
• Aberración  
• Incapaz 
• Soberbia 
• Ruina 
• Grave 
• Riesgo 
• Irresponsable 
• Atentado 
• Embates 
• Maligno 
• Condenar  
• Adoptar  
• Unión  
• Pretender  
• Atentar 
• Burlar 
• Promover  
• Contradecir  
• Exhortar 
• Arrepentir 
• Atropellar  
• Reparar  

Entre más. 
 
 
 
 
 

Apreciación 

Es el sistema por el cual se 
hacen evaluaciones de 
productos y procesos. Incluye los 
valores que caen bajo el 
encabezado general de 
estéticos, y también de una 
categoría no-estética de 
`valoración social' que incluye 
significados como significativo y 

Al realizar la clasificación de 
apreciaciones de acuerdo a los 
postulados de Martin y Rosee (2004), se 
identificaron nulas expresiones de este 
subtipo. Destacando verbos, adjetivos o 
palabras que facilitaban la selección de 
esta clase como: 

• Institución 
• Bello 
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perjudicial, dañino. Mientras el 
juicio evalúa los 
comportamientos humanos, la 
apreciación evalúa típicamente a 
los objetos naturales, 
manufacturas, textos y 
construcciones más abstractas 
como los planes y la políticas 
 

• Dignidad  
• País 
• Historia  
• Valores  
• Unión  
• Santo 
• Sacramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectos 

Tiene que ver con la respuesta 
emocional y con la disposición, y se 
realiza de manera típica mediante 
procesos mentales de reacción y 
mediante atributivos de afecto. 
Mediante la nominalización, también 
puede realizarse con nombres. Los 
Valores de afecto proporcionan uno 
de los modos posiblemente más 
obvios en que el hablante puede 
adoptar una postura o una posición 
frente a determinado fenómeno – 
proporcionan los recursos por medio 
de los cuales el hablante puede 
indicar el modo en que ese 
fenómeno lo afectó emocionalmente, 
o para apreciar el fenómeno en 
términos afectivos 
 

De acuerdo a las manifestaciones 
lingüísticas inmersas en el discurso 1, 
fue rápido y sencillo identificar el subtipo 
de “Actitud” gracias a  verbos y/o 
adjetivos que hacen referencia a los 
postulados de Martin y Rosee en su 
Teoría de la Valoración. Destacando la 
frecuencia de éste subtipo en seguida 
de los juicios de valores.  

• Ver  
• Impotencia  
• Dolor 
• Consternación  
• Juicio  
• Dolorosa  
• Compleja  
• Difícil 
• Condenable 
• Desordenado 
• Enseñanza  
• Respeto  
• Compasión  
• Querida  
• Apreciada 
• Delicada 
• Amor 
• Valor 
• Amorosa  
• Protección  
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Tabla 2. Clasificación de verbos y/o adjetivos modalizadores en Discurso 1. 

 

Verbo y/o adjetivo Clase semántica 
a la que 

pertenece 

Descripción Observaciones 

Ver (visto) Percepción  Una entidad dotada de órganos 
sensoriales (A1) Tiene contacto 
objetivo a través de éstos con 
alguna realidad del entorno u 
obtiene alguna información de 
éste (A2). 

Verbo en voz pasiva. 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #2   

Aprobar/ aprobado Valoración Una entidad dotada de capacidad 
comunicativa y de conciencia (A1) 
valora verbalmente una entidad o 
un hecho (A2) por alguna razón o 
con algún argumento (A3). 

 Verbo en voz Pasiva 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #2 

Golpear / Golpea  Contacto: impacto Una entidad (A1) entra en 
contacto físico con otra entidad 
(A2) 

Verbo en voz Activa  

La descripción hace 
referencia a contacto físico, 

en el párrafo #1 del 
discurso se manifiesta un 

golpe en sentido simbólico, 
pues no hay como tal un 

contacto.    

Construir 
/construido  

Creación  Una entidad (A1) es creada. 
Normalmente hay otra entidad 
(A0) que causa la creación de A1. 

Verbo en voz Pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #2 

Abrir/ abierto 

 

Modificación  Una entidad (A1) experimenta 
algún tipo de alteración de sus 
propiedades físicas. Con 
frecuencia existe otra entidad 
(A0) que actúa sobre A1 y es la 
responsable de esta 
transformación. 

Verbo en voz Pasiva  

Concordancia entre 
la descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #3 

Adoptar  Adquisición  Una entidad (A2) cambia de 
propietario o usuario de tal forma 
que pasa a mantener una relación 
de Posesión-poseído o Parte-todo 
con una nueva entidad (A1). La 
entidad que poseía inicialmente a 
A2 (A3) tiene en general una 
presencia secundaria en la clase. 

Verbo en voz Activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #3 
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Condenar / 
condenable 

Valoración  Una entidad dotada de capacidad 
comunicativa y de conciencia (A1) 
valora verbalmente una entidad o 
un hecho (A2) por alguna razón o 
con algún argumento (A3) 

Verbo en voz activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #3 

Considerar / 
considera  

Cognición  Una entidad dotada de capacidad 
intelectual (A1) realiza cualquier 
tipo de actividad cognoscitiva 
objetiva o subjetiva. 

Verbo en voz Activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #4 

Unir / uniones  Unión  Una entidad (A1) se encuentra en 
un estado o experimenta un 
proceso de unión, reunión, 
integración o separación respecto 
de otra entidad (A2). 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #4 

Alcanzar  Adquisición  Una entidad (A2) cambia de 
propietario o usuario de tal forma 
que pasa a mantener una relación 
de Posesión-poseído o Parte-todo 
con una nueva entidad (A1). La 
entidad que poseía inicialmente a 
A2 (A3) tiene en general una 
presencia secundaria en la clase 

Verbo en voz Reactiva 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #4 

 

Pretender / 
pretensión  

Disposición  Una entidad, típicamente 
humana, (A1) muestra cierto 
estado o disposición en relación a 
la realización de un evento (A2). 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #4 

Llevar / llevará Desplazamiento  Una entidad (A1) se desplaza 
desde una localización inicial (A2) 
hacia una localización final (A3) 
recorriendo un trayecto (A4). 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo #4 

Correr / corren Desplazamiento  Una entidad (A1) se desplaza 
desde una localización inicial (A2) 
hacia una localización final (A3) 
recorriendo un trayecto (A4). 

Verbo en voz Activa 

En la clase semántica se 
hace referencia a un 

desplazamiento, en el 
discurso, párrafo #5, más 
bien se trata de expresar 

un cambio que preocupa si 
llegara a darse. 

Tomar / tomada Cognición Una entidad dotada de capacidad 
intelectual (A1) realiza cualquier 
tipo de actividad cognoscitiva 

Verbo con voz Pasiva  

Concordancia entre la 
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objetiva o subjetiva. descripción, la clase 
semántica y la redacción 

en párrafo # 7 

Demostrar / 
demuestran 

conocimiento Una entidad dotada de capacidad 
intelectual (A1) posee, aumenta, 
conserva, modifica o disminuye 
sus saberes sobre la realidad 
objetiva (A2). Con frecuencia 
puede aparecer otra entidad que 
posibilita o provoca dicho proceso 
(A0). 

Verbo en voz activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 7 

Atentar/ atentado Modificación  Una entidad (A1) experimenta 
algún tipo de alteración de sus 
propiedades físicas. Con 
frecuencia existe otra entidad 
(A0) que actúa sobre A1 y es la 
responsable de esta 
transformación. 

Verbo en voz activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 7 

Burlar / burlarse   Comportamiento  Un ser vivo (A1) 
(prototípicamente un ser humano) 
experimenta o realiza un proceso 
que se manifiesta de forma 
externa y que tiene que ver con 
su existencia psico-biológica y/o 
interpersonal o social. Se incluyen 
por tanto en esta subclase, de 
forma más concreta, las 
conductas de los seres humanos 
que tienen algún tipo de 
relevancia interpersonal / social  

Verbo en voz media  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 7 

Participar / 
Participación   

Actividad  Una entidad (A1) realiza un 
proceso de tipo básicamente 
material (no mental ni 
comunicativo) (A2) en el que no 
interviene de forma directa 
ninguna otra entidad material. 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 7 

Gobernar / 
gobierna   

Actividad  Una entidad (A1) realiza un 
proceso de tipo básicamente 
material (no mental ni 
comunicativo) (A2) en el que no 
interviene de forma directa 
ninguna otra entidad material. 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 7 

 Promover / 
promovió  

Inducción Una entidad causante (A0) causa, 
favorece o ayuda a que tenga 

lugar una situación (A2) 
protagonizada por una entidad 

'causada' (A1) 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 7 

 Contradecir Comunicación  Una entidad (A1) dotada de 
capacidad comunicativa, 

Verbo en voz Activa  
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/contradice  transfiere información (A2) por 
medio de cualquier sistema 
semiótico a otra entidad (A3) 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 7 

  Pretender / 
pretenden  

Disposición  Una entidad, típicamente 
humana, (A1) muestra cierto 
estado o disposición en relación a 
la realización de un evento (A2). 

Verbo en voz Pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 7 

Unir / unión  Unión   Una entidad (A1) se encuentra en 
un estado o experimenta un 
proceso de unión, reunión, 
integración o separación respecto 
de otra entidad (A2). 

Verbo en voz media  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 8 

Ser / será Atribución  Una entidad (A1) se encuentra 
vinculada con otra entidad (A2), 
sea ésta última una entidad 
independiente, otra identidad de 
la entidad inicial, una propiedad, 
una función o cualquier otro tipo 
de hecho que permite 
caracterizarla. 

Verbo en voz Pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 8 

 Elevar / elevado  Desplazamiento  Una entidad (A1) se desplaza 
desde una localización inicial (A2) 
hacia una localización final (A3) 
recorriendo un trayecto (A4). 

Verbo en voz Pasiva 

En la clase semántica se 
hace referencia a un 

desplazamiento, en el 
discurso, párrafo #10, más 
bien se trata de expresar 
un atributo extraordinario 

de un sacramento católico. 

  Cerrar / cierran  Modificación  Una entidad (A1) experimenta 
algún tipo de alteración de sus 
propiedades físicas. Con 
frecuencia existe otra entidad 
(A0) que actúa sobre A1 y es la 
responsable de esta 
transformación. 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 11 

Proceder / 
proceden  

Comportamiento  Un ser vivo (A1) 
(prototípicamente un ser humano) 
experimenta o realiza un proceso 
que se manifiesta de forma 
externa y que tiene que ver con 
su existencia psico-biológica y/o 
interpersonal o social. Se incluyen 
por tanto en esta subclase, de 
forma más concreta, las 
conductas de los seres humanos 
que tienen algún tipo de 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 11 
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relevancia interpersonal/social. 

 Permitir / permite Permiso Una entidad causante permite 
que tenga lugar una situación 
(A2) protagonizada por una 
entidad 'causada' (A1) 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 11 

Padecer /padecen  Sensación  Una entidad capacitada para 
tener sentimientos o emociones 
(A1) se ve afectada 
psíquicamente por algo o muestra 
una determinada disposición 
subjetiva hacia algo (A2). 

Verbo en voz pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 12 

Condenar / 
Condenables  

Valoración  Una entidad dotada de capacidad 
comunicativa y de conciencia (A1) 
valora verbalmente una entidad o 
un hecho (A2) por alguna razón o 
con algún argumento (A3). 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 12 

Atestiguar / 
atestigua  

Comunicación  Una entidad (A1) dotada de 
capacidad comunicativa, 
transfiere información (A2) por 
medio de cualquier sistema 
semiótico a otra entidad (A3) 

Verbo en voz pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 12 

Enseñar / 
enseñanza 

Conocimiento Una entidad dotada de capacidad 
intelectual (A1) posee, aumenta, 
conserva, modifica o disminuye 
sus saberes sobre la realidad 
objetiva (A2). Con frecuencia 
puede aparecer otra entidad que 
posibilita o provoca dicho proceso 
(A0). 

Verbo en voz activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 13 

Deber / deben  Relación  Una entidad (A1) mantiene una 
determinada relación con otra u 
otras entidades (A2). En 
ocasiones puede aparecer el 
sujeto consciente que reconoce o 
establece esta relación (A0) 

Verbo en voz pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 13 

Exhortar  Obligación  Una entidad causante (A0) obliga/ 
fuerza que tenga lugar una 
situación (A2) protagonizada por 
una entidad 'causada' (A1) 

Verbo en voz activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 14 

Reforzar  Modificación  Una entidad (A1) experimenta 
algún tipo de alteración de sus 
propiedades físicas. Con 
frecuencia existe otra entidad 

Verbo en voz activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



(A0) que actúa sobre A1 y es la 
responsable de esta 
transformación. 

semántica y la redacción 
en párrafo # 14, a pesar de 

que la descripción de la 
clase semántica hace 

referencia a propiedades 
físicas, cuando se refiere a 
algo simbólico como la fe. 

Dirigir /dirigidos  Desplazamiento  Una entidad (A1) se desplaza 
desde una localización inicial (A2) 
hacia una localización final (A3) 
recorriendo un trayecto (A4). 

Verbo con voz pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 14 

Querer /querida  Sensación  Una entidad capacitada para 
tener sentimientos o emociones 
(A1) se ve afectada 
psíquicamente por algo o muestra 
una determinada disposición 
subjetiva hacia algo (A2) 

Verbo en voz pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 14 

Apreciar/apreciada  Sensación  Una entidad capacitada para 
tener sentimientos o emociones 
(A1) se ve afectada 
psíquicamente por algo o muestra 
una determinada disposición 
subjetiva hacia algo (A2). 

Verbo en voz activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 14 

Aprobar / 
aprobación  

Valoración  Una entidad dotada de capacidad 
comunicativa y de conciencia (A1) 
valora verbalmente una entidad o 
un hecho (A2) por alguna razón o 
con algún argumento (A3). 

Verbo en voz pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 15 

Seguir /sigan  Fase  Una entidad (A1) forma parte de 
un proceso del que se perfila la 
fase inicial, medial o final. Puede 
haber un actor responsable (A0) 
y/o un estado o evento 
concurrente (A2) con la fase 
perfilada. 

Verbo en voz pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 15 

Defender  Competición   Una entidad (A1) (normalmente 
un ser humano o un grupo de 
seres humanos) participa en una 
actividad (A3) cuyo objetivo (A3) 
suele ser imponerse a otro(s) (A2) 
demostrando más fuerza o 
habilidad que ellos. 

Verbo en voz activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 15 

Comprometer / 
comprometerse  

Causación  Una entidad causante (A0) causa 
de modo general que tenga lugar 
una situación (A2) protagonizada 
por una entidad 'causada' (A1) 

Verbo en voz activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
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en párrafo # 15 

Evitar Disposición  Una entidad, típicamente 
humana, (A1) muestra cierto 
estado o disposición en relación a 
la realización de un evento (A2). 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 15 

Atropellar 
/atropellos 

Contacto  Una entidad (A1) entra en 
contacto físico con otra entidad 
(A2), de la que en principio 
estaba separada, sin que ello 
implique necesariamente la 
modificación de esta última. 

Verbo en voz activa  

En la descripción de la 
clase semántica se hace 

mención a contactos físicos 
y la no necesaria 

modificación del agente. En 
el discurso, párrafo #15, se 
habla de una modificación 

en cuanto a 
comportamiento social, y 
no en cuanto la integridad 
física como tal del agente.  

Exhortar / exhorto  Obligación  Una entidad causante (A0) obliga/ 
fuerza que tenga lugar una 
situación (A2) protagonizada por 
una entidad 'causada' (A1) 

Verbo en voz Activa  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 15 

Reforzar  Modificación  Una entidad (A1) experimenta 
algún tipo de alteración de sus 
propiedades físicas. Con 
frecuencia existe otra entidad 
(A0) que actúa sobre A1 y es la 
responsable de esta 
transformación. 

Verbo en voz Activa  

La descripción de la clase 
semiótica hace referencia a 

alteraciones de 
propiedades físicas. En el 
discurso, párrafo #15, se 

habla de manera simbólica 
sobre la transformación de 

los lazos familiares. 

Inculcar Creencia  Una entidad dotada de capacidad 
intelectual (A1) adquiere, posee o 
elabora algún tipo de 
representación mental subjetiva 
(A2), en general ideas o juicios 
sobre ciertos aspectos de la 
realidad. Con frecuencia puede 
aparecer otra entidad que 
posibilita, induce o provoca dicho 
proceso (A0). El número de 
verbos de esta clase (sin contar 
subclases) es de 54 verbos. 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 15  

Fundamentar / 
fundamentado  

Relación  Una entidad (A1) mantiene una 
determinada relación con otra u 
otras entidades (A2). En 

Verbo en voz activa  

 Concordancia entre la 
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ocasiones puede aparecer el 
sujeto consciente que reconoce o 
establece esta relación (A0) 

descripción, la clase 
semántica y la redacción 

en párrafo # 15 

Hacer /hagamos  Verbos de apoyo Verbos soporte que se combinan 
con nominales formando 
predicados semánticamente 
complejos [Selección de verbos y 
anotación en desarrollo] 

Verbo en voz activa  

 Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 16 

Aprobar / aprobado Valoración  Una entidad dotada de capacidad 
comunicativa y de conciencia (A1) 
valora verbalmente una entidad o 
un hecho (A2) por alguna razón o 
con algún argumento (A3). 

Verbo en voz pasiva  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 16 

Dar / darán  Verbo de apoyo  Verbos soporte que se combinan 
con nominales formando 
predicados semánticamente 
complejos [Selección de verbos y 
anotación en desarrollo] 

Verbo en voz activa   

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 16 pues se 

acompaña del verbo 
contar. 

Contar / Cuenta  Cognición  Una entidad dotada de capacidad 
intelectual (A1) realiza cualquier 
tipo de actividad cognoscitiva 
objetiva o subjetiva. 

Verbo en voz activa   

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 16. 

Decir / dice  Comunicación  Una entidad (A1) dotada de 
capacidad comunicativa, 
transfiere información (A2) por 
medio de cualquier sistema 
semiótico a otra entidad (A3) 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 16.  

Hacer / hecho Causación  Una entidad causante (A0) causa 
de modo general que tenga lugar 
una situación (A2) protagonizada 
por una entidad 'causada' (A1) 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 16. 

Poder / puedan  Atribución  Una entidad (A1) se encuentra 
vinculada con otra entidad (A2), 
sea ésta última una entidad 
independiente, otra identidad de 
la entidad inicial, una propiedad, 
una función o cualquier otro tipo 
de hecho que permite 
caracterizarla. 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 16. 
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Arrepentir / 
arrepentirse  

Sensación  Una entidad capacitada para 
tener sentimientos o emociones 
(A1) se ve afectada 
psíquicamente por algo o muestra 
una determinada disposición 
subjetiva hacia algo (A2). 

Verbo en voz media  

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 16. 

Alejar /aleja  Desplazamiento  Una entidad (A1) se desplaza 
desde una localización inicial (A2) 
hacia una localización final (A3) 
recorriendo un trayecto (A4). 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 16. 

Reparar  Modificación  Una entidad (A1) experimenta 
algún tipo de alteración de sus 
propiedades físicas. Con 
frecuencia existe otra entidad 
(A0) que actúa sobre A1 y es la 
responsable de esta 
transformación. 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 16. 

Venir / vino  Desplazamiento  Una entidad (A1) se desplaza 
desde una localización inicial (A2) 
hacia una localización final (A3) 
recorriendo un trayecto (A4). 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 17. 

Reinar / reine  Relaciones 
sociales  

Una entidad humana (A1) 
establece o mantiene de forma 
activa algún tipo de relación con 
otra u otras entidades humanas 
(A2). Con frecuencia se trata de 
una relación que es considerada, 
refrendada o valorada 
socialmente o que, incluso, se 
realiza siguiendo una serie de 
normas convencionales y puede, 
en algunos casos, poseer valor 
legal. 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 17. 

Proteger / 
protección  

Competición  Una entidad (A1) (normalmente 
un ser humano o un grupo de 
seres humanos) participa en una 
actividad (A3) cuyo objetivo (A3) 
suele ser imponerse a otro(s) (A2) 
demostrando más fuerza o 
habilidad que ellos. 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 17. 

Extender / extienda  Postura – 
posición  

Una entidad (A1) presenta una 
determinada configuración 
espacial o sufre un proceso de 
modificación de la misma. 

Verbo en voz activa 

Concordancia entre la 
descripción, la clase 

semántica y la redacción 
en párrafo # 17 
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Tabla3. Frecuencias de clases semánticas y subtipos de Actitud. 

 

Clase semántica Presentes en Subtipo de actitud Frecuencia 
Percepción Afecto (1) Baja 
Valoración Juicios de valor (4) 

Afecto (1) 
Alta 

Contacto-  impacto Juicios de valor (2) Baja 
creación Apreciación (1) Baja 

Modificación Juicios de valor (5) 
Afecto (1) 

Alta 

Adquisición Juicios de valor (2) Baja 
Cognición Juicios de valor (3) Media 

Disposición Juicios de valor (3) Media 
Desplazamiento Juicios de valor (4) 

Afecto (1) 
Apreciación (1) 

media 

Conocimiento Juicios de valor (1) 
Afecto (1) 

Alta 

Comportamiento Juicios de valor (2) Baja 
Actividad Juicios de valor (2) Baja 
Inducción Juicios de valor (1) Baja 

Comunicación Juicios de valor (2) 
Afecto (1) 

Media 

Unión Juicios de valor (2) Baja 
Atribución Juicios de valor (2) Baja 
Permiso Afecto (1) Baja 

Sensación Afecto (3) 
Juicios de valor (1) 

Baja 

Relación Afecto (2) Media 
Obligación  Afecto (1) 

Juicios de valor (1) 
Baja 

Fase  Juicios de valor (1) Baja 
causación  Juicios de valor (2) Baja 
Creencia  Afecto (1) Baja 

Verbos de apoyo  Juicios de valor (2) Baja 
Relaciones sociales  Afecto (1) Baja 

Competición  Afecto (1) 
Juicios de valor (1) 

Baja 

Postura - posición  Afecto (1) Baja 
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“Las acciones discursivas y las formas de legitimación de la 
violencia en el discurso de Al-Qaeda” 

 
Resumen 

Tras los ataques cometidos por grupos islamistas vinculados con Al-Qaeda en 

contra de Estados Unidos (2001), España (2004) y Gran Bretaña (2005), se 

dieron a conocer tres importantes comunicados que al analizarlos bajo la 

perspectiva de la teoría de los actos de habla de Austin y Searle, nos ayudaron 

a establecer ¿cuál es el objetivo de estos mensajes?, ¿para qué los miembros 

de esta organización querían comunicarse con el mundo? 

Abstract 

After the attacks committed in United States (2001), Spain (2004) and United 

Kingdom (2005) by the Islamism groups near to Al-Qaeda, three messages 

were knew in the international context. They were analyzed by the methodology 

of analysis of discourse, and especially by the theory of speech act from Austin 

and Searle. We could find the answer of two questions ¿what is the objective of 

this texts?, ¿why the leaders of the organization wanted to establish 

communication with the world? 

Palabras clave: discurso, terrorismo, actos de habla, Al-Qaeda, islamismo 

Key words: discourse, terrorism, speech act, Al-Qaeda, islamism 

 
Resumen curricular: Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación 

en Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FCPyS) de la 

UNAM. Actualmente, es Coordinadora de Difusión del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-DF). 

Cuenta con 14 años de experiencia en el análisis político de inteligencia 

aplicado a la toma de decisiones, y la configuración de escenarios de riesgo 

para la seguridad nacional. Desde 2009 es catedrática de la FCPYS-UNAM. 

evelyn1309@yahoo.com.mx 

 
 
 
 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



2 
 

 “Las acciones discursivas y las formas de legitimación de la 
violencia en el discurso de Al-Qaeda” 

 
Dra. Evelyn Norma Castro Méndez 

Los mensajes de Al-Qaeda ¿discurso terrorista? 
 
A la red islamista Al-Qaeda (La base) a lo largo de su historia se le han 

adjudicado tres importantes atentados en contra de países occidentales: el 11 de 

septiembre de 2001 contra de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el 11 de 

marzo de 2004 en los trenes de Madrid, España y el 7 de julio de 2005 en el 

metro del Reino Unido. En este marco, los responsables emitieron tres 

comunicados, que son algunos de los más traducidos y conocidos en el mundo 

occidental, los cuales son el objeto de estudio de las reflexiones que a 

continuación presentaremos.1

 

 Como estos mensajes fueron dados a conocer en contextos de violencia 

política conocida comúnmente como terrorismo, y como los responsables a los 

que se les adjudicaron dichos atentados fueron integrantes o tuvieron vínculos 

con una de las agrupaciones islamistas más radical en la región de Medio 

Oriente, podríamos asegurar que estamos frente a un discurso terrorista, en 

virtud de que dicha agrupación utiliza la violencia contra civiles inocentes para 

conseguir objetivos políticos.  

 

Sin embargo, debido a que los terroristas no nacen de una generación 

espontánea, se cultivan de conflictos latentes, contradicciones y desequilibrios 

en las estructuras sociales, así como de situaciones de exclusión vigentes y 

ausencia de una democracia distributiva,2 el término terrorista no es sencillo de 

definir ni aplicar; del “terrorista al héroe sólo hay un paso”. El sentido en sí que 

tiene esta acepción depende de la posición de sujeto que se asuma frente a los 

responsables de la violencia política. 

 

                                                 
1  Publicados en español en el diario La Jornada el 8 de octubre de 2001 durante el inicio del ataque de Estados 

Unidos contra Afganistán, así como el 12 de marzo de 2004 y el 8 de julio de 2005 en el diario El País. 
2 Mario Núñez, Entre terroristas. México: FCE, 2004, p.131 
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Incluso, el hecho de que la comunidad internacional no haya definido lo qué 

es el terrorismo, tiende a dificultar la generación de estrategias apropiadas para 

enfrentarse a los desafíos que impone.3 Quizás, un punto de coincidencia en el 

que han coincidido varios teóricos es que la palabra terrorista sirve para 

etiquetar a los enemigos políticos. No es un concepto neutral, tiene una 

connotación negativa y expresa los intereses de un grupo para demeritar a su 

oponente, de ahí que su uso sea subjetivo.4

 

El significado del terrorismo evolucionó de ser una táctica a una idea, un 

estilo de vida y últimamente una condición del mundo altamente mediatizada.5 

Loretta Napoleoni propone que cualquier definición de terrorismo debe incluir: 

“que es de naturaleza política, que va dirigido contra civiles y que crea un clima 

de temor extremo”.6

 

De hecho en sus comunicados Al-Qaeda lo describe como una táctica 

necesaria debido al imbalance del poder entre EUA y la red.7 El concepto tiene 

un origen Occidental, surge durante la Revolución Francesa, aunque pueden 

hallarse referencias tempranas en el Imperio Romano.8 Su uso en la época 

contemporánea es reciente. Harvey W. Kushner identifica tres factores 

esenciales en la práctica terrorista: el método (violencia), el objetivo (civil o 

gubernamental) y el propósito (inducir miedo o una fuerza política o un cambio 

social).9  

 

Laqueur afirma que el terrorismo “ha llegado a abarcar una gama tan amplia 

de variedades de actividad violenta que debería ser sustituido por otro término. 

Si esto no se ha producido aún, la única razón es que nadie ha ideado hasta la 

                                                 
3 María Cristina Rosas,“La seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo a cinco años del 11 de 

septiembre”, Comercio Exterior, v. 56, 9, septiembre, 2006, p. 746 
4 Griset Pamala y Sue Mahan (comps), Terrorism in perspective. USA, Sage Publications, 2003, p. xiii 
5 David L. Altheide, “The mass media and terrorism”, Discourse & Communication, SAGE Publication, 2007, p. 

293 
6 Loretta Napoleoni, Yihad, cómo se financia el terrorismo en la nueva economía. Barcelona: Ediciones Urano, 

2003, p. 21 
7 Max Abrahams, “Al-Qaeda’s scorecard; a progress report on Al-Qaeda’s objetives”. Studies in conflict & 

terrorism, Nueva York, Taylor & Francis Group, 2006, p. 516 
8 Loretta Napoleoni, op. cit. p. 21 
9 Harvey W. Kushner, Encyclopedia of terrorism. Saage Publications, USA, 2003, p. 359 
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fecha un término o unos términos mejores con los que sustituirlo”.10 Su uso es 

irremediable, aunque deben tomarse en cuenta las consideraciones ya 

señaladas. 

 

Es una categoría que se ha asignado mediáticamente al mundo musulmán 

en general, y no sólo a los islamistas, en este sentido debemos aclarar que no 

todos los islamismos son violentos, ni todos los actos violentos cumplen con 

una de las características fundamentales del terrorismo, que es la elección de 

objetivos civiles. 

 

Halliday aclara aún más este punto al destacar que11 la gran mayoría de los 

actos de terror cometidos en el mundo moderno provienen de quienes están en 

el poder, en contra de los excluidos del círculo del poder. Por ello, Chomsky 

aduce que el terrorismo no es “el arma de los débiles”, al contrario, se trata del 

recurso más frecuente de quienes tienen las mejores armas y el poder de 

inducir el olvido de sus crímenes.12 De ahí que cada caso de violencia deba ser 

analizado de manera particular. 

 

El discurso del terrorismo se estructura mediante dos códigos, el verbal 

(comunicados, entrevistas, etc.) y el no verbal (explosiones, homicidio, 

secuestros, bombas humanas suicidas, etc.), ambos en estrecha relación. 

 

Al recurrir al lenguaje verbal los terroristas exponen “el carácter político del 

terrorismo”, sus mensajes, “son discursos de la ilegitimidad, de la legitimidad 

todavía no conseguida, pero que se espera alcanzar”,13 por lo cual, son 

esencialmente moralizantes, en virtud de que los ideólogos de la violencia 

modalizan sus discursos entre el ‘ser’ y el ‘deber’”.14 Lo verbal, complementa lo 

no verbal, dado que nos permite identificar el rostro del responsable, aclarar las 

                                                 
10 Walter Laqueur, Walter Laqueur, Una historia del terrorismo. Paidós, España, 2001 p. 30 
11 Fred Halliday, Nation and religion in the Middle East. Lynne Rienner Publishers, Gran Bretaña, 2000, p.74-87 
12 Noam Chomsky, “Crímenes para evitar atrocidades”, en Noam Chomsky e Ignacio Ramonet (comps.) ¿Quiénes 

son los terroristas?, Ed. Aún creemos en los sueños, Chile, 2004, p. 33 
13 Miquel Rodrigo, Los medios de comunicación ante el terrorismo. Barcelona, Icaria Editorial, 1991, p. 83 
14 Ibíd, p. 89 
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dudas respecto a lo que demanda, sus argumentos, y esquemas ideológicos de 

orientación. 

 

Tras lo anterior, podemos afirmar que Al-Qaeda difunde un discurso 

propagandístico sustentado en actos de violencia política, comúnmente 

conocidos como terrorismo, mismos que no pueden tener éxito sin el apoyo de 

la comunicación. “El arma poderosa de la guerra terrorista es la cámara de 

televisión. Sin los medios de comunicación, el efecto del terrorismo sería 

limitado”.15 Al acercarnos a estos mensajes emitidos en un contexto de 

violencia política, pretendemos comprender, más no justificar: cualquier tipo de 

violencia es injustificable. 

 
Las acciones discursivas 
 
Para realizar este estudio nos basaremos en la metodología del análisis del 

discurso (AD), no se trata de una disciplina con un objeto y límites 

perfectamente delimitados, sino un campo interdisciplinario de indagación y 

aplicación científica en el que deben reconocerse diferentes aportes.16 Nuestra 

unidad mínima de estudio fue la oración (65). 

 

La teoría de los actos de habla de John Austin (1962), misma que fue 

retomada después por John Searle establece que el lenguaje ejerce una función 

performativa. Austin distingue tres actos de habla: locución, ilocución y 

perlocución. “El acto locutivo es el que se realiza por el simple hecho de decir 

algo. El acto ilocutivo es el que se realiza al decir algo. El acto perlocutivo es el 

que se realiza por haber dicho algo, es decir, se refiere a los efectos 

producidos”.17

 

                                                 
15 L. John Martin, “The Media’s role in International Terrorism”, en Charles W. Kegley, Jr. (comp), Internacional 

Terrorism. 159-162, New York, MacMillan, 1990, p. 158 
16 Silvia Gutiérrez, “El discurso político. Reflexiones teórico-metodológicas”, Versión, UAM-X, México, 2000, p. 

111 
17 Eva Salgado, El discurso del poder, informes presidenciales en México (1917-1946). Porrúa-Ciesas, Méxicom 

2003, p. 55 
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Según Searle las fuerzas ilocucionales de un acto de habla pueden 

describirse siguiendo reglas o condiciones específicas, dadas tanto por las 

circunstancias como por el propósito que se sigue en diferentes actos 

ilocucionarios. De esta manera los actos de habla ilocutivos los clasifica en cinco 

categorías según su intención o finalidad:18

 

• Actos asertivos, expositivos o representativos: Son actos mediante 

los que es posible esclarecer razones, conducir argumentaciones y 

exponer concepciones y proyectos. En esta categoría, tenemos actos 

como: afirmar, describir, informar, definir, pensar, referir, creer, citar, 

admitir, objetar, deducir, explicar, concluir, ilustrar, anunciar, insistir, 

etc. 

• Actos directivos: El hablante trata de lograr que el destinatario realice 

algo específico; que cumpla una orden, por ejemplo. En esta categoría 

figuran actos como: ordenar, pedir, preguntar, invitar, votar, elegir, 

despedir, multar, excomulgar, prohibir, recomendar, exigir, aconsejar, 

encargar, etc. 

• Actos compromisorios o comisivos: El emisor manifiesta su 

compromiso de realizar una determinada acción. Utiliza actos de habla 

como los siguientes: jurar, apostar, prometer, suscribir, consentir, 

asegurar, garantizar, ofrecer, etc.  

• Actos declarativos o veredictivos: El emisor produce cambios en el 

mundo en virtud de la autoridad que le ha sido otorgada: condenar, 

valorar, calcular, reconocer, interpretar, dictaminar, fallar, rendirse, 

bautizar, casar, inaugurar, dictar sentencia, contratar, vetar, levantar 

una sesión, declarar la guerra, despedir, etc.. Se pretende cambiar el 

estado en que se encuentra alguna cosa.  

• Actos expresivos: El emisor manifiesta su estado de ánimo: saludar, 

felicitar, lamentar, agradecer, complacerse, perdonar, insultar, etc.  

 

                                                 
18 Shoshana Blum-Kulka, “Pragmática del discurso” en Van Dijk, T. (comp.), El discurso como interacción social. 

Gedisa, Barcelona, 2000, p. 72-74 y Mafalda Villa, “Expresión oral/actos de habla“. 
http://academico.concepcionsscc.cl/lenguaje/cuarto/ACTOS_DE_HABLA.doc. 
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En nuestro intento por determinar qué es lo que hace el emisor con su 

discurso, decidimos retomar esta clasificación de Searle para cada una de las 

oraciones que conforman los tres discursos, con el propósito de identificar el tipo 

de acto ilocutorio dominante y establecer el objetivo de la comunicación.  

 

En estos mensajes, Al-Qaeda hace constante alusión a distintos actores 

internacionales, fundamentalmente a países, los cuales conforme a su esquema 

de pensamiento se pueden clasificar en:  

 

INTERLOCUTORES ADVERSARIOS
Aliados de 
Estados 
Unidos

AUTOCONSTRUCCIÓN

Gobiernos y 
clérigos 

musulmanes

• Infieles y 
cruzados

• Hipócritas y 
apóstatas

AL‐QAEDA
Verdaderos musulmanes

ACTORES EN EL 
DISCURSO

Aliados

Resto del 
mundo 
musulmán

Resto del 
mundo

 
 
• Infieles (Estados Unidos y sus principales aliados, tales como España, 

Gran Bretaña. Italia, Japón, Dinamarca, Israel y Kenia). 

• Musulmanes combatientes en Afganistán, Sudán, Irak, Kenia, 

Tanzania y Yemen. 

• Musulmanes hipócritas o apóstatas: Turquía, Arabia Saudí, 

Tanzania, Yemen, Pakistán y Sudán. 

• Fieles victimizados: Irak, Palestina, Afganistán, Cachemira en India. 

• El resto del mundo. 

 

Es importante destacar que en el proceso de la comunicación también juega 

un importante lugar la intención como condición de la ejecución del acto19, a este 

tipo de actos Eliseo Verón los denomina pseudoperformativos, que a diferencia 

de los verdaderos performativos, son más numerosos, y abarcan “actos de 

                                                 
19 Eliseo Verón, La semiosis social. Gedisa, Barcelona, 1988, 177 
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lenguaje” como aconsejar, advertir, amenazar, afirmar, ordenar, suplicar, 

solicitar, apreciar, exhortar y muchos otros, entre los que se encuentra, por 

supuesto, el prometer.20  

 

Los resultados de estos actos pueden tener los más diversos resultados, por 

ejemplo, la expresión “yo prometo…” puede servir para comprometerse frente a 

alguien, pero para ello hace falta ante todo que se trate de algo (a) que sería 

hecho por quien habla, y (b) que esté tenga la posibilidad de hacer. 

 

Este punto de los pseudoperformativos nos es útil en función de que nuestro 

emisor como organización terrorista deambula en el terreno de la intención, 

fundamentalmente en el punto de posicionarse como una amenaza, por lo que 

para responder a la pregunta para qué utiliza su discurso, elaboramos la 

siguiente clasificación: 

 

 Aclaraciones. Del latín acclarāre, que significa disipar, quitar lo que ofusca 

la claridad o transparencia de algo. Iluminar, alumbrar, hacer algo claro, 

explicarlo. 

 Denuncias. Del latín denuntiāre, avisar, promulgar, publicar, participar o 

declarar el estado ilegal, irregular o inconveniente de algo, delatar, dar parte 

de una actuación ilícita o de un suceso irregular. 

 Advertencias. Acción y efecto de advertir, fijar en algo la atención, reparar, 

observar, aconsejar, amonestar, enseñar, prevenir, avisar con amenazas.  

 Amenazas. Acción de amenazar, dar a entender con actos o palabras que 

se quiere hacer algún mal a alguien. 

 Órdenes. Mandar que se haga algo, encaminar y dirigir a un fin. 

 

Entre aclarar y denunciar, así como entre amenazar y advertir hay una línea 

muy tenue de diferencia, por ello, se consideraron como una sola categoría en 

cada caso. 

 

                                                 
20 Ibíd, 181 
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Las estrategias de legitimación de la violencia 

 

En este nivel, estudiaremos los mecanismos que despliega el emisor para 

justificar la violencia y motivar a sus receptores a apoyar su movimiento. Al 

respecto, Mohammed M. Hafez21 plantea que el vínculo entre lenguaje y la 

violencia crea un ciclo interminable de justificación. El esquema antisistémico 

provee a los islamistas lo que la psicología social denomina “liberación moral”, 

cuyo objetivo es hacer que la violencia contra civiles, parezca “permisible”, como 

un modo de contención legítimo, que a su vez motive también a otros a la 

acción. Esta “liberación moral” legitimadora funciona a través de tres 

mecanismos:  

 

 Una justificación ética de la violencia. Actúa de varias maneras, por 

ejemplo, los responsables de actos violentos contra civiles pueden 

esquematizar sus acciones como un mal necesario para terminar con 

la injusticia social; como una forma de resistencia frente a la agresión 

o dominación extranjera, y para revertir una tendencia histórica que es 

nociva para la salud moral y física de su pueblo. Por ejemplo, en los 

mensajes de los mártires de operaciones suicidas, sus precursores 

afirman que estas acciones son un mal necesario para liberar 

Palestina. 

 

 Una comparación ventajosa entre los episodios de violencia 
cometidos por los islamistas y aquellos realizados por sus 
adversarios. Los promotores de la violencia justifican sus acciones 

bajo el esquema de que su agresión es “menor” comparada con las 

crueldades infligidas por el enemigo en contra de ellos. Lo más común 

en este mecanismo es que la propia conducta destructiva aparece 

como insignificante, incluso benevolente frente a las flagrantes 

inhumanidades cometidas por el adversario. En algunos videos de 

suicidas palestinos, se menciona que la explosión de bombas en los 

                                                 
21 Mohammed M. Hafez, Why muslims rebel. Lynne Rienner Publishers, Colorado, USA, 2003, p. 155-195 
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territorios ocupados, es para vengar el desproporcionado asesinato de 

sus hermanos y hermanas por los israelíes. 

 

 El deslinde de la responsabilidad por actos de violencia. Este es 

uno de los mecanismos legitimadores más comunes, adjudican la 

culpabilidad a otros grupos o agentes que “presionan” a los rebeldes a 

“reaccionar en defensa propia”, minimizando los efectos nocivos de la 

violencia, para ellos no es cuestión de elección, es un contragolpe 

inevitable contra las agresiones de otros. Se pretende que la culpa de 

la violencia anticivil la asuman fuerzas exógenas, deshumanizando a 

las víctimas, adjudicándole esta conducta a propósitos morales, sin 

presentar sus consecuencias. Argumentan que todos los israelíes son 

soldados o potenciales soldados que asesinan palestinos. 

 

Otro mecanismo que también consideramos legitimador de la violencia es la 

referencia a cuestiones históricas, por lo que es importante retomarlas, a fin de 

identificar en qué tipo de acontecimientos se justifican. 

 

Los objetivos del discurso 
 

Al responder a la pregunta ¿qué fines persigue Al-Qaeda en su discurso?, 

encontramos que básicamente se realizaron los siguientes actos de habla: 

aclarar, denunciar, advertir, amenazar y ordenar. Es significativo que sean las 

denuncias/aclaraciones las que ocupen el lugar preponderante (24), y no las 

advertencias/amenazas (15), como esperaría nuestra lógica común occidental.  

 

Este resultado explica porque refieren: “pero no entendiste el mensaje”, 

“ahora ponemos los puntos sobre las íes” y “esperamos que entiendas el 

mensaje”. Tal como afirman algunos especialistas en Medio Oriente, Occidente 

no ha querido darse cuenta de que los agravios que reclama la red tienen que 

ver más con la política exterior que desarrollan en la zona que con asuntos 

religiosos o culturales. 
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Gráfica #1 

 

Las denuncias/aclaraciones sólo aparecen en los discursos 1 y 2, y tienen 

lugar cuando se habla de la muerte de civiles occidentales, presentan el 

asesinato como una medida última a la que tuvieron que recurrir en defensa de 

“la sangre, el honor y la santidad musulmanes”, porque desde hace 80 años 

miles de musulmanes han muerto, sin que la comunidad internacional haya 

protestado por este hecho. A través de la redundancia procuran que al receptor 

le quede claro que no se trata de matar por matar. 

 

En lo que se refiere a la amenazas/advertencias, éstas fueron dirigidas contra 

Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Italia, Japón, Dinamarca, Yemen y 

Pakistán, así como a todos los gobiernos cruzados y “otros”, pero también contra 

los chiítas en Irak,22 lo que corrobora que Al-Qaeda también es una amenaza 

para el mundo musulmán, al fomentar un conflicto sectario que va en contra de 

lo establecido por el Corán. 

 

Cuando la comunicación tiene como propósito la amenaza, la red sólo remite 

a acontecimientos contemporáneos (la instalación de bases militares en Arabia 

Saudí, el conflicto palestino, el apoyo incondicional a las invasiones de 
                                                 
22 “Y decimos a los que matan a ulemas musulmanes sunníes en Irak que levanten las manos o de lo contrario”, y 

“las Brigadas de Abu Hafs al Masri prometieron en su último comunicado referente a las explosiones de Kerbala 
y Bagdad del 12 de marzo de 2004, que se preparaban para próximas operaciones, y hemos cumplido nuestra 
promesa...”. Dicho comunicado refiere a los atentados antichiíes del 2 de marzo de 2004 (y no del 12 como señala 
La Jornada ocurridos en Bagdad y Kerbala en el que murieron 171 personas. No obstante, en un comunicado del 
2 de marzo, las Brigadas de Abu Hafs al Masri Qaeda niegan su responsabilidad en dicha matanza, y acusan a 
EEUU de haber perpetrado las masacres que convirtieron a ese día en el más mortífero de la posguerra en Irak. 
Por su parte representantes de Estados Unidos afirmaron tener información que vincula a Abu Musab Al-
Zarqawi, líder de Al-Qaeda en Irak, en dichos atentados. 
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Afganistán e Irak, por parte de los aliados de EU, entre los cuales ubica a 

Pakistán y Yemen), y sólo una vez dice que el 11-M (11 de marzo de 2004) se 

debe a un “viejo ajuste de cuentas”, que remite a la perdida del Al-Andalus (el 

período en que España estuvo invadida por los árabes), y al utilizar el término 

“cruzados”, hace alusión a este acontecimiento histórico, por lo que es en la 

época de la modernidad cuando se han fortalecido las asimetrías, y el terrorismo 

emerge como una táctica necesaria, que se utiliza a manera de esquema 

defensivo, debido al desbalance de poder existente. 

 

Respecto a las diez órdenes que se encuentran en los mensajes, nueve de 

éstas van dirigidas a los musulmanes, y se manejan como si fueran mandatos 

extraídos del Corán, no de Al-Qaeda, aunque mañosamente no incluyen la 

contraparte de las suras a las que aluden, que son la parte tolerante y 

pacificadora del Islam. A los civiles occidentales se les ordena que mantengan la 

presión sobre sus gobiernos para que desistan de la llamada guerra contra el 

terrorismo, que a su entender es una guerra contra el Islam. Finalmente, a sus 

hermanos de fe, les manda alegrarse por el triunfo de sus acciones. 

 

Lo que la red demanda es la salida de las tropas norteamericanas de Arabia 

Saudí; la instauración de la paz en Palestina; la disolución de la alianza contra el 

Islam y la guerra contra el terrorismo; el cese de la intromisión de Occidente en 

el mundo musulmán; la suspensión de las muertes de musulmanes sunnitas en 

Irak; la liberación de sus presos, y el retiro de las fuerzas armadas enemigas de 

Irak y Afganistán, peticiones a las que Occidente no dio importancia hasta que 

fue sometido a la presión de los atentados. 

 

Al-Qaeda es puntual en señalar que castigan a EUA y a sus aliados por su 

política exterior en los países musulmanes. Su segundo objetivo son los 

regímenes prooccidentales de los países musulmanes. Sus comunicados no se 

enfocan en el rechazo al estilo de vida occidental ni en sus valores -aunque en la 

práctica jueguen un papel importante-, a éstos sólo remite indirectamente 

cuando dice que “jugaron con la santidad musulmana”. 
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El relativo silencio que mantiene respecto a estos temas sugiere que no son 

los principales factores de tensión, tal como lo quiso evidenciar George W. Bush, 

cuando el 11 de septiembre comentó que este grupo envidiaba la libertad, 

igualdad y democracia de Norteamérica. Bin Laden en varias ocasiones ha 

advertido a las audiencias estadounidense y europea, que no son su objetivo a 

causa de sus valores; y aquellos que repiten esas mentiras sufren la confusión, 

mientras que sus pueblos son intencionalmente engañados.23

 

Quizás, como algunos especialistas aseguran es probable que utilicen los 

ataques como una forma de provocación para conseguir una respuesta de 

Occidente, en la que ellos pudiesen obtener algún beneficio como el apoyo de 

otro tipo de audiencia,24 con miras a reemplazar los regímenes musulmanes 

"ilegítimos". Resalta que en ningún momento Al-Qaeda mencionó de manera 

explícita que su propósito final es la reinstalación del califato (Al-Andalus). 

Quieren lograr metas regionales y extender su movimiento a otros países. 

 

¿Quién habló y para qué?  
 

Al identificar los sujetos y verbos en las sesenta y cinco oraciones conocimos 

qué hacen los actores del discurso, y quién ejecuta la acción, obtuvimos un 

universo de 107 unidades, 39.2% refieren al emisor, lo que refuerza que uno de 

los objetivos principales del discurso es dar a conocer al mundo quién es Al-

Qaeda.  

En segundo lugar le habla a los adversarios (23.3%) al aludir a Estados 

Unidos y sus aliados, y en tercer lugar a los musulmanes (10.2%).  

Desde una enfoque cualitativo los elementos a destacar son: 

 

 En 19 casos se utiliza el nosotros genérico, que marca la pertenencia al 

grupo, por lo que la figura principal no es Bin Laden, sino Al-Qaeda. Sus 

acciones fundamentales son: decir (5), denunciar (3) que no han escuchado 

voces de apoyo al mundo musulmán, y reiterar (3) que ya habían advertido 

                                                 
23 Max Abrahams, op. cit. p. 515 
24 John D. Jogerst, “¿Qué tipo de guerra? Perspectivas estratégicas sobre la guerra contra el terrorismo”. Air & 

Space Power Journal, http://www.airpower.maxwell.af.mil/apjinternational/apj-s/2005/2tri05/jogerst.html 
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de los actos represivos.  

 

 Sus distintos nombres (Brigadas de Abu Hafs al Masri, Escuadrón de la 

Muerte, la vanguardia del Islam, el liderazgo de Al-Qaeda, los héroes 

muyahidín,25 células, el golpe de los Vientos de la Muerte Negra, la espada, 

los Escuadrones de los Soldados de Jerusalén) deambulan entre conceptos 

militares, de guerra, religión, muerte y destrucción, lo cual empata con las 

acciones que realizan: defender, preparar, cumplir, penetrar, alcanzar, 

defender, decidir, advertir, perpetrar, estar, caer, y golpear, que en conjunto 

vuelven a situarnos en el contexto de violencia en el que se desenvuelven. 

 
 Las órdenes que les da a los musulmanes son castigar, matar, expulsar, 

hacer, alegrarse, lucir, levantarse y perseguir. Es decir, dejan de ser víctimas 

para convertirse en los victimarios. 

 

 A América y sus aliados, les asignan verbos que los ubican en una situación 

de sometimiento (ha sido atacada, se ha llenado de horror, prueba, fueron 

atacados, volvieron, han sido destruidos, ha llegado, recibirán, es/está), y 

por ende en situación de obedecer: retírense, abandone, deben forzar, 

debes agredirlos, quién los protegerá, entiendas, quítenos, liberen, salgan y 

terminen, en oposición a los principios islámicos respecto al trato noble que 

se le debe dar al enemigo, y la garantía de la vida a los no combatientes.26 

Además de que los desenmascara (han estado diciendo, ¿dónde están?, no 

entendiste). 

En los comunicados predominan los actos declarativos (gráfica #2), lo que Al-

Qaeda hace con sus comunicados, es emitir juicios, que le permitan aclararle al 

receptor bajo que óptica ve la realidad y difundir su ideología. 

 

                                                 
25 Una version en ingles refiere “the heroic Mujahideen [holy warriors] have carried out a blessed raid [ghazw] in 

London. Britain is now burning with fear, terror and panic in its northern, southern, eastern, and western 
quarters”. http://en.wikipedia.org/wiki/7_July_2005_London_bombings. 

26 “Yihad”, http://www.nurelIslam.com/foro/viewtopic.php?t=141&sid=3ed908b3002199185fb1b93c65fb8ee9 
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Con su declaración de fe, los emisores se diferencian de los infieles; además 

al calificar a los atentados como actos benditos, refuta lo que otros ven como 

terrorismo, y al anunciar que los responsables ascenderán al paraíso, da otro 

sentido a la acción, es una vía de ascenso a Alá. El lenguaje religioso les sirve 

para “desdemonizar” lo que realizan.  

 

Se ha dicho que gran parte del atractivo del islamismo es la figura de mártir. 

En estos tres comunicados sólo en una ocasión aluden a lo que hay más allá de 

la muerte para un combatiente, por lo que la persuasión de sus pares no opera 

siguiendo este esquema, sino que la desarrollan inmiscuyéndose completamente 

en la problemática de diversos países musulmanes frente a la hegemonía 

extranjera, y no por la emulación de mártires. Tal vez porque sus destinatarios 

principales son los occidentales. 

 

Casi en el mismo nivel se encuentran los actos directivos y los expresivos. 

Ambos se complementan, el manejo de la emotividad plasmada en quejas, 

reclamos, enojo, sufrimiento, impotencia, sentimientos de venganza, indefensión, 

abandono, etc., que se comparte con los pares, y de indiferencia hacia los civiles 

muertos en Occidente, sustenta las órdenes que da a los musulmanes y a sus 

adversarios, defender su religión y que salgan de sus tierras, respectivamente. 

Contrario a lo que se piensa, sobresale que a los musulmanes (hipócritas) si se 

les amenaza. 
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Posteriormente, tenemos a los actos compromisorios y los expositivos. En 

este sentido, las advertencias y amenazas que dirige la red contra ocho 

países,27 los gobiernos cruzados, los chiítas en Irak y “otros”, constituyen actos 

compromisorios, sin olvidar, la enorme carga emotiva que tienen por infundir 

básicamente temor. Al hacer un recuento de los atentados que han realizado, se 

allegan soportes que le hagan ganarse credibilidad. 

 

Respecto a los actos expositivos, básicamente se enuncia o se describen 

asuntos que tienen que ver con los agravios28 que reclaman, y sólo aportan 

datos descriptivos que respalden sus denuncias. 

 

Al esquematizar qué actos de habla le corresponden a cada uno de los 

actores del discurso, notamos que los infieles reciben un mayor número de 

órdenes, mientras que los musulmanes hipócritas y los buenos musulmanes o 

combatientes, predomina la función declarativa. Para los primeros lo prioritario 

es la obediencia, y para los segundos la difusión de la ideología (Gráfica #3). 

 

En el caso específico de Estados Unidos hay un equilibrio entre los actos 

declarativos, expresivos y expositivos, seguidos de los directivos y finalmente los 

compromisorios. A Al-Qaeda le interesa más desacreditar a su adversario al 

desplegar un listado de agravios y denunciar el sufrimiento de los musulmanes 

ante la comunidad internacional, en la búsqueda de mayores seguidores, y 

evidenciar sus mentiras, a efecto de restarle credibilidad, y afectar sus alianzas. 

 

Con España ocurre lo contrario, hay más instrucciones y manejo de la 

emotividad, por los vínculos tan estrechos que mantiene este país con el Islam, 

mientras que para Inglaterra, abundan más declaraciones acerca de la realidad y 

amenazas, que órdenes, actos expresivos y expositivos, históricamente, tiene 

nexos importantes con EU, y comparten responsabilidades por los ultrajes 

cometidos contra Medio Oriente. 

                                                 
27 Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Italia, Japón, Dinamarca, Yemen y Pakistán. 
28 “América ha sido atacada por Alá todopoderoso en uno de sus órganos vitales y sus mayores edificios han sido 

destruidos”, “La gente en Japón -acontecimiento mundial-cientos de miles de personas fueron asesinadas”, 
“Nuestra nación islámica ha estado probando lo mismo durante más de 80 años humillación y desgracia, sus hijos 
han sido asesinados y su sangre ha sido derramada, sus lugares santos profanados”, etc. 
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A las naciones musulmanas se les habla desde lo emotivo, por eso en la 

mayoría de los casos los actos expresivos son los predominantes, seguidos de 

los declarativos y los directivos, es decir importa mover el sentir de los 

musulmanes, para después presentar su interpretación de la realidad y dar 

órdenes.  

 

Sobresale que los actos compromisorios, sólo operan a manera de amenaza 

en los casos de Yemen y Pakistán, en el resto de las oraciones, el compromiso 

que establece la red, es en sentido contrario, como protectora de los 

musulmanes, lo que explica que haya un mayor manejo de los actos expresivos, 

y que se aluda a los niños y a las mujeres como los sectores más vulnerables, y 

que por ende también sea la acción predominante en lo que se le dice al mundo. 

 

¿Cómo legitimar el terrorismo? 
 

En 49 oraciones identificamos el manejo de alguna estrategia de legitimación de 

sus acciones. 42% remiten al mecanismo de justificación ética de la violencia; 

plantean que los atentados son una consecuencia a los agravios que han sufrido 

en la misma dimensión.  
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La red hace una revisión de diferentes episodios que han vivido los 

musulmanes para evidenciar situaciones de agresión o dominio extranjero, en 

sus diversas vertientes: despojo, invasión, traición, infanticidio, y asesinato de 

hombres y mujeres en distintos lugares del mundo, y que al ser presentada como 

una tendencia histórica nociva para su pueblo, su objetivo es acabar con ésta, y 

por ser una problemática compartida buscan internacionalizar la yihad. 

 

 
 

El factor legitimador predominante son los hechos históricos palpables, y no la 

religión, que básicamente se reducen al asesinato de miles de musulmanes 

como consecuencia de las decisiones militares, políticas y económicas de EU, 

por eso se sienten obligados a exigir la salida de Occidente de sus tierras, y no 

sólo físicamente, sino que dejen de tener injerencia en sus asuntos internos; 

solicitan que concluya el apoyo norteamericano a Israel, y que Occidente haga 

los cambios pertinentes en su política exterior, en beneficio de los pueblos 

musulmanes. 

 

En segundo lugar, tenemos que la red plantea que la comisión de atentados 

es un deber moral de todo musulmán, mediante el uso del impersonal en el 

primero y segundo mensaje, y atribuye a fuerzas o factores exógenos29 la 

responsabilidad, Incluso, señalan que es Alá quien permitió el ataque del 11-S.  

 

                                                 
29 Señalan que el ataque fue una consecuencia de la profanación de los lugares santos por los infieles e incita a que los 

musulmanes defiendan su religión. 
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En estos comunicados existe un predominio de reclamos, demandas y 

amenazas, lo que hace parecer que los atentados sólo son simples actos de 

venganza, no obstante, al detectar las órdenes que da a sus enemigos y a los 

musulmanes, puede vislumbrarse el proyecto político que pretenden consolidar, 

aunque no mencionan la reinstalación del Califato. A su manera quieren construir 

un prototipo de Umma, sin incluir a los chiítas, ni a los musulmanes afines a 

Occidente, y al querer derrocar gobiernos locales, conseguir la instalación de un 

verdadero Estado Islámico. 

 

Para la red, la violencia es la única opción posible, en tanto Occidente no 

concluya su guerra contra el Islam. Su única propuesta de acuerdos de paz, es 

que la paz reine en Palestina, que salgan los infieles de la tierra de Mohammad, 

que dejen de intervenir en los asuntos internos, y la liberación de sus presos, lo 

que nuevamente no tiene que ver con lo que ellos denominan una guerra contra 

el Islam. 

 

Finalmente, con la comparación ventajosa, la red denuncia que las agresiones 

recibidas y los daños ocasionados son mayores que lo que ellos han cometido, 

sin embargo, en ningún momento reconocen que su presencia y operación haya 

incrementado el número de muertes de musulmanes, principalmente en Irak y 

Afganistán, olvidando que el Corán establece prohibiciones absolutas en tiempos 

de yihad, y distingue escrupulosamente entre adversarios militares y civiles, en la 

sura 2:190 se establece “combatid por Dios contra quienes combatan contra 

vosotros, pero no os excedáis. Dios no ama a los que se exceden”.30

 

Las amenazas también juegan un papel legitimador, en tanto les permite 

deslindarse de responsabilidades. Son oportunidades que brindan sus enemigos 

para que rectifiquen el camino, por lo que al hacer caso omiso, acatan el dicho 

popular que dice “sobre advertencia no hay engaño”. Manifiestan que la muerte 

de civiles occidentales, es una muestra de las malas decisiones que han tomado 

sus gobiernos, principalmente en Europa, donde la población se opuso 

fehacientemente a la guerra contra Irak. 
                                                 
30 Susana Liberti, Islam y democracia. Una conciliación a partir del texto coránico. FCPyS-UNAM (Tesis); 

doctorado, Relaciones Internacionales, México, 1995, p. 145 
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Conclusión 
 

Con base en este análisis, podemos corroborar como Al-Qaeda no es un actor 

irracional, reúne en su discurso las principales demandas del mundo islámico. Se 

presenta como un movimiento antisistémico, antijudío, antioccidental y global, 

pero su faceta menos conocida es que en algunos momentos también es 

antimusulmán. Los intereses de la organización están más adheridos al mundo 

terrenal que al religioso. Además de querer minar las alianzas de Occidente, 

alienta la reislamización del mundo musulmán, con el propósito de detener la 

injerencia de las potencias occidentales en Medio Oriente, y restablecer un 

Estado Islámico que aplique la Sharia (ley islámica) y permita recobrar el 

esplendor perdido.  
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RESUMEN 
Esta es, una investigación vivencial cuyos primeros contactos con la realidad 

se dan a través de las experiencias con el mundo discursivo y el análisis 

semiótico de los discursos del EZLN. Grandes pensadores han logrado dar un 

viraje a la teoría y a la práctica hermenéutica interpretativa; entre otros Hans G. 

Gadamer  y Paul Ricoeur . Ambos se encuentran vinculados a su vez al 

pensamiento fenomenológico de Husserl, por lo que bien puede hacerse una 

síntesis de las corrientes propiamente hermenéuticas y las fenomenológicas 

para construir lo que podría llamarse método hermenéutico existencial, 

vivencial, fenomenológico. Método que busca interpretar y comprender nuestro 

mundo vivido, concreto, tal como se nos muestra  en el vivir de cada día, en 

nuestras relaciones mediatas e inmediatas con el Otro, con lo otro, como 

absolutamente Otro. 

 

ABSTRACT 
This is an experimential investigation whose first contact with reality are given 

through the expeciences with the world of discourse and semiotic analysis of 

discourse of the EZLN. Great thinkers have succeeded in giving a turn to the  

theory and practice interpretive hermeneutics, among others Hans G. Gadamer 

and Paul Ricoeur. Both are linked in turn to Husserl’s phenomenological 

thought, so it maybe a synthesis of current and phenomenological  

hermeneutics itself to build what might be called existential hermeneutic 

method, existential phenomenological. Method interpretand understand our 

lived world, particulary as de live shows each day ourrelations mediate and 

immediate with the Other, with the other, absolutely Other. 

 
* Profesores Investigadores del IPN Unidad ESIME Culhuacan. 
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PALABRAS CLAVE: Hermenéutica, semiótica existencial, mundo vivido, 

experiencia, cultura, cultura zapatista, intersubjetividad, representaciones 

sociales. 

 

 

CULTURA EN SITUACIÓN 
Desentrañar el sentido y la significación del discurso estando inmerso en el 

mismo proceso dialógico resulta una tarea muy difícil, si partimos de la creencia 

de que como sujetos en situación conocemos enteramente ese proceso que de 

manera “natural” realizamos todos los días; sin embargo, eso es precisamente 

lo que le vuelve una labor aún más compleja de entender, pues es necesario 

aprender a ver con una mirada diferente todo lo que en él transcurre, algunas 

veces acercándose al fenómeno, otras alejándose de él, precisamente para 

mejor comprender nuestro mundo vivido.  

 

En este “despertar” al fenómeno dialógico discursivo es abrirse al mundo con 

todo el ser-perceptor,  como sujeto y objeto de  comprensión, de interpretación; 

de tal modo que cuanto más se adentre uno como investigador, más sea capaz 

de comprender que lo que en realidad se está cuestionando, más allá de lo que 

dicen las palabras, es la propia existencia. 

 

 El tema de la cultura es, así, el tema de la interpretación de la construcción de 

sentido, darle sentido al mundo. La cultura no engendra un sentido abstracto, 

sino que la cultura da elementos (normas, categorías, conocimientos, 

narraciones, explicaciones) para que el sujeto interprete el mundo de cierta 

manera. 

 

El mundo por lo tanto, es en sí mismo un repertorio de elementos que se 

destacan y obtienen un relieve respecto a otros, y este siempre es relativo, es 

una cosa en relación con otra. Cuando nosotros miramos el mundo con cierto 

relieve, es una síntesis de muchas cosas, experiencias que marcan la relación 

de intercambio entre sujetos. 
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El acceso al conocimiento no es neutro está marcado por la vía afectiva; en la 

acción el sujeto crea lazos afectivos que modifican la red cognitiva y la idea del 

mundo. La cultura es algo vivo que está siendo apropiado reconstruido por las 

experiencias afectivas, cognitivas, emotivas. Los sujetos entonces, son 

históricos y en su relación están produciendo historia, su síntesis es histórica, y 

es, a su vez, lo que va construyendo mundos específicos o culturas. 

 

El ámbito del discurso  es histórico en sus mecanismos de transformación 

permanente, los signos tienen su propia lógica de cambio, estos cambian a su 

ritmo y dependen de la relación sistémico con otros signos, pero, hay una 

relativa estabilidad en los signos para que puedan tener significado ¿cuáles 

son los mecanismos que permiten esta estabilidad en el discurso zapatista? 

Estamos ante procesos de significación donde están vinculados los espacios 

temporales, corporales, dentro de un universo simbólico que le da orientación o 

sentido ¿cómo se construye?, ¿qué consecuencias etnográficas tiene?, ¿cómo 

se recrea el sentido de estos procesos?, ¿cómo se articulan en estos procesos 

otras referencias como las cosmogónicas o las identidades?, ¿cómo se 

proyectan los mecanismos jerárquicos de este discurso? 

 

El discurso, es lenguaje, es la conjugación de los acentos tonalidades, hábitus, 

acciones, condiciones de regularidad y ámbitos sistémicos, “tiene su verdadera 

existencia en el hecho de que en él se representa el mundo” (Gadamer, 

1999:531); la tarea de la hermenéutica es, en este sentido, interpretar el 

lenguaje para llegar a la verdad del pensamiento, porque este es un mundo de 

creación, un espíritu en permanente recreación. El lenguaje que se recrea, 

para de una identidad a otra identidad, ahí, se es otro y el mismo, el yo como 

identidad se construye con referencia al no-yo, el yo es siempre fracturado, 

incompleto, el no-yo  lo impulsa al conocimiento, hace de la identidad un acto 

dinámico; así, el yo siempre es un yo quebrantado. No hay identidad plena, en 

la medida que el yo incorpora algo del no-yo a sí mismo, crea o incorpora a la 

vez un no-yo. 

 

Todo yo es no-completud, impulsado a la completud, es totalidad abierta donde 

el sentido de los elementos está dado por el sentido de la totalidad, en la 
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medida de que cambia el sentido de la totalidad, cambia el sentido de los 

elementos, y cuando estos cambian, también cambia el sentido de la totalidad. 

 

En este sentido el lenguaje propone marcos generales que marcan los rangos 

de la experiencia humana, vivida, concreta; es decir, marcos de referencia 

compartidos, donde los elementos simbólicos se enmarcan también como parte 

de estas experiencias comunes, y son precisamente, estos marcos los que 

hacen posible la comprensión, “la humanidad originaria del lenguaje, significan 

pues al mismo tiempo, la lingüisticidad originaria del estar-en-el-mundo del 

hombre, se tiene que perseguir un poco más la relación lenguaje mundo si 

queremos ganar un horizonte adecuado para la lingüisticidad de la experiencia 

hermenéutica” (Gadamer, 1999:531). Sin embargo, estos marcos se 

encuentran referenciados por el antes y el después, de la memoria, parte 

importante del universo simbólico. 

 

 

IMAGINACIÓN Y ACCIÓN SIMBÓLICA 
La memoria es algo que tiene que ver con el tejido cultural, es un recurso 

colectivo, es formación, no mero recurso psicológico individual, tiene una 

dimensión propia. Hay modos expresos a garantizar la preservación de la 

memoria las canciones, las poesías, las historias, las danzas, los ritos y 

también los discursos. El aquí y ahora de la vida nos separa de los otros por 

eso no hay tal cosa que un pasado común, así estamos destinados a construir 

nuestro pasado común por medio del relato, la narración, el discurso; a 

intercambiar no sólo mujeres, mercancías y mensajes (Lévi-Strauss), sino 

también los relatos, las narraciones, los discursos que son la memoria. 

 

El lenguaje es uno de los recursos fundamentales de la memoria colectiva, de 

la construcción de la identidad, de una posibilidad de futuro. El tiempo real de 

las colectividades es el tiempo de la memoria, no sólo del pasado, sino que 

representa la posibilidad futura, pues en la memoria va implícito el sentido del 

olvido que otorga la capacidad de ver el acontecimiento con ojos renovados, 

así, “el olvido como pérdida del recuerdo toma otro sentido en cuanto se 

percibe como un componente de la propia memoria” (Augé, 1998:20). 
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La memoria entonces es un acto necesario, es una construcción colectiva, es el 

efecto de la reciprocidad. No podemos mantener la memoria de los otros en el 

aislamiento y en el silencio, de ahí la necesidad del ritual, de la construcción, la 

reconstrucción de la memoria. 

 

Hay una reconstrucción del sentido de la vida, no es sólo la construcción del 

pasado, sino que apunta hacia el futuro porque está fundado en la esperanza. 

No hay presente sin una remisión del pasado y el futuro. La memoria del 

cuerpo está en una reinvención dialógica, hay una memoria corporal, del acto, 

del deseo, del sentido, y todo ello es una invención dialogante, todo se 

construye y reconstruye, el cuerpo es del orden de la dominación, el cuerpo 

guarda la memoria de los otros, de su cercanía, de su contacto. La memoria 

privilegia el tema de los afectos. 

 

La simbolización de la afección, los elementos simbólicos golpean, conmueven, 

hacen sufrir, mitigan el dolor, esta relación es intrínseca al universo simbólico, 

éste, está intrínsecamente ligado a la cuestión afectiva; la libertad, la felicidad, 

la revolución son sólo metáforas, la dimensión afectiva de los símbolos 

constituye un acto de dominación. El pasado entonces es una capacidad de 

afectación de los símbolos que pueden proyectar hacia futuro, pues “los 

sistemas simbólicos elaboran y reelaboran continuamente la realidad (...) 

Desarrollan esta capacidad organizativa porque poseen una dimensión de 

carácter sígnico, porque son elaborados con trabajo y las técnicas apropiadas, 

y porque dan lugar a nuevos esquemas para leer la experiencia” (Ricoeur, 

1999:142). 

 

En este sentido los símbolos son reservorios de la memoria, en los símbolos se 

condensan significados, una concepción del mundo. La memoria es una 

condición colectiva, es algo imposible de mantener al margen del vínculo 

colectivo por ello, construir discursos, narraciones, mitos tiene que ver con una 

memoria.  

La memoria no es una mera representación material de los signos, no es una 

mera relación analógica de hechos, entonces ¿cómo opera la memoria en el 
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discurso?, ¿cuál es el inventario de los recursos y las estrategias de la 

memoria en el discurso zapatista?, ¿cómo intervienen los elementos simbólicos 

en la preservación de la memoria zapatista, y cuáles son?, ¿cuáles son los 

marcos de sentido de los usos de la significación del discurso?, ¿cuáles son las 

condiciones de uso de su lenguaje en este mundo de acción?, ¿cuál es el 

ámbito convergente de comunicación entre quien habla y quien escucha?, 

¿cuál es el vínculo comunicativo de la colectividad zapatista? 

 

Estas cuestiones encuentran su pertinencia en la idea de colectividad, puesto 

que la idea de convergencia regulativa es la idea de usos del espectro 

simbólico, ya que todo proceso comunicativo se da en un proceso simbólico. 

 

 

SIMBOLISMO E INTERPRETACIÓN 
Para cierto tipo de comunicación hay ciertas reglas específicas que aseguran a 

su vez la convergencia de las acciones. Los usos del lenguaje están regulados  

permiten a quienes participan de él  comprenderse y puedan llevar a cabo 

acciones. El acto comunicativo permite la inteligibilidad del mundo. 

 

La cultura es, a decir de Geertz una proposición creativa del sujeto como 

acción simbólica, donde “ese documento activo, es público, lo mismo que un 

pacífico burlesco o una correría para  apoderarse de ovejas. Aunque contiene 

ideas, la cultura no está en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es 

entidad oculta. El indeterminable debate en el seno de la antropología sobre si 

la cultura es ‘subjetiva’ u ‘objetiva’ junto con el intercambio recíproco de insultos 

intelectuales (‘idealista’, ‘mentalista’, ‘impresionista’, ‘positivista’) que lo 

acompañan está por entero mal planteado. Una vez que la conducta humana 

es vista como acción simbólica, acción que lo mismo que la fonación es en el 

habla, el color en la pintura, las líneas en la escritura, o el sonido en la música 

significa algo, pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es conducta 

estructurada, o una estructura en la mente, o hasta las dos cosas juntas o 

mezcladas. En el caso de un guiño burlesco o de una fingida correría para 

apoderarse de ovejas, aquello no es su condición ontológica, eso es lo mismo 

que la roca por un lado y los sueños por el otro: son cosas de este mudo 
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aquello por lo que hay que preguntar es por su sentido y su valor: si es mofa o 

desafío, ironía o cólera, esnobismo u orgullo, lo que se expresa a través de su 

aparición y por su intermedio” (1997:24-25) 

 

Geertz recoge aquí el sentido que tienen las cosas para los sujetos, los usos 

interpretativos de la cultura desde la tradición hermenéutica centrada en la 

interpretación. El interés por las prácticas de representación y por la actividad 

de los sujetos en la construcción simbólica nos ha llevado a considerar que el 

sentido no se agota en el contenido de los sujetos culturales, sino en los 

procesos de apropiación de la cultura, al entrar en contacto con los mundos de 

vida de los receptores. 

 

Peter Berger y Thomas Luckmann (1989) advierte que también el hombre es 

construido por su cultura. Se trata de un proceso dialéctico entre el individuo y 

el mundo sociocultural; de este modo el “reencuentro con el sujeto” ha 

orientado a los enfoques semióticos de la cultura a considerar cuestiones 

relativas a la hermenéutica. 

 

LA TAREA HERMENÉUTICA 
Así pues, se trata de enfrentarse al fenómeno discursivo desde una perspectiva 

fenomenológica hermenéutica, con el propio ser-en-situación, abriéndose al 

mundo con todo el cuerpo, con todo el ser, otorgándose la posibilidad de 

vislumbrar la ampliación de una gama de diferentes horizontes de 

comprensión. Lograr un acercamiento a ese inmenso “texto experiencial 

discursivo”. 

 

La tarea es acompañarse de la hermenéutica vivencial, fenomenológica, 

recorrer el mundo del discurso como configuración total, verdadero universo 

simbólico, tratando de ubicar los vínculos que lo entrelazan con el sistema 

social: sus influencias, repercusiones, contrastes y convergencias en co-

existencia entrañable, pues somos en sociedad y lo social atraviesa nuestro ser 

individual, le da lenguaje, alimento; cultura. En este sentido uno de los 

quehaceres primordiales es identificar categorías, definir las transformaciones 
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de las categorías, y observar la corporización de las mismas y las acciones que 

se manifiestan en el universo simbólico. 

 

En consecuencia, tratar de esclarecer los símbolos que se juegan en ese gran 

texto que es nuestra realidad práctica discursiva e interpretarlos, resulta una 

tarea que sólo puede ser motivada por una idea profunda que penetre en el 

significado del fenómeno, analizando procesos, argumentos y acciones. Es 

decir, es necesario un cuestionamiento que permita al fenómeno mostrarse en 

su no ser, esto es, más allá de su apariencia, permitirnos ver cuáles son sus 

fundamentos éticos. Y en todo momento detenerse a reflexionar. 

 

Como puede advertirse, el presente trabajo constituye una investigación de 

carácter hermenéutico donde no solamente se comprende el yo perceptor, sino 

sus vivencias existenciales  más  inmediatas;  su  mundo  vital.  De  esta  

manera  la  comprensión del propio cuerpo a través de la conciencia reflexiva 

me lleva a ubicar el fenómeno en la experiencia inmediata como  ser-en-el-

mundo en un espacio y un tiempo específicos, donde se determinan sus 

propias condiciones de manifestación.  

 

HERMENÉUTICA FENOMENOLÓGICA 
Esta es, pues, una investigación vivencial cuyos primeros contactos con la 

realidad serán a través de las experiencias con el mundo discursivo y el 

análisis semiótico de los discursos del EZLN. 

 

Grandes pensadores han logrado dar un viraje a la teoría y a la práctica 

hermenéutica interpretativa; entre otros Hans G. Gadamer  y Paul Ricoeur . 

Ambos se encuentran vinculados a su vez al pensamiento fenomenológico de 

Husserl, por lo que bien puede hacerse una síntesis de las corrientes 

propiamente hermenéuticas y las fenomenológicas para construir lo que podría 

llamarse método hermenéutico existencial, vivencial, fenomenológico. Método 

que busca interpretar y comprender nuestro mundo vivido, concreto, tal como 

se nos muestra  en el vivir de cada día, en nuestras relaciones mediatas e 

inmediatas con el Otro, con lo otro, como absolutamente Otro (Ver, Michel, 

1996).  
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El discurso desde esta perspectiva es una forma singular en que convergen 

una multiplicidad de esferas de sentido, por lo tanto el saber antropológico no 

puede leerse bajo una visión sujeto-objeto, sino como el encuentro de mundos 

inalienables entre sujetos es por ello que en este trabajo la orientación teórica 

se fundamentará en el campo de sentido de la intersubjetividad de Husserl, 

donde el sujeto construye su propio mundo dándole sentido, pero siempre en 

referencia a otro, ése que se configura como su punto de referencia y a partir 

del cual cada uno discierne su identidad.  

 

La relación entre sujetos, entonces, puede vérsela desde una perspectiva 

dinámica donde hay una alineación recíproca de los sujetos donde cada uno 

elabora su identidad a partir del otro que paradójicamente es al mismo tiempo 

vacío porque está en constante reelaboración.  

 

Esta visión fuertemente matizada por la idea de sujeto trascendental de 

Husserl la haremos reposar en el sujeto finito, histórico de Heidegger, y sobre 

la noción de experiencia, como estructura de síntesis del ser humano, como 

condición epistemológica para el proceso social, que permite la vigencia de la 

interpretación y da pie a la separación, al dualismo yo, no-yo. La experiencia 

como la forma en que se vive el mundo, ese mundo histórico, donde a decir de 

Shutz la cultura es algo que marca al objeto en su calidad de objeto y al sujeto 

en su forma de situarse con el objeto. Ser en el mundo, entonces, es ser en la 

medida en que se actúa en el mundo. Ser en el mundo es una manera de 

actuar. 

 

Así,  la fenomenología acción quiere decir inteligibilidad, siempre actuamos en 

un marco, siempre estamos ante un conjunto de proposiciones, exigencias 

específicas creadas por la relación con los otros. 

 

Y es precisamente atendiendo el carácter fenomenológico del objeto de 

estudio, que el acercamiento comprensivo-interpretativo se realizó sobre las 

cosmovivencias de los indígenas zapatistas en su vida cotidiana, por medio de 

entrevistas individuales y colectivas, y mediante el empleo de la observación 
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participante, así como del análisis del registro de otras experiencias en las 

comunidades del conflicto, porque la acción siempre está situada en el tiempo.  

 

No  hay acción en el pasado o el futuro, sino en el presente actuamos en el 

momento aquí y ahora, desde el punto de vista de la etnometodología. La 

acción del otro determina replantear  mi actuación, cada acción se crea y se 

recrea; esta idea de acción tiene que ver con una significación en sí, pero el 

hecho de que algo se diga en cierta situación, significa algo más. Y más 

significa cuando la comunicación es un acontecimiento  entre iguales como 

ocurre en la cosmovisión mayense. 

 

COSMOVISIÓN INTERSUBJETIVA-NOSÓTRICA 
Desde la cosmovisión mayense la interpretación de la realidad no es una 

acción individual, toma su sentido del principio organizativo, referido así por 

Carlos Lenkersdorf, de la sociedad y la cultura. Ese principio es el movimiento 

del Nosotros  que atraviesa todos los tejidos de lo social, es comunitario, no 

excluye pero tampoco privilegia el estatus o lo económico. El tú y el yo sólo 

existen por y gracias la existencia del nosotros, no se trata de dualismos sino 

de la dualidad en movimiento donde el yo y el tú se encuentran implicados en 

una dinámica colectiva. El nosotros moviliza la capacidad individual no la niega, 

por el contrario es el espacio en que ésta adquiere vida. 

 

Como principio organizativo establece la corresponsabilidad de sus miembros y 

promueve su participación. Esta corresponsabilidad tiene como fundamento 

otro principio fundamental de la cosmovisión mayense, la Intersubjetividad que 

implica la interacción entre sujetos iguales que se complementan, adquieren su 

carácter intersubjetivo en el hecho de que en esta perspectiva no existen los 

objetos, (Lenkersdorf, 2001) los elementos de la naturaleza y del cosmos 

tienen la misma calidad subjetiva que los actores, las relaciones cotidianas 

obedecen a un juego de interacciones entre iguales, sujetos que se 

complementan donde no hay subordinación porque las acciones de uno no se 

colocan por encima de las de los otros.  
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Las relaciones tienen su fundamento en la comunicación  que es un verdadero 

acontecimiento dialógico de habla y escucha, cuyo centro neurálgico es llegar 

al acuerdo que mejor beneficie a TODOS.  

 

Esta perspectiva marca las acciones, la toma de decisiones genera relaciones 

horizontales que cruzan el sentido de la vida. Todos aportan, todos escuchan y 

todos aprenden porque todos con-forman un mismo cuerpo como centro 

unificador de lo que somos corazón, alma, sangre, carne sin dicotomías, por 

eso mandar implica obedecer y aunque hay muchas autoridades
1  catequistas, agentes municipales, promotores, presidentes de ermita, etc. 

todas trabajan bajo la mirada del nosotros. Este eje regulador impide que  el 

que manda se convierta en mandón de la comunidad; es decir que se pervierta 

la autoridad y transmute en autoritarismo.  

 

La justicia por ejemplo es ejercida desde el consenso  comunitario y el 

precepto de restitución y corresponsabilidad; si alguien falta o actúa contra la 

comunidad se le aplica el principio de restitución y la comunidad es encargada 

de que se cumpla, pero también de que durante la restitución la persona se 

integre de nuevo a la comunidad, no se aparte del camino nosótrico. La 

autoridad no se ejerce de manera punitiva porque ésta fractura el sentido de 

unidad y aleja a los sujetos del corazón comunitario. 

 

La comunidad en este sentido es el propio gobierno que trabaja para la 

comunidad bajo los acuerdos que en ella se den. El trabajo no es un castigo y 

tampoco se recibe ningún salario por él. El trabajo es un servicio a la 

comunidad que se realiza como un criterio socio-existencial, que se expresa en 

tres planos (ver Lenkersdor, 2001)  se trabaja la Madre tierra que es la milpa, 

se trabajan los Madres-Padres (trabajo religioso que alude a la espiritualidad) y 

se trabaja la comunidad (en los servicios que se requieren para el bien vivir 

todos juntos,  el trabajo y la acción de trabajar es incorporarse a la realidad 

                                                 
1 La autoridad no se elige por meritocracia, ni por status o posición económica. Es la 
comunidad quien elige a sus autoridades por las cualidades que observa en ella para 
desarrollar determinado cargo seguros de que quien fue elegido trabajará por y para la 
comunidad. 
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desde la perspectiva cósmica, nosótrica, es decir nosotrificar la realidad, 

cumplir con la vocación humana que sólo es en comunidad, como comunión,  o 

no ser.  

 

Lo nosótrico es pues el motor que anima el sentido colectivo de 

corresponsabilidad, todos aportan, todos escuchan y todos aprenden, la 

intersubjetividad nosótrica exige del cuerpo social una profunda disciplina en 

todas direcciones y está en el sentir, pensar y actuar de estos pueblos.  

 

 

SIGNIFICACIÓN Y ENUNCIACIÓN 
Esa significación no está en los elementos visibles, en los signos, estos no 

tienen significado absoluto en sí mismo, sino en su situación, y enunciación, 

porque se construye en patrones regulativos, y siempre aparece como una 

fuerza ilocutiva del lenguaje situacional o ritual que tiene que ver con el 

contexto en que se emite, “el significado como signo sólo conviene al signo en 

su relación como un sujeto receptor del signo” (Gadamer, 1999:496).  

 

La cuestión es el proceso, “usar” el lenguaje en el contexto de la acción y no en 

el “uso” a secas de la palabra, los significados generados en el lenguaje, 

sugiere Giddens (1991:279) no existirían de no ser por la naturaleza situada, 

aunque reproducida de las praxis sociales, la ordenación espacial y temporal. 

El lenguaje así comprendido está inscrito en el mismo plano de la acción pues 

como apunta Ricouer (1996:21-23) en el “acto locutivo” no son los enunciados 

los que refieren, sino los hablantes los que hacen referencia, en la fuerza de su 

decir –acto elocutivo-.  

 

La enunciación entonces, no es unidireccional, implica una doble relación 

simultáneamente un “yo” que se dirige a un “tú”, enunciación es así 

interlocución. “Toda enunciación consiste en una intención de significar que 

implica en su objetivo la esperanza de que el interlocutor se proponga, por su 

parte, reconocer la intención primera por  la que ella quiere ser. La 

interlocución así interpretada se manifiesta como un intercambio de 

intencionalidades que se buscan recíprocamente. Esta circularidad de 
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intenciones exige que sean situadas en el mismo plano de reflexividad de la  

enunciación y la alteridad en la estructura dialógica del intercambio de 

intenciones” (Ricoeur, 1996:23). 

 

Los contextos conforman las situaciones de la acción, a ellos recurren 

continuamente los actores para reorientar su hacer y su decir; el significado 

entonces, más allá del dominio semántico y sintáctico de los actores, implica el 

conocimiento, dominio y motivación de las condiciones de la vida social; pues 

lo anterior otorga sentido a las acciones, a esos horizontes colectivamente 

construidos llamados cultura. 

 

La significación se tiene que buscar en el regulamiento de la situación 

significacional, la labor hermenéutica así, tendrá que ser interpretar el conjunto 

de relaciones bajo una inscripción del campo ritual regulativo para que pueda 

darse una construcción de sentido que contemple el campo de los valores, 

normas, situación, interacción, marco jurídico, que permitan la comprensión de 

la experiencia como efectos de los saberes y normas de comportamiento y los 

procesos de significación.  

 

Lo anterior nos lleva a plantearnos el problema del código, los símbolos y los 

significados ¿desde dónde interpreta un agente?, ¿cuál es su código 

referencial?, ¿podría decirse que existen códigos estandarizados y 

permanentes desde los cuales los sujetos hacen sus interpretaciones? 

 

 

MUNDO SOCIAL, SIGNIFICACIÓN Y DIMENSIÓN IMAGINARIA 
El significado no se encuentra pues en la relación entre los símbolos dentro de 

códigos cerrados, sino en su posición de códigos contingentes de lo cual se 

desprende que el significado es el resultado de múltiples intersecciones de los 

símbolos con otros símbolos, con los actores, con las cosas y con las 

sociedades. El sentido de los símbolos está siempre entrelazado con otros 

mundos; con el mundo subjetivo interno de cada persona, con el mundo 

objetivo de las cosas y con el mundo social.  
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Los significados son producidos, intercambiados y apropiados por los actores 

en la confluencia de todos estos mundos. Más aún, su dimensión utópica 

permite replantear las relaciones entre las formas de actuar y las 

representaciones, pues mediante las construcciones simbólicas los seres 

humanos representan la realidad expresan sus emociones sobre ella, la juzgan 

y la valoran, pero también la desbordan al imaginarla. 

 

Mediante las utopías lo real se proyecta, pues en él se encuentra contenida la 

posibilidad de ser de modo diferente; el mundo no está completamente 

determinado, está abierto, es en sí mismo posibilidad. Las cosas siempre 

pueden ser distintas a como son, y los actores siempre inventan otras 

alternativas mediante los sueños diurnos, las ilusiones, las fantasías, el arte, 

como dijo Manheim, la historia está también configurada por estados de 

espíritu que trascienden la realidad y se aparta de ella (Moltmann,1980). 

 

La dimensión imaginaria es atravesada por las utopías, permeando en las 

percepciones, emociones y valoraciones de los sujetos  a nivel de lo más 

subjetivamente individual, hasta las formas más concretamente colectivas. La 

utopía pues, remite no sólo a la capacidad humana de representar el mundo, 

sino de  intervenir sobre él, implica la posibilidad del cambio social y cultural, 

puede dibujarlo o anticiparlo, entraña como dice Bloch, lo todavía-no-

consciente (Moltmann, 1980). 

 

El reconocimiento de la dimensión imaginaria proyecta a la cultura como una 

realidad cambiante, reproducida y recreada por sujetos activos, los imaginarios 

son condiciones potenciales para  la acción, el sueño puede anticipar una 

transformación, o ser sólo huida momentánea  de un mundo intocable, la 

realización efectiva de su potencialidad depende de la transformación del 

pensamiento en una fuerza colectiva que actúe dentro y sobre la sociedad, 

haciéndola tomar otra dirección.  

 

La dimensión imaginaria entraña una cuestión de capacidad de intervención de 

los actores para incidir en el mundo objetivo y en el mundo social, las 

representaciones simbólicas son una parte constitutiva de la acción humana, y 
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si bien existen otras determinantes en la acción, la cultura siempre está 

presente. 

 

El juego entre tensiones refleja muy fuertes cuestionamientos a las 

concepciones semióticas de la cultura, los profundos cambios sociales y 

culturales que se han producido en las últimas décadas. La globalización 

económica, las hibridaciones han redibujado el sentido y las fronteras de los 

sistemas simbólicos; no existen más las culturas discretas y aisladas. Cualquier 

esfuerzo de estudiar una cultura, tiene que considerar, como un factor de 

primera importancia, sus interacciones con otras culturas. 

 

 

CULTURA ZAPATISTA. CULTURA EN SITUACIÓN 
El surgimiento de la cultura zapatista sugiere una ruptura de las cadenas de 

significación, crea un desorden simbólico y coloca en tela de juicio los 

significados unívocos y estables. Sin embargo, para enfrentar dichos retos  

tanto teóricos como prácticos la concepción semiótica de la cultura se muestra 

insuficiente, es necesario que se modifique de manera profunda y que se 

articule con otros enfoques, de manera tal que pueda dar cuenta de la 

contextualización de las formas simbólicas; de las múltiples y contradictorias 

interpretaciones que hacen de ellas los actores; del devenir histórico de la 

cultura, de su carácter abierto, para trascender el aislamiento de lo simbólico y 

recuperar su tradición holística, desde una perspectiva integradora de sus 

dimensiones cognitivas, evaluativas, afectivas, imaginarias y comunicativas; 

pero esta aproximación no puede ser sólo semiótica tiene que ser también 

hermenéutica y fenomenológica; esto es, desde otros enfoques 

complementarios como la filosofía del lenguaje y la fenomenología que 

puntualizan la importancia del contexto, o la hermenéutica que pone en el 

centro de la discusión, la naturaleza interpretativa de los símbolos. 

 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES 
Para analizar las representaciones sociales de los individuos y de los grupos 

indígenas zapatistas en un espacio concreto de vida y —superando el estadio 
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de la simple descripción de estados representacionales—, para definir las 

modalidades de una acción transformadora, es importante referir que “La 

representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una 

de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 

la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana 

de intercambios, liberan los poderes de su imaginación” (Moscovici, 1979:17-

18).  

 

La representación es una acción psicológica que posee una función simbólica, 

ya que implícitamente contiene un significado y éste tiene que ver directamente 

con la situación del sujeto frente al mundo en que vive y con el que se 

relaciona. Por eso Moscovici considera la representación como una 

organización psicológica, una modalidad de conciencia particular. 

 

Pero que como conocimiento de sentido común que tiene como objetivos 

comunicar, estar y sentirse dentro del ambiente social en que se origina el 

intercambio de comunicaciones del grupo. La representación social tiene un 

doble sentido el figurativo y el simbólico por lo cual es posible atribuir a toda 

figura un sentido y a todo sentido una figura.  

Por ello hablar de  representacionales sociales es abrir el panorama de los 

procesos por los cuales el sujeto se apropia “de” y construye tales 

representaciones. Estos procesos son de naturaleza cognitiva y emocional, y 

dependen de la experiencia en el mundo de vida. Nos remiten igualmente, a 

estados de sujetamiento o de resistencia. 

 

El sujeto elabora activamente las representaciones,  las integra en el marco de 

las rutinas de vida o bajo la presión de la tradición o de la influencia social, pero 

lo hace justamente desde el mundo desde donde está situado por su  cuerpo, 

como lo establece la fenomenología. Su participación en el mundo y en la 

intersubjetividad atraviesan al cuerpo: no existe pensamiento desencarnado 

flotando en el aire.  
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Esto nos lleva a pensar que en las representaciones sociales los factores 

emocionales e identitarios, juntamente con las tomas de posición ligadas al 

lugar social, y las connotaciones que tienen que ver con la función de la 

pertenencia social, la estructura de las representaciones se encuentran 

entrelazadas de modo sistemático en la producción de las representaciones 

sociales, pero que  su importancia relativa está relacionada con el tipo de 

objeto representado y con la situación en la que se forja la representación.  

 

Las representaciones son siempre de alguien, tienen una función expresiva. Su 

estudio permite acceder a los significados que los sujetos individuales o 

colectivos atribuyen a un objeto localizado en su entorno social y material, y 

examinar cómo tales significados están articulados a su sensibilidad, sus 

intereses, sus deseos y sus emociones, así como también al funcionamiento 

cognitivo. 

 

La esfera de la intersubjetividad remite a situaciones que, en un contexto 

determinado, contribuyen a establecer representaciones elaboradas en la 

interacción entre sujetos, especialmente las elaboraciones negociadas y 

producidas en común a través de la comunicación verbal directa, en el cara a 

cara, del intercambio dialógico del que resultan la transmisión de información, 

la construcción del saber, la expresión de acuerdos o de divergencias a 

propósito de objetos de interés común, la interpretación de temas pertinentes 

para la vida de los participantes en la interacción, y la posibilidad de creación 

de significados o de resignificaciones consensuales relacionadas a una 

situación específica de vida en un contexto comunitario. 

 

Es decir, éstas se convierten en medios de comprensión e como instrumentos 

de interpretación y de construcción de significados compartidos en torno de un 

objeto de interés común o de acuerdo negociado. 

 

En la formación de las representaciones sociales, resultan una especie de 

acceso al patrimonio de recursos proporcionados por el aparato cultural para la 

interpretación del mundo, el cual proporciona los criterios de codificación y de 

clasificación de la realidad, los instrumentos mentales y los repertorios que 
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sirven para construir significados compartidos, y constituye la retro-escena que 

permite la intercomprensión.  

 

Pero también puede depender también del juego de coacciones o de 

presiones, asignables sea a las condiciones materiales de existencia, sea a 

imposiciones ligadas a la estructura de las relaciones sociales y de poder, sea 

al vigor de los sistemas de normas y valores, sea al estado de las mentalidades 

que los historiadores tratan como sistemas de representaciones que orientan 

las prácticas colectivas, asegurando el vínculo social y la identidad colectiva. 

Remite, igualmente, al espacio social y público donde circulan 

representaciones de origen diverso: la difusión por los medios masivos de 

comunicación, los marcos impuestos por los funcionamientos institucionales, 

las hegemonías ideológicas, etcétera. Atravesando los espacios de vida 

locales, esta esfera constituye el contexto donde están inmersos los individuos.  

 

En virtud de su circulación, las representaciones sociales generan el marco de 

interpretación y de interacción en que se desempeñan los sujetos. Porque 

hablar de sujeto en el campo de estudio de las representaciones sociales es 

hablar del pensamiento, es decir, referirse a procesos que implican 

dimensiones psíquicas y cognitivas; a la reflexividad mediante el 

cuestionamiento y el posicionamiento frente a la experiencia; a los 

conocimientos y al saber; y a la apertura hacia el mundo y los otros. Tales 

procesos revisten una forma concreta en contenidos representacionales 

expresados en actos y en palabras, en formas de vivencia, en discursos, en 

intercambios dialógicos, en afiliaciones y conflictos.  

 

CONCLUSIONES 
En este proceso los zapatistas están aprendiendo a mirar no sólo al otro, sino a 

mirarse a sí mismos; en su con-formación 2  enfrentan, las contrariedades 

                                                 
2 Trabajo la categoría de “con-formación” para resaltar el sentido social dinámico de aprender a ser uno mismo 
con el otro y en lo otro, considero que la construcción social siempre es cambio y nos coloca en la disyuntiva 
de escoger ser esto o lo otro, y no solamente como una forma estructural de ser. Merleau-Ponty reconoce esta 
disyuntiva cuando afirma “estoy dado, eso es, me encuentro ya situado en un mundo físico y social; estoy dado 
a mí mismo, eso es, esta situación nunca me es disimulada, nunca está a mi alrededor como una necesidad 
extraña, y nunca estoy efectivamente encerrado en ella como un objeto en una caja. Mi libertad, el poder 
fundamental que tengo de ser sujeto de todas mis experiencias, no es distinta de mi inserción en el mundo. Es 
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establecidas en la relación con el sistema externo, al mismo tiempo que  las 

emanadas  de su propio sistema.  Su organización de este modo no se reduce 

a una conjugación de reglas que combinan y manipulan los elementos de base, 

limitándose al orden interno, reduciendo su complejidad en la desconsideración 

de sus relaciones con el exterior. Su organización es buclaje articulación, 

multirramificación que comporta de manera nuclear las ideas de reciprocidad, 

acción, retroacción, de recursamiento sobre sí, de cierre, de aseguramiento de 

su autonomía; pero también de apertura, de posibilidad de cambio.  
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Resumen 
 

Las distintas sociedades indígenas de México han desarrollado múltiples 

expresiones de resistencia a lo largo de su historia; sin embargo, es evidente 

que las más conocidas son aquellas donde la rebelión y la violencia han sido el 

centro. Muchas otras como la oralidad –difícil de registrar en la historia lejana- y 

la escritura, específicamente en el caso de la literatura maya colonial (Popol 

Vuj, Chilames, Ritual de los Bacabes, Rabinal Achí, etc.), han merecido la 

observación de los investigadores desde la lingüística, la historia y la 

antropología. No obstante, no sólo son textos que pueden integrar datos 

calendáricos o genealógicos, sino que pueden darnos excelentes elementos 

para comprender la cosmovisión, cultura e identidad de estos pueblos; a la vez, 

mediante una lectura profunda, entender su relación con los movimientos 

armados en los que se vieron envueltos los indígenas mayas en tres siglos de 

dominación colonial. Propongo que el ejercicio mnemotécnico esencial que 

representan estos textos ha sido piedra angular no sólo de la conservación de 

una memoria, sino medio vivo –seguramente acompañado por la oralidad- de 

transmisión cultural. Por tanto, es preciso que se propongan herramientas de 

análisis discursivo más flexibles e integradoras para comprender los procesos 

identitarios contenidos en estos textos.  

A través de la presente ponencia explico las amplias posibilidades que nos 

brinda el trabajo con las propuestas bajtinianas para el análisis del discurso, 

concretamente el concepto de “cronotopo”, pues las referencias espacio 

temporales son numerosas y determinantes de la cultura y su cosmovisión – 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



  2

siguiendo el trabajo de Federico Navarrete-, y los conceptos de identidad y 

alteridad –propuesta de José Alejos-, derivados de los “géneros discursivos”, el 

“enunciado” y la “extraposición”, donde siempre se encuentra considerado el 

“otro” como elemento fundamental que da sustento al discurso. Aplicaré estas 

categorías de análisis en algunos pasajes del Chilam Balam de Chumayel, 

pues considero que es de los textos que integran mejor los elementos de 

identidad, resistencia y aspectos culturales. Del constante ejercicio de análisis 

del pasado de estos pueblos, podemos comprender su convulso e intenso 

presente.  

Palabras clave. 
Identidad, cultura, libros mayas coloniales, Chilam Balam de Chumayel. 

 

Introducción 
La comunicación es un proceso esencial del ser humano y lo ha acompañado 

en todas y cada una de las etapas de su historia; incluso antes de la llegada de 

los medios de comunicación, del cine, la radio, la prensa y la televisión. El 

proceso de comunicación, a la vez, es diverso y comporta múltiples 

expresiones; para explicarlo, por tanto, precisamos de enfoques multi 

disciplinaros. A lo largo de los tres siglos de dominación española en América, 

muchas comunidades mayas tanto en la Península de Yucatán como en 

Guatemala, escribieron numerosos textos donde plasmaron su cultura, 

cosmovisión y genealogías, así como sucesos históricos. Estos textos han 

probado ser documentos fundamentales para entender el pensamiento maya 

no sólo en la Colonia, sino en el pasado prehispánico remoto y en la 

actualidad. Como tal, son medios de transmisión cultural que preservan y 

difunden conocimientos y estructuras de pensamiento que de otra manera 

difícilmente conoceríamos; por tanto, su estudio constante y con nuevas 

herramientas y puntos de vista se manifiesta como una actividad irrenunciable. 

Por tanto, veremos en las siguientes páginas algunas propuestas nuevas para 

el acercamiento a estos libros.  

 

 

Enunciado y Texto. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



  3

Mijaíl Bajtín (1895- 1975), influyente autor, desarrolló diversos ensayos en 

torno al problema del discurso, abarcando desde el sujeto que lo produce 

(autor), hasta el tema de lo que él llamó “los géneros discursivos” y que tiene 

que ver directamente con los grupos sociales y los paquetes de lenguajes y 

discursos que se generan en torno a su constitución como grupo. Es la suya 

una postura multidisciplinaria, pues como menciona “… no hay que pensar que 

esta realidad (la lengua) que lo abarca todo y que tiene tantas facetas tan sólo 

pueda ser objeto de una ciencia que es la lingüística, y que pueda ser 

comprendida únicamente a través de la metodología de la lingüística” (Bajtin, 

1982/2009: 310). Para él, la lingüística no agota las posibilidades de las 

relaciones dialógicas entre enunciados, y mucho menos las complejidades de 

los géneros discursivos (310). En todo caso, como vemos, Bajtin habla del 

enunciado, entendido como el resultado del uso de la lengua (oral y escrita) y 

que “pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana” 

(248), y que necesariamente se ven determinados por la misma en todos los 

ámbitos temáticos, estilísticos y compositivos. De esta misma relación surge el 

tema de los géneros discursivos, puesto que “…cada esfera del uso de la 

lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados…” (248). 

Entendemos pues que la lengua es un fenómeno vivo, y depende directamente 

de los hablantes; éstos habrán de estructurar sus propias relaciones dialógicas 

entre los diferentes enunciados con lo que habrán de ir a su vez construyendo 

sus propios géneros discursivos. Bajtin comenta también que dichos géneros 

son sumamente heterogéneos, pues habrá desde su representación en una 

sola palabra o frase, como también elementos más complejos como un relato. 

Más adelante abunda sobre el asunto del Texto, entendido como “cualquier 

conjunto de signos coherente” (294) ya sea oral o escrito, y reconoce en 

acciones y acontecimientos “prototextos” pues son textos que aún no son 

construidos. A la vez, considera dos elementos fundamentales dentro de los 

enunciados: primero, que el enunciado nunca está solo, siempre estará 

precedido por otros enunciados y a su vez, estará precediendo a otros más, es 

decir, “un hablante termina su enunciado para ceder la palabra al otro o para 

dar lugar a su comprensión activa como respuesta” (Bajtin, 1982/2009: 260). 

Todo enunciado tendrá pues un principio absoluto y un final absoluto (260) y 

dependerán de otros discursos de manera constante, de la misma manera que 
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el sujeto depende de los discursos que le construyen, muy al estilo de aquello 

que determina el sentido de construcción social de la realidad desarrollada por 

Luckman y Berger (1967/2008) pues para ellos “la vida cotidiana se presenta 

como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el 

significado subjetivo de un mundo coherente” (34); el enunciado y el discurso, 

en consecuencia, se suman a la construcción de ese entramado simbólico en 

torno a la realidad de los sujetos.  

 En segundo término, encontramos una voluntad de acción del sujeto en cuanto 

a un discurso y en cuanto a los enunciados que los componen. “Todo 

enunciado es un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva, viene a 

ser una postura activa del hablante dentro de una y otra esfera de objetos y 

sentidos” (Bajtin, 1982/2009: 274). A la vez, ese sentido mismo de acción 

vendrá determinado por una “posición valorativa del sujeto” (278), basada en 

una intención discursiva. Ella necesariamente habrá de venir determinada por 

el contexto y entorno del sujeto, en el que hay otros sujetos. He ahí que 

encontramos una liga interesante con estas valoraciones y el texto de otro 

autor, en algún momento atribuido a Bajtin, Valentin Voloshinov. En su libro El 

Marxismo y la Filosofía del lenguaje (1929/1992/2009), Voloshinov analiza el 

problema del “discurso ajeno”, refiriéndose al discurso del “otro”, o al discurso 

del discurso, en una suerte de metalenguaje. Sin embargo, para el presente 

análisis me interesa centrarme en el primero.  Igual que Bajtin, y seguramente 

en diálogo constante con él, considera que “en las formas de transmisión del 

discurso ajeno se expresa una actitud activa de un enunciado respecto del otro 

y además no se expresa en un plano temático, sino en las estables formas 

estructurales de la misma lengua” (1992: 156) lo que determina la “percepción 

activa del discurso ajeno” (157). Vemos pues que el enunciado para ambos 

autores es algo más que la propia oración que vemos en lingüística, y además 

que el discurso, más que ser un simple intercambio de oraciones, muestra una 

voluntad específica de los hablantes, un código o estructura entre ellos que 

necesariamente es construido a nivel social, y que entiendo, habrá de ir 

acompañando el proceso de construcción de una realidad aparente a los 

sujetos que forman parte de ella. Como se intuye de la pasada afirmación, 

encontramos que como parte de sus reflexiones sobre los géneros discursivos 
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encontraremos elementos de su parecer hacia el tema de la identidad que en 

próximas líneas habremos de ir sustentando.  

Por otro lado, de acuerdo a Tatiana Bubnova, Voloshinov precede o influencia 

más adelante a la pragmática y a la sociolingüística pues su enfoque se tiende 

a la sociología más que a la filosofía (Bubnova en Voloshinov, 1929/2009: 9), y 

“lo social, dice, tiene por correlato lo natural. En cambio el individuo es 

absolutamente definido por lo social” (11). Se trata de una semiótica ideológica 

y ésta tendrá verificativo en las clases sociales (1929/2009: 7). 

Notaremos la huella bajtiniana en torno a estos temas en muchos otros 

autores, especialmente en Yuri Lotman, semiólogo de la cultura también del 

bloque del Europa del Este y que, al igual que su antecesor Bajtin, desarrolla 

sus reflexiones partiendo del diálogo constante con otras disciplinas. Para 

ellos, el trabajo multidisciplinario es fundamental pues permite el intercambio de 

formas de pensar; además, la construcción del enunciado y del discurso, como 

hemos visto, no viene en una sola vía, sino que es un proceso multifactorial. 

Para él, la unidad mínima dentro del discurso es el texto. Sin embargo, tiene 

una postura sumamente compleja sobre el particular, lo que la hace ser 

integradora. Lotman afirma que las definiciones tradicionales sobre texto, han 

considerado que se trata de un enunciado en un lenguaje señalado (Lotman, 

1996: 78). Sin embargo, cuando añadimos lo que él llama “sistemas semióticos 

diversamente estructurados” (78) a través del tamiz de la semiótica de la 

cultura, vemos que el texto, para ser definido como tal, ha de estar “codificado, 

como mínimo, dos veces” (78). Más adelante, dentro del mismo análisis detalla 

la función socio- comunicativa del texto para explicar la característica 

multifacética del texto, pues dependiendo de las relaciones que tenga con otros 

actores dentro de la “semiosis” social habrá de cumplir una función o la otra. 

Parafraseando a Lotman, vemos que el texto puede manifestarse a través de 

relaciones entre destinador y destinatario como mensaje; entre auditorio y 

tradición, como ejercicio de características mnemotécnicas; del lector consigo 

mismo, como reconstrucción de personalidad, aspectos identitarios; entre el 

texto y el destinatario como un actor en sí mismo; entre el texto y el contexto 

cultural, como actor también y toma en ocasiones un carácter metafórico . El 

texto, en o fuera de su contexto, puede comportar características muy diversas; 

puede mimetizarse, o destacar y ser representante de un todo. Esta 
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característica recodificante de sí mismo es lo que lo equipara con la persona. 

Por tanto, podemos ver que incluso la persona puede ser un texto (Lotman, 

1996: 80-82). 

Como vemos, existen una serie de coincidencias interesantes entre los tres 

autores que hemos considerado para este breve espacio: el interés primordial 

en el fenómeno o el sistema de relaciones que se desarrollan entre 

textos/enunciados y los individuos. Quizá la postura lotmaniana es mucho más 

integradora al hablar de amplios sistemas culturales donde el centro de la 

semiosis está representado por lo que él denomina texto. Y ese sistema 

simbólico complejo habrá de mutar en función de las relaciones al interior del 

mismo: “Lo que Lotman suponía era que no existen por sí solos en forma 

aislada sistemas precisos y funcionalmente unívocos, sino que su separación 

está más bien condicionada por una necesidad heurística” (Vidales 2010: 80), 

es decir, que ha sido la necesidad de investigadores de varios campos teóricos 

el aislar los elementos de un sistema complejo para poder observarlos con 

mayor facilidad, lo que en esencia, resulta positivista en extremo. 

En esta breve exposición de las propuestas de los tres autores rusos 

presentados con anterioridad, podemos ver que lo importante es el proceso 

mediante el cual los textos/enunciados se transforman en significados para 

grupos sociales específicos. Importa poco realmente en esencia si adquieren 

un nombre o el otro, la nomenclatura parece ser algo accesorio en este 

instante. Para los tres, dicho proceso depende de grupos sociales, de 

personas. Las palabras, los códigos, los lenguajes, carecen de sentido y 

realidad sin los individuos y los grupos sociales a los que pertenecen y que dan 

origen a esos códigos. Por otro lado, y derivado del mismo análisis, 

comprendemos que las relaciones múltiples entre códigos e individuos, códigos 

y códigos, individuos e individuos, las semiosis respectivas y sus descripciones 

y metadescripciones son enteramente dinámicas; es decir, nunca están 

estáticas para su observación y por tanto no deben ser tratadas de esas 

manera. Hay que considerar, como dice Tatiana Bubnova “ya sabemos que el 

texto ‘no existe’, sólo la interpretación” (Voloshinov, 1929/2009: 6). 

 

Identidad y alteridad en Bajtin.  
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Habiendo establecido que para Bajtin como para algunos otros autores, el 

proceso de la comunicación es esencialmente social, podemos enfilar el 

análisis al tema de la identidad. Es el artículo de José Alejos García Identidad y 

alteridad en Bajtin, publicado en la revista Acta Poética del Instituto de 

Investigaciones Filológicas de la UNAM, el antecedente y principal fuente de la 

presente ponencia. Ya en una investigación previa centré mis intereses en la 

construcción del nacionalismo en México a partir de la llamada literatura 

indigenista, en los aspectos identitarios y estrategias específicas seguidas por 

el poder desde la Colonia, hasta el México post revolucionario para impactar en 

la mente de los mexicanos y generar identidades artificiales (León, 2009, a, b y 

c; 2010, a y b). Baste decir en este momento, que consideré importante 

profundizar en la construcción de identidades, en el proceso por el cual un 

grupo humano define aquellos elementos que le darán cohesión. Sin embargo, 

como apunta Alejos (2006), la mirada antropológica tradicional consideró a la 

diferencia como el principal elemento constituyente de la identidad. Un “alter 

ego” que planteó una dicotomía excluyente que impide comprender que no se 

puede ser uno sin el otro (48). Lo mismo sucede con el estudio de Gabriela 

Sánchez Guevara (2002) en que analiza la construcción de la identidad 

nacional, de género y étnica en los libros de texto de Historia de México: una 

separación tajante entre unos y otros, donde además, lo indígena y lo femenino 

llevan siempre las de perder, a nivel discursivo y en la vida real. En todo caso, 

Alejos apunta que la visión bajtiniana es más integradora, pues   

 
En esta perspectiva, la comunicación humana como acontece en la vida real no es 
un mero intercambio de mensajes basado en un código compartido y en un 
consenso de sentido, sino que, por el contrario, se trata siempre de una tensión 
vital entre logos fundamentalmente distintos, cada uno con su propia posición 
axiológica respecto al mensaje, a su objeto, al código, al emisor, así como a los 
contextos de interacción. El sentido de un enunciado, nos dice el filósofo, incluye 
la respuesta del receptor y no se realiza tomando las palabras mecánicamente, 
como si fuesen entradas de diccionario, colocadas una tras otra de acuerdo con 
reglas sintácticas, sino como elementos cargados de valoraciones sociales, 
puestas en juego en el proceso de la comunicación interdiscursiva (2006: 50). 

  

En efecto, todas esas valoraciones sociales son resultado de acuerdos y 

disensos a nivel colectivo; de un intrincado proceso de estructuración flexible 

que, a la par que desarrolla reglas y esquemas, permite su constante 

renovación. En donde la antropología estructural encontraba universalidades, 
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los llamados relativistas ven  particularidades y diferencias que nos hablan de 

la diversidad. Saúl Millán, en una sugerente revisión de la antropología hasta 

nuestros días, reconoce que 

 
 Las nociones de cultura, identidad y diversidad étnica forman parte del lenguaje 
antropológico actual y sustituyen paulatinamente a las categorías de articulación, 
modo de producción y campesinado. Esta sustitución conlleva sin embargo un 
reconocimiento implícito, que consiste en otorgar a la diferencia y a la diversidad 
un papel más destacado como categorías analíticas. El respeto que los 
antropólogos exigen para los usos y costumbres de las poblaciones indígenas es 
también un reconocimiento de que las diferencias étnicas, lingüísticas y culturales 
tienen un valor sociológico que acaso no habíamos imaginado (2007: 32).   

 

Bien, han tenido que pasar muchos años y acres debates para que la 

antropología pueda asumir las categorías de las que habla Millán, para 

trascender la “unidad” a la que aspiraban los estructuralistas, y la “diferencia” a 

ultranza que defendían los relativistas encabezados por Geertz. Curiosamente, 

la postura bajtiniana, tiempo atrás ya se había centrado en el reconocimiento 

de la alteridad para el desarrollo del discurso y de la identidad. 

La propuesta que hace Bajtin en este sentido es el concepto de “exotopía” que 

implica  hallarse fuera de aquello que se pretende comprender con lo que 

tenemos un panorama mayor.  

 
…el hombre no puede ver ni comprender en su totalidad, ni siquiera su propia 
apariencia, y no pueden ayudarle en ello la fotografía ni los espejos. La verdadera 
apariencia de uno puede ser vista tan sólo por otras personas, gracias a su 
exotopía espacial y gracias a que son otros (2000, 158). 

 

El concepto es similar a lo que plantea Geertz de la imposibilidad del 

antropólogo de remover su propia historia personal y adentrarse directamente 

con la cultura a observar (2005). Por supuesto, Bajtin entiende el proceso como 

algo compartido entre culturas de manera que una cultura se ha de descubrir 

en toda su amplitud sólo a través de otra cultura (2000: 159). Lo mismo sucede 

entre individuos sin importar si pertenecen o no al mismo grupo o no; si 

pertenecen a culturas distintas o no. En términos de lo que dice Alejos,  

“construimos nuestro discurso propio en referencia al discurso ajeno, 

entrelazado con éste, en respuesta a él y en anticipación a sus futuras 

respuestas” (2006: 53). Lo interesante es que, incluso las diferencias más 
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recalcitrantes pueden ser determinantes en la contraparte al grado de 

determinar por completo el discurso, su actuar y la cultura misma.1   

Lo anterior es de capital importancia, pues en el tema que nos ocupa, que es la 

literatura colonial indígena, en específico el libro del Chilam Balam de 

Chumayel, encontramos dos aspectos fundamentales: primero que nada, un 

sentido acumulativo por parte de los autores del texto; y en segundo término, 

una clara negación hacia lo externo, lo que hace que se fortalezcan en el texto 

elementos claramente identitarios. Ambos fenómenos, por separado integran el 

discurso de identidad maya en este texto. 

A final de cuentas, como dice Alejos, “La identidad debe entenderse como un 

fenómeno de naturaleza sociológica y, por lo mismo, de un carácter 

intrínsecamente relacional y relativo, resultado del complejo de relaciones tanto 

del yo consigo mismo, como de éste con el otro en sus múltiples y cambiantes 

planos de interacción” (Alejos, 2006: 56). 

Por otro lado, otro concepto propuesto por Bajtin para el análisis del tiempo y el 

espacio en la novela, el “cronotopo”, bien puede ser utilizado para demostrar 

aspectos fundamentales de la identidad maya colonial y que nos dará luz sobre 

esos planos de interacción. Partiendo de la propuesta realizada por Navarrete 

(2004), “El neologismo señala, de manera directa, la íntima fusión entre el 

tiempo, cronos en griego,  y el espacio, topos, por lo que significa literalmente 

“tiempo-espacio”. (…) esta categoría nos permite empezar a comprender más 

cabalmente las concepciones culturales del tiempo y de la historia” (30). 

Navarrete parte de la pregunta “¿Dónde queda el pasado?” y a lo largo de todo 

su ensayo, explica su propuesta: que puede ser explicable el tiempo y el 

espacio en la historia, a partir de esta unidad que los unifica en un solo 

concepto. Para ello, ejemplifica con tres cronotopos: el judeo cristiano, el 

mesoamericano y el andino. El segundo, que es especialmente el que nos 

interesa, reviste cualidades muy particulares que hacen que en verdad la 

pregunta inicial tenga pertinencia.  

 
1 Un ejemplo interesante lo da Octavio Paz en Los Hijos del Limo (1998) al decir “Modernidad 
antimoderna, rebelión ambigua, el modernismo fue un antitradicionalismo y, en su primera época, un 
anticasticismo: una negación de cierta tradición española. (...) El cosmopolitismo los hizo descubrir otras 
literaturas y revalorar nuestro pasado indígena. La exaltación del mundo prehispánico fue, claro está, ante 
todo estética, pero también algo más: una crítica a la modernidad y muy especialmente del progreso a la 
norteamericana. El príncipe Netzahualcóyotl frente a Edison” (Paz, 1998: 132- 133). En nuestro caso, el 
Modernismo, como reacción al Positivismo de Estado, se ve autodeterminado por éste último. 
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El tiempo en Mesoamérica era concebido y contabilizado de manera muy 

distinta a la que tenemos nosotros. En el caso de las culturas mayas, el registro 

adquirió -de manera evidente a partir del periodo Clásico (250-900 d.c.)- una 

complejidad tal que ha sido y seguirá siendo estudiado por múltiples 

especialistas. No me adentraré a la explicación de semejante sistema por las 

características de esta publicación; solamente mencionaré que existen diversos 

calendarios que cubrían ciclos diferentes a saber: “los baktunes, ciclos de 360 

x 20 x 20 días = 144 000; luego los katunes (360 x 20 días = 7 200); los tunes 

(360 días); los uinales (20 días) y finalmente los kines o días” (León Portilla, 

2003: 24). Lo anterior perteneció en el periodo Clásico a lo que los 

especialistas han llamado la “cuenta larga”, pues en ocasiones como es el caso 

de las inscripciones de Palenque, se llegan a contabilizar miles de años atrás 

en juegos simbólicos y dinásticos sumamente interesantes; en otros sitios 

como en Cobá, existe el registro de fechas tan largas que tienen unidades 

como los pictunes, kalabtunes, kinchiltunes y alautunes, que ya se cuentan en 

función de 13. Es decir, que para los pictunes estaríamos hablando de (13 

baktunes), algo así como cinco mil años de los nuestros (Navarrete, 1996: 119-

120). 

A la vez, estas cuentas convivían con otros registros como “los años 

aproximados de 365 días (llamados en ocasiones haab), las lunaciones y las 

revoluciones sinódicas de los planetas, se coordinaban con la cuenta de 260 

días, generalmente conocida como tzolkin, gracias al empleo de los mínimos 

múltiplos, comunes a este periodo y a las otras medidas astronómicas” (León 

Portilla, 2003: 25). Cabe aclarar que la revolución sinódica más importante 

indudablemente sería la del planeta Venus, vinculada a dos advocaciones 

importantes de Kukulkán (Quetzalcóatl) como Xolotl en su versión de estrella 

vepertina y Tlahuizcalpantecutli, como  estrella matutina. 

Para efectos de la presente ponencia, es importante comentar que dicha 

cuenta larga convivió constantemente con una concepción cíclica del tiempo. 

Es decir que aquello que ya sucedió habrá de manifestarse de nuevo en algún 

cambio de ciclo. Para el momento que nos ocupa en que se escribe el libro del 

Chilam Balam de Chumayel, en pleno Yucatán colonial, la cuenta larga 

prácticamente había dejado de utilizarse, y se privilegió el concepto cíclico, 

sustentado en profecías diversas. Cabe aclarar que dicha ciclicidad en ningún 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



  11

momento implicó un sentido fatalista como ahora pretende dársele al cambio 

de ciclo de baktun en diciembre de 2012. Lo anterior no es más que un cambio 

de ciclo, no el fin del mundo. 

En resumidas cuentas, en el libro del Chilam Balam de Chumayel, vamos a 

encontrar constantes referencias a fechas y profecías diversas que iremos 

ejemplificando más adelante. Por el momento, es importante saber que el libro 

que es el centro de esta ponencia forma parte de una serie larga de textos 

escritos por los mayas de múltiples regiones desde principios de la Colonia en 

el siglo XVI. Se encuentran escritos en papel y en caracteres latinos, pero el 

lenguaje es el maya en sus diversas variantes. Dentro de los libros que 

podemos encontrar son los llamados Chilames (de Chumayel, Tizimín, Káua, 

Ixil, Tecax, Nah, Tusik, Maní, Chan Kan, Teabo, Peto, Nabulá, Tihosuco, 

Tixcocob, Telchac, Hocabá y Oxkutzcab), Popol Vuh, Rabinal Achí, Los Anales 

de los Cakchiqueles, el Ritual de los Bacabes, el Título de Totonicapán entre 

muchos más que se han encontrado en toda el área maya. Unos están escritos 

en maya yucateco; otros en maya quiché, pero todos con la clara intención de 

conservar elementos culturales tales como árboles genealógicos,  propiedad de 

tierras comunales,  conjuros y recetas médicas, lo mismo que profecías y 

narraciones históricas. 

Para historiadores y literatos, estos libros han significado muchos problemas. 

Concretamente el que nos atañe en este momento, es el saber si es que los 

textos son documentos históricos o no, sobre todo cuando no guardan la lógica 

específica que vemos en crónicas y registros occidentales; por el contrario, 

encontramos narraciones acaecidas en el pasado que hablan en futuro, es 

decir, cosas que acaecerían en el momento narrado, como si el suceso que 

narran no hubiera ocurrido aún. Al leer estos textos, nos da la sensación de 

estar estáticos en un tiempo y un espacio que no han terminado, de estar 

presos en un continuo interminable. Lo que sucede es que, en el cronotopo 

mesoamericano, las cosas que han sucedido han de suceder de nuevo, he 

incluso, en ocasiones, como sucedía en las inscripciones del Clásico maya, 

pueden existir representaciones con personajes de un pasado reciente, que 

viajan a un pasado remotísimo a convivir con personajes fundadores de su 

dinastía y del mundo (Navarrete, 2011).  
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A continuación, veremos directamente en el libro del Chilam Balam de 

Chumayel, ejemplos de los conceptos anteriores. 

 

Chilam Balam de Chumayel 
 

Como lo hemos comentado en líneas anteriores, gracias al aprovechamiento 

de las propuestas bajtinianas con respecto a la identidad y al cronotopo, 

podemos iniciar un acercamiento para el análisis del libro del Chilam Balam de 

Chumayel. 

El libro, como tal, está formado por fojas dentro de un legajo que no llevan un 

orden preestablecido. Existen varias versiones sobre le mismo libro con 

traducciones al castellano y al inglés. Las más famosas son las de Antonio 

Mediz Bolio al castellano y la de Ralph L. Roys al inglés. Para este trabajo 

ocuparemos la de Mediz y Garza (2006).  

El libro como tal resulta ser ya un elemento identitario importante. Los 

diferentes textos similares al Chilam Balam de Chumayel, nos hablan de un 

esfuerzo constante por parte de los indígenas mayas por conservar memoria 

de su paso en el tiempo, como de algunos de sus conocimientos más caros. 

Quizá estos textos entran en lo que Ruz comenta (en León, Ruz y Alejos, 

1992), que la resistencia de los pueblos indígenas dista mucho de significar la 

permanencia de un orden estático; por el contrario, el indio “vive en la historia , 

la crea y la recrea mediante su conciencia individual y colectiva que, al hacerlo 

sentirse diferente, colabora en la reelaboración de su identidad. Su palabra 

viene a ser, así, instrumento de lucha en tanto que asume, codificándolo, un 

proyecto histórico propio” (88). Por tanto, entiendo a la resistencia como un 

proceso activo por el cual un grupo que vive determinado por otro, busca 

asumir un rol protagónico en el desarrollo de su propia historia, aun cuando ello 

sea en detrimento o esté a la par del plan del grupo opresor. A la vez, la 

expresión de esta resistencia será diversa y dinámica también, pues no 

siempre será de la misma manera, ni se manifestará en tiempos exactamente 

iguales. Ruz propone tres grandes espacios en los que se desenvolverá la 

resistencia a saber: El rostro cotidiano, el aguerrido y el sagrado. En un libro de 

reciente factura La Resistencia en le Mundo Maya (Valverde, 2007), Felipe 

Castro Gutiérrez saluda propuestas como la de Ruz debido a que “acercan al 
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concepto con más precisión y sutileza a la realidad histórica; -sin embargo, 

apunta que su principal inconveniente es -que por esta vía bien puede ocurrir 

que acabemos por emplear una noción tan vaga y amplia que carezca de 

utilidad práctica” (2007: 12).  

No obstante lo anterior, entiendo que el concepto de resistencia ha de ser 

diverso en sí, como las expresiones de los indígenas ante la dominación y a su 

participación en el desarrollo de nuevas identidades como lo atestigua el texto 

que recientemente compiló el mismo Ruz,   De la mano de lo sacro, santos y 

demonios en el mundo maya (2006), en que vemos la muy diversa expresión 

religiosa, donde lo mismo incorporan santos, demonios y deidades pretéritas a 

su panteón actual, que le confieren propiedades divinas y humanas a los 

santos, vírgenes e incluso a Jesús –tales como ser caudillos culturales- y tener 

la “osadía” de tratarlos como iguales y llamarles la atención e incluso insultarles 

cuando no han cumplido con su cometido. Por tanto, asumo una postura 

abierta en cuanto a los posibles alcances del concepto resistencia, partiendo 

de la propuesta de Ruz, sin caer, como dice Castro Gutiérrez en 

generalizaciones que más que ayudar, confunden. Sea cual sea el caso, es 

evidente que estamos hablando de un tipo de resistencia que se encuentra 

entre lo cotidiano y lo sacro que comenta  Ruz. La idea del otro en este texto 

está siempre presente en referencias constantes al invasor: 

 

No fue así lo que hicieron los Dzules2 cuando llegaron aquí. Ellos enseñaron el 
miedo; y vinieron a marchitar las flores. Para que su flor viviese, dañaron y 
sorbieron la flor de los otros. 

No había ya buenos sacerdotes que nos enseñaran. Ése es el origen de la Silla 
del segundo tiempo, del reinado del segundo tiempo. Y es también la causa de 
nuestra muerte. No teníamos buenos sacerdotes, no teníamos sabiduría, y al fin 
se perdió el valor y la vergüenza. Y todos fueron iguales. 

No había Alto Conocimiento, no había Sagrado Lenguaje, no había Divina 
Enseñanza en los sustitutos de los dioses que llegaron aquí. ¡Castrar al Sol! Eso 
vinieron a hacer aquí los extranjeros. Y he aquí que quedaron los hijos de sus 
hijos aquí en medio del pueblo, y esos reciben su amargura (Mediz y Garza, 2006: 
56-57)   

 

Y también textos específicos donde la idea del otro está justificada a partir de 

pruebas conducidas a aquellos personajes que pretendían gobernarles. Se 

 
2 Palabra que designa a los conquistadores. 
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trata de textos escritos en lenguaje figurado llamado “Lenguaje de Zuyuá”,  y 

que al parecer data de tiempos prehispánicos.  
 

Lenguaje de figuras' y su entendimiento, para nuestro señor Gobernador Mariscal, 
que está establecido en Tzuc-Uaxim, al oriente de Ichcaansihó, allí donde había 
tierra que tomara para tener su huerta y su solar y se estableciera allí. Llegará el 
día en que acabe su camino, y vaya a hablar a su Rey. Recio será su hablar y rojo 
su vestido, cuando llegue. He aquí, en lenguaje de alegorías, lo que va a decir, lo 
que va a preguntar el Rey de esta tierra cuando llegue el día en que acabe el 
tiempo de los del Tres Ahau Katún, > cuando va- ya a llegar el otro Katún, el Uno 
Ahau Katún. Así está dicho. (…) He aquí el primer enigma que se les propondrá. 
Les pedi- rán su comida. "Traed el Sol", les dirá claramente el Verda- dero 
Hombre. Así se les dirá a los Príncipes: "Traed el Sol, hijos míos. Y que sea 
extendido en mi plato. Que en él esté clavada la lanza del cielo, en medio de su 
corazón. Sobre el Sol ha de estar sentado el Gran Tigre, bebiendo su sangre". En 
lenguaje figurado ha de entenderse. He aquí el sol que se les pedirá: el sagrado 
huevo frito. He aquí la lanza y la cruz del cielo, hincadas en su corazón: lo que 
decimos "la bendición". He aquí el tigre verde, agazapado encima bebiendo su- 

sangre; el chile verde, que tiene tigre. Esto es en lenguaje figurado (Mediz y 
Garza, 2006: 71-72). 

 

Como vemos, se pretende que el otro pueda contestar a los enigmas sin que 

se le proporcione la respuesta. Lógicamente, sólo podrían hacerlo aquellos 

iniciados en el conocimiento pretérito que se plasmó en estos textos. Lo 

interesante es que existe tan sólo la representación escrita de este tipo de 

pruebas; sin embargo, estoy convencido de que el texto tendría 

acompañamientos orales, lo mismo que una fuerte carga de teatralidad y 

gesticulación. Es decir, todo aquel para lenguaje que en esencia no queda 

registrado. Más allá de tratarse de pruebas específicas que sólo los iniciados 

podrían conocer, encontramos en verdad enunciados o textos perfectamente 

elaborados pensando en el otro, en una colectividad. El conocimiento, las 

palabras, los términos, van en función de un ordenamiento social que 

difícilmente habría eliminado el sistema de cacicazgos introducido por los 

españoles y la estructura social derivada del catolicismo.  

En este sentido, encontramos que los mayas que escribieron estos textos 

decidieron, siguiendo una larga tradición de acumulación de elementos 

identitarios y religiosos, que sumaron a su ya larga lista de elementos 

culturales, los elementos católicos. Es frecuente encontrar en textos de esta 

naturaleza –el Título de Totonicapán es un ejemplo fundamental- elementos 

cristianos y se ha dicho en diferentes espacios que se trata de estrategias de 

los indígenas para ocultar sus verdaderas creencias. Es decir, que si un 
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sacerdote o cualquiera que no fuera de la comunidad encontraba el texto, 

pensaría que se trata de libros de catecismo. Sin embargo, el caso que nos 

ocupa no es así, pues hay una clara mezcla de conceptos lo que me hace 

pensar que no esperaban entregar este texto a los blancos, sino que 

simplemente así es como lo escribieron.  

 
He aquí que cuando vaya a acabar el tiempo de este Katún, entonces Dios dará 
que suceda otra vez el diluvio y la destrucción de la tierra. Y cuando haya 
terminado, entonces bajará Nuestro Padre Jesucristo, sobre el valle de Josafat, al 
lado de la ciudad de Jerusalén, donde un tiempo nos redimió su santa sangre. Allí 
bajará sobre una gran nube, para dar testimonio de que verdaderamente pasó el 
martirio en el árbol de la cruz, hace tiempo. Allí entonces bajará en gran poder y 
en gran ma- jestad, el verdadero Dios, el que creó el cielo y la tierra y todas las 
cosas del mundo. Allí bajará a medir por igual lo bueno y lo malo del mundo. ¡Y 
humillados serán los soberbios! (Garza y Mediz, 2006: 93-94) 

 

Interesante mezcla, pues como veremos más adelante, la estructura es igual a 

la de las profecías donde anuncian el término de otro Katun y la llegada de 

nuevas cosas para los mayas. Sin embargo, vemos la acumulación que he 

comentado. De hecho, resulta interesante que cualquiera versado en la lengua 

maya yucateca de la época, podría leer el texto y enterarse de que, el capítulo 

de donde proviene esta cita, cuenta la historia de la formación del mundo y de 

la creación de todos los dioses. He aquí un ejemplo. 

 
Y fueron cogidos los Trece dioses por los Nueve dioses. Y llovió fuego, y llovió 
ceniza y cayeron árboles y piedras. Y vino el golpearse los árboles y las piedras 
unos contra otras. Y fueron cogidos los Trece dioses, y fue rota su cabeza y 
abofeteado su rostro y fueron escupidos, y se los cargaron a las espaldas. Y fue 
robada su Serpiente de Vida [Canhel]3

 con los cascabeles de su cola,3 y con ella, 
fueron cogidas sus plumas de quetzal. Y cogieron habas molidas junto con su 
semen y, junto con su corazón, semilla molida de calabaza, y semilla gruesa 
molida de calabaza, y frijoles molidos. Y Él que es éterno [Yax Bolón Dzacab, 
"Gran-nueve-fecundador"] lo envolvió y lo ató todo junto, y se fue al decimotercer 
piso del cielo. 

Y entonces cayeron su piel y las puntas de sus huesos aquí sobre la tierra. Y fue 
entonces que se escapó su corazón, porque los Trece dioses no querían que se 
les fuera su corazón y su semilla. Y fueron matados a flechazos los huérfanos, los 
desamparados y las viudas, que vivían sin fuerza para vivir. 

Y fueron enterrados por la orilla de la arena en las olas del mar. Y entonces, en un 
solo golpe de agua, llegaron las aguas.  

 
3 Según Mediz, significa “serpiente o dragón” y que podría estar relacionado con el principio vital. 
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Y cuando fue robada la Gran Serpiente, se desplomó el firma- mento y hundió la 
tierra. Entonces los Cuatro dioses, los Cuatro Bacab4, lo nivelaron todo. En el 
momento en que acabó la nivelación, se afirmaron en sus lugares para ordenar a 
los hombres amarillos (Garza y Mediz, 2006: 88). 

 

Por supuesto, estos textos en el siglo XVI, XVII e incluso el XVIII hubieran 

significado un verdadero problema para el que lo hubiera escrito. No sólo que 

el texto hubiera sido destruido como sucedió con la famosa quema de códices 

en 1562 por parte de Fray Diego de Landa, sino que probablemente hubiera 

significado que los que lo escribieron tramaban algo, una rebelión, motín o 

revuelta. Por tanto, considero que se trata directamente de una acumulación de 

saberes.  

Por lo que respecta al cronotopo, encontramos constantes referencias al de 

tipo mesoamericano, especialmente en los capítulos que hablan de 

acontecimientos históricos como el “Kahlay de la conquista”, el del “Katun”, el 

de “La rueda de los Katunes” o el del “Vaticinio de la rueda de los Katunes”, 

que mezcla acontecimientos históricos con textos proféticos. Quizá estos son 

los textos más difíciles de comprender cuando se tiene un pensamiento 

histórico completamente lineal.  

 
Cuarto  

1700 

El Ocho Ahau Katun es el noveno Katun. Itzmal es el asiento del Katun.\Kinich 
Kakmó\ [Guacamaya-de-fuego-de-rostro-solar]. Bajarán escudos, bajarán flechas 
[sobre Cha-kanputun], en pos de los Reyes de la tierra. Y plantarán la "cabeza" de 
las comarcas de la llanura, y será la Señora de la Tierra. Será el fin de la opresión 
y de las desdichas de todos. Es la palabra de Dios. Muchas guerras serán hechas 
por sus moradores (Garza y Mediz, 2006: 172).  

 

Aquí encontramos justamente lo que comentábamos párrafos arriba: 

acontecimientos que ya sucedieron expresados en futuro, como en un continuo 

espacio- temporal que no respeta nuestra propia concepción del tiempo. El 

espacio está siempre representado en estos textos con la palabra “asiento” 

pues implica literalmente que dicho Katun ha de residir en un lugar en la tierra 

–Itzmal en este caso- y ahí será su morada. Como vemos, el tiempo estará 

 
4 Bacabo’ob son los cuatro dioses que sostienen el firmamento en el momento en que el monstruo de la 
tierra es separado creando así la tierra, el cielo y el inframundo. Ellos cuatro han de sostener el cielo y 
marcan los cuatro puntos cardinales.  
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centrado en un lugar específico. Navarrete (2006: 45; 2011) comenta que, tanto 

en el mundo maya, como en el altiplano central, de acuerdo al sistema de 

alianzas y de altépetl existente en el Postclásico (900 – 1521), el asiento de los 

poderes residía un tiempo en cada ciudad. Claro está que no siempre se dio de 

la misma manera y no siempre se respetaron los acuerdos. Recordemos que 

20 años son muchos y muchas cosas pueden ocurrir en ese espacio de tiempo. 

Si hiciéramos un esquema del cronotopo maya, veríamos una línea recta 

surcada constantemente por una espiral. 

Finalmente, ejemplificamos una de las profecías que hemos comentado, donde 

se habla de la llegada del cristianismo y de pesares constantes para los itzaes. 

 
Profecía de Nahau Pech, Gran Sacerdote 

En los días que vienen, cuando se detenga el tiempo, Padre; cuando haya entrado 
en su señorío el Cuarto Katún, se acercara el verdadero conductor del día de Dios. 
Por esto se amarga lo que os digo, Padre, hermanos del mismo vientre; porque el 
que os visitará, Itzaes, viene para ser el Señor de esta tierra cuando llegue. Esto 
viene de la boca de Nahau Pech, Sacerdote. En tiempo del Cuatro Ahau Katún, 
Padre, como hormigas irán los hombres detrás de su sustento; porque como fieras 
del monte estarán hambrientos, y como gavilanes estarán hambrientos, y comerán 
hormigas y tordos, y grajos, y cuervos, y ratas (Garza y Mediz: 183). 

 

Consideraciones finales. 
En un espacio tan pequeño no se pueden abordar todos los elementos que 

pueden considerarse para explicar la complejidad de la expresión maya en los 

textos comentados. Sin embargo, la pretensión era dar cuenta de la plasticidad 

que nos brindan las propuestas bajtinianas para el análisis textual. Como 

vemos, la construcción de los enunciados/textos de los mayas coloniales de la 

zona yucateca se dio de manera colectiva, es decir, siempre considerando al 

otro, en una producción eminentemente social. De esa construcción, vemos 

que los textos tienen un profundo sentido identitario no solamente expresado 

en las ideas de su cosmovisión, sino también en la acumulación y el 

enriquecimiento con otras cosmovisiones. Además, la representación constante 

de un cronotopo maya en los textos nos hace pensar en otro elemento 

fundamental de esa identidad en esa misma colectividad. La alteridad en gran 

medida queda resuelta a través de la adopción de los motivos extranjeros, de 

su mención en numerosos textos, y dentro de las palabras del lenguaje de 

zuyuá. Concluimos por tanto, que los conceptos bajtinianos son muy útiles en 
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la construcción de un modelo de análisis más eficaz para comprender los 

textos mayas coloniales.  
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Resumen: 
La ponencia se divide en tres partes. En el primer momento de la exposición, se 
realiza una breve síntesis del contexto socio-histórico japonés, en el cual se 
enfatizan los valores sociales que les resultan importantes como sociedad, los 
factores físicos que han influido en la construcción de su cosmovisión y algunos 
aspectos que, para occidente resultan difíciles de comprender. Adicionalmente, se 
explica su visión del extranjero o el Otro como concepto de Roger Silverstone. En 
la segunda sección, se realiza una breve descripción sobre qué puede entenderse 
por animé, así como una breve clasificación del mismo a partir del público al cual 
se dirige, además de elementos interpretativos e informativos identificados por 
diversos autores especialistas en el tema, que sirven para identificar aspectos 
representativos de la organización social y cultural del pueblo japonés que sirven 
para ver este tipo de productos culturales dentro del concepto de formas 
simbólicas de John B. Thompson. Finalmente, la última parte muestra un 
comparativo de imágenes de diferentes series, las cuales son interpretadas y 
comparadas con otros elementos visuales como obras de arte, con la finalidad de 
dar realce a la historia presentada por la animación y presentar como a través del 
color, el animé busca presentar diferentes mensajes siendo uno de ellos la 
defensa de la identidad nacional, lo cual no puede lograrse a través del manga. 
 
Abstract: 
The paper is divided into three parts. In the first moment of exposure, is a brief 
summary of the Japanese socio-historical context, which emphasize social values 
which are important as a society, physical factors that have influenced the 
construction of their worldview and some aspects difficult to understand for western 
audiences. In addition, explains his vision of the alien or the other as a concept of 
Roger Silverstone. In the second section is a brief description on what can be 
understood by anime, as well as a brief classification from the public which is, in 
addition to interpretive and informative elements identified by various authors 
specialists in the field that serve to identify aspects of the social and cultural 
organization of the Japanese people to see this kind of cultural products within the 
concept of John B. Thompson's symbolic forms. Finally, the last part shows a 
comparison of images of different series, which are interpreted and compared with 
other Visual elements such as works of art, in order to enhance the story presented 
by animation and submit through color, the anime look for presenting different 
messages, one of them being the defense of national identity, which cannot be 
achieved through the manga. 
 
Palabras clave: Animación, interpretación, hermenéutica profunda. 
Keywords: Animation, interpretation, deep hermeneutics. 
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El animé como acercamiento cultural 
Jorge Salvador Anaya Martínez 

 

El presente trabajo retoma elementos de una investigación mayor realizada para 

obtener el grado de la Maestría en Comunicación dentro del Programa de 

Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, y que fue posible gracias a la beca otorgada por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En ella, se mostró la importancia que tienen 

los animé o dibujos animados japoneses para comunicar mensajes de contenidos 

más allá del entretenimiento. 

 

Comencemos esta presentación realizando una breve síntesis del contexto socio-

histórico en el que son producidos los animé, es decir, hablemos un poco de la 

historia de Japón. Esto es necesario porque como John B. Thompson establece 

para las formas simbólicas y su método, es necesario conocerlo para una 

adecuada comprensión de las mismas (Vid. Thompson, 2002: Capítulo 6). Cabe 

señalar que, a pesar de que no se seguirá completamente el método propuesto 

por dicho autor, sí lo utilizamos como punto de partida. 

 

Aunado a lo anterior, el investigador Jaime Tramón (2000) en su artículo Historia y 

cultura del Japón considera que los occidentales necesitamos conocer el contexto 

socio-histórico japonés por la dificultad que nos implica comprender la relación que 

esta sociedad tiene con el ambiente, su percepción del mundo y de las relaciones 

humanas, la armonía con la naturaleza y la adaptación con el resto de la 

comunidad pues los sismos que sufre el territorio constantemente, combinado con 

los conflictos bélicos, culturales, sociales y políticos han marcado su identidad 

social colectiva (Véase Op. cit.: 76). 
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El autor sostiene que la concepción del mundo que tiene el pueblo japonés se 

encuentra marcada por su entorno geográfico, que ha marcado a la sociedad que 

ocupa este territorio y los ha hecho adaptarse a las adversidades, por lo cual 

destaca que en lugar de optar por convertirse en un pueblo de marinos, los 

japoneses buscaron el desarrollo interno a través de la creación de terrenos de 

cultivo y, simultáneamente, crearon un territorio atractivo y armonioso en lo visual 

(Ibidem: 77). 

 

Al mismo tiempo, este desarollo interno se manifestó en sus periodos históricos 

Japón. En varias ocasiones los nipones se cerraron al resto del mundo y, luego 

volvió a mantener relaciones con el extranjero. Sin embargo, al mismo tiempo se 

podía observar la influencia que ejercía el exterior en su cultura, particularmente 

en la escritura. Al respecto Hall (1973: VII) hace la siguiente nota: 

 

La escritura japonesa utiliza signos ideográficos de origen chino 

llamados kanji, que representan ideas o cosas. El número de 

estos caracteres pasa de 7.000, pero en la escritura corriente sólo 

se usan unos 2.500. Como signos auxiliares, de tipo fonético, se 

emplean los silabarios kana en sus dos formas, de 47 signos 

básicos: kata-kana, de forma angular, usado en los libros para 

niños, transcripción de nombres extranjeros, documentos 

oficiales, etc., y el hira-gana, de forma cursiva y de uso general, 

en combinación con los kanji ideográficos, o al lado de estos 

caracteres para facilitar su lectura, por lo que también se les llama 

furi-gana (kana que se aplica) [Nota: el furi-gana es la 

combinación de los kanjis chinos con los alfabetos kana]. 
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La escritura en particular y el lenguaje en general reflejan un "lococentrismo", 

término creado por Alexis Rygaloff y retomado por Hisayasu Nakagawa en su libro 

Introducción a la cultura japonesa (2006) para definir al idioma japonés, señala 

que para esta lengua las cosas no son producto de voluntades individuales sino 

surgen porque sí, por sí mismas, y por las fuerzas que las rodean, por una especie 

de determinismo. El autor japonés sostiene que en su idioma la garantía de la 

verdad está en lo natural y la espontaneidad de lo que se narra, pues la tradición 

japonesa valora este principio en la vida natural y cósmica (Cfr. Ibíd.: 48-49), la 

cual tiene su origen en: 

 

[...] la diferencia fundamental entre el génesis judeocristiano y el 

génesis japonés. En el primero, es Dios quien crea el mundo, 

mientras que, en el segundo, el universo existe sin que Dios lo 

cree y los primeros dioses aparecen de manera espontánea y por 

sí mismos [...] (Ibídem: 52). 

 

Aprovechando esta reflexión, analicemos el aspecto religioso en Japón, Alfonso J. 

Falero en su artículo Religiones japonesas y globalización (Cid Lucas, 2009: 21-

46) al analizar las cifras oficiales de prácticas religiosas emitidas por el Ministerio 

Japonés de Educación y Cultura, a través de la Agencia de Asuntos Culturales, 

apunta que un " [...] aspecto importante que revelan estas cifras es la 

multirreligiosidad de parte de la población japonesa" (Ídem.: 26), pues según las 

mismas el Shinto abarca casi 100% de la población, lo cual indica puede 

explicarse porque varias de las festividades tradicionales japonesas son operadas 

por los templos religiosos sintoístas. 

 

Para comprender este punto volvamos a Nakagawa, quien retoma a Masayuki 

Taira, especialista en historia del budismo en Japón, para explicar que las 
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religiones budista, sintoísta y confusionista han coexistido pacíficamente en el 

país: la población considera que al existir una diversidad de individuos, las 

religiones deben multiplicarse de igual forma para guiar a diferentes tipos de 

individuos a la salvación. Por este motivo sería imposible pensar en una sola 

forma de redimirse (Véase Nakagawa, 2006: 168). 

 

Fue precisamente la búsqueda de la convivencia espiritual la causa de la 

expulsión de los misioneros portugueses, pues al evangelizar a Japón intentaron 

erigir su religión como única al mismo tiempo que, como señala en su artículo 

Tramón (2000) el respeto por el orden donde lo principal es el emperador —

incluso considerado superior al respeto por una deidad—, se ignoraron las 

costumbres previas del pueblo. Este es uno de los puntos difíciles de entender 

para los occidentales, pues, estamos acostumbrados al monoteísmo. 

 

Por otra parte, sobre el tema de la educación Cecilia Onaha de la Universidad 

Nacional de La Plata, señala en su artículo Educación y Sociedad Civil en Japón 

(Cid Lucas, 2009: 123-142) que: 

 

El alto grado de desarrollo adquirido por la sociedad japonesa 

puede ser explicado por su generalizado acceso a la educación. 

Uno de los resultados de esta política fue la creación de una 

homogéneamente entrenada y altamente calificada clase 

trabajadora. Pero en comparación con otras sociedades 

capitalistas industriales, el gobierno japonés corrió el riesgo de 

producir también una altamente crítica ciudadanía. En orden de 

evitar la protesta social y sus consecuencias negativas para su 

política hegemónica, los condujo a participar a diferentes órganos 

de la sociedad civil para expresarse, permitiendo así su 
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participación política. De esta forma el estado controló las ideas 

no solo por medio de la represión sino a través de la ideología del 

‘interés nacional’.  

 

Esa estructura ya se había comenzado a formar antes de la 

Segunda Guerra Mundial. En la posguerra, los grupos pre 

existentes encontraron suelo fértil para desarrollarse libres de 

anteriores restricciones. A su vez, la política del ‘interés nacional’, 

basada en la necesidad de reconstruir el país, elevo el consenso 

e hizo posible, una vez más mantener la hegemonía del estado. El 

resultado de estos esfuerzos fue el alto desarrollo económico, que 

además contribuyó a reforzar la confianza del pueblo en el 

proyecto de la elite política (Ibíd.: 138). 

 

Con ello podemos comprender desde el punto de vista educativo que Tsunekawa 

Keiichi en su artículo Política del Japón contemporáneo. Cambio y continuidad 

(Rodao, 1998: 45-54) indique que a pesar de lo estable y conservadora de la 

sociedad japonesa, a partir de la segunda guerra mundial existieran conflictos 

ideológicos entre reorganizar la economía por la vía capitalista o la socialista. 

Situación que cambió para 1970, cuando estos enfrentamientos se moderaron 

(Vid. Op. cit.: 45). 

 

Comenta que estos cambios se gestaron por la modificación en la estrategia de 

dominación del Partido Liberal Democrático (PLD) conocida como el "Sistema de 

1955", mismo que buscó la distribución de los beneficios económicos entre la 

población con fines electorales, en lugar de confrontarse con los sindicatos y los 

partidos de izquierda en el campo ideológico y político; acompañado de una 

modificación en los sindicatos de las empresas japonesas, los que en una sola 
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organización agruparon a todos los trabajadores de la misma compañía, sin 

importar su nivel jerárquico. 

 

Por ello surgió un sistema de relaciones laborales muy peculiares: las empresas 

evitan el despido de trabajadores aún en épocas difíciles y promueven a sus 

empleados de acuerdo a sus aptitudes y antigüedad. Por su parte los asalariados 

comienzan desde muy temprana edad a laborar en la compañía y permanecen en 

ella hasta su jubilación, por lo que desarrollan apego y lealtad por su empleador, 

además tienen la posibilidad de mejorar sus sueldos rápidamente. Esto logró la 

pérdida de la combatividad de los sindicatos y permitió mejorar la condición 

financiera de la época (Véase Ibíd.: 46-47). 

 

Estos cambios económicos y políticos han impactado también a la sociedad 

nipona actual, Cecilia Onaha lo explica al señalar un cambio en la figura 

representativa de la juventud: 

 

Hoy ya no es Ninomiya Kinjiro quizás la figura representativa de la 

sociedad japonesa [una representación de un niño leyendo que, 

señala la autora, hasta la posguerra podía identificarse con el 

estereotipo que tiene el occidental respecto al japonés de 

trabajador y estudioso]. Si tuviéramos que elegir una imagen, tal 

vez podríamos caracterizarla en jóvenes como Shidou Nakamura, 

joven actor de Kabuki, —género de teatro tradicional japonés—, 

pero que también ha desarrollado una brillante carrera en el cine 

(Cartas de Iwo Jima) y la televisión. Especialmente como aparece 

retratado en la revista Nipponia, con su cabello teñido de rubio y 

luciendo una chaqueta satinada con bordados de colores, conjuga 
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tradición y modernidad y lo convierte en un representante de la 

actual juventud japonesa. 

 

Japón se encuentra hoy en día en una encrucijada de caminos. 

Podemos percibir una más crítica sociedad civil actuando 

independientemente, una joven generación en busca de 

diferentes proyectos de vida y en general una sociedad 

envejecida que se ve forzada a admitir extranjeros para cubrir su 

necesidad de mano de obra no calificada o para que realice 

aquellas tareas que los propios japoneses ya no quieren realizar y 

lo obliga a transitar el camino hacia una más profunda 

heterogeneización y seguramente a una positiva renovación (Cid 

Lucas, 2009: 139-140). 

 

De lo anterior requiere poner énfasis en la visión del extranjero para evitar caer en 

señalamientos tajantes como el de Harry E. Willes al afirmar que los japoneses no 

quieren a los extranjeros (cit. pos. Clyde, 2009: 580) el japonés se separa de los 

occidentales al señalarlos como aoi-me u ojos azules (Vid. Nakagawa 2006: 6) 

reconociéndose en ello la visión de el "Otro" dada por Roger Silverstone (2004: 

214), donde resalta la importancia de la letra "O" en mayúscula pues: 

 

Se refiere al reconocimiento de que allí afuera hay algo que no 

soy yo, que no es de mi hechura ni está bajo mi control; distinto, 

diferente, fuera de mi alcance, pero que ocupa el mismo espacio, 

el mismo paisaje social. El Otro incluye a los otros: personas que 

conozco o de cuya existencia jamás me enteré; mis amigos al 

igual que a mis enemigos. Incluye a mis vecinos, así como a 

aquellos a quienes vi en fotografías y pantallas. Incluye tanto a 
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quienes están en el pasado como a quienes están en el futuro. En 

mi sociedad y en la tuya […]. 

 

El mismo Nakagawa (2006: 7-8) indica que la influencia de los Estados Unidos en 

la vida japonesa se acrecentó a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues incluso 

es posible celebrar bodas en capillas dentro de hoteles de acuerdo al estilo 

americano. 

 

Finalmente, al hablar del arte Hisayasu Nakagawa resalta la unión de los lugares 

físicos y de los elementos que integran una creación artística, pues ninguno de 

estos elementos puede reclamar la superioridad ante los demás, sirven para 

enriquecer al otro y mantienen el equilibrio de la creación, a diferencia de la 

creación europea en la que un elemento reclama la superioridad respecto del 

anterior (Cfr. Ibídem: 115-116). Para el caso de los productos audiovisuales, los 

elementos como el color y la música deben considerarse importantes por igual. 

 

Dejemos hasta este punto esta breve reconstrucción del contexto socio-histórico 

japonés y pasemos al segundo punto de este trabajo: hablemos del producto 

cultural objeto de esta investigación: el animé. 

 

El definir la palabra animé lleva una dificultad inicial pues, de acuerdo al punto de 

vista, será la definición que se utilizará: el concepto occidental o el japonés. Para 

el público occidental, la palabra animé hace referencia a los dibujos animados 

procedentes de Japón y el origen de la palabra aún es discutido ya que, mientras 

para algunos proviene de la palabra francesa anime, otros consideran que es la 

transcripción al japonés de la palabra animation, la cual por su pronunciación en 

japonés es animeshon (Véase Brenner, 2007: 29) e incluso hay quienes lo asocian 
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con la palabra latina anima cuyo significado —alma—, origina las palabras 

animismo y animación relacionadas con el movimiento (Cfr. Canal 22-Conaculta, 

2007a). 

 

Sin embargo, la palabra animé no fue utilizada en forma homogénea en todo el 

mundo occidental, pues en lugar de él, en los Estados Unidos se utilizó el término 

japanimation, que es la contracción de las palabras inglesas Japan y animation, 

para designar a este tipo de animaciones. Para algunos autores, este género 

forma parte del manga o historietas japonesas, y sólo se utiliza el término animé 

para diferenciar los dibujos impresos de los animados (Véase Papalini, 2006, Cap. 

1). 

 

Una segunda concepción de las animaciones desarrolladas en Japón se origina 

precisamente en ese país, y considera que el animé es todo tipo de dibujos 

animados sin importar donde fueron realizados y, recientemente, se utiliza la 

contracción japanimation para designar a los productos nacionales del Japón 

(Anime News Network, 2008). 

 

Sin embargo, la definición más clara y sencilla es la propuesta por Shinobu Price 

(2001: 154) quien señala que lo único que realmente clasifica al animé como tal, 

es el hecho de que está hecho en Japón, por artistas japoneses dentro de un 

contexto japonés. 

 

La animación japonesa comenzó durante la primera década del siglo XX, motivada 

por la exhibición de películas animadas norteamericanas y francesas. La primera 

película animada japonesa fue producida en 1916 por Oten Shimokawa (1892-

1973), quien en ese entonces ya participaba en una revista humorística. Después 
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de fracasar al intentar animar los dibujos de un pizarrón, Shimokawa dibujó con 

tinta directamente en la cinta, por lo que su película Mukuso Imakawa, the 

concierge se exhibió hasta enero de 1917 (Cfr. Beck, 2004: 30). 

 

A pesar de mantener un estilo ajeno a tendencias del exterior, el paso decisivo 

para el surgimiento de lo que hoy se conoce como animé se dio gracias a la 

influencia que tuvieron las películas de Walt Disney en la obra en manga de 

Ozamu Tezuka (1928-1989) también llamado “Dios del Manga” quien creó los ojos 

grandes en su obra como “[…] herramientas para emociones más intensas […]” 

(Cit. pos. Staff Gamers, 2008: 94) por lo que, cuando decidió dar el salto a la 

animación Tezuka creó una nueva técnica de animación al utilizar las expresiones 

faciales y escenarios repetidamente, con lo cual rompió la barrera de los 

presupuestos que lo limitaban a realizar creaciones similares a las de Disney. 

 

Actualmente, de acuerdo al grupo demográfico que se dirigen, los animé pueden 

dividirse de la siguiente manera: infantil o kodomo, para adolescentes y jóvenes 

mujeres o varones (shojo y shonen, respectivamente), y para jóvenes adultos del 

público femenino y masculino —josei y seinen—. Mención aparte merece el 

dirigido al público adulto conocido como poruno anime o hentai, pues se considera 

un género independiente (Véase Brenner, 2007: Cap. 2;Vid, 2008; Wikipedia, 2008 

y Anime News Network, 2009). 

 

Por las definiciones expuestas de animé y  la utilización como punto de partida 

que tenemos del concepto de formas simbólicas observamos que estos productos 

culturales encajan perfectamente con el concepto de Thompson, motivo por el cual 

pueden considerarse formas simbólicas de la cultura japonesa; sin embargo, y con 

el fin de mostrar de una forma más clara el porqué de esta afirmación, a 
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continuación se presentarán algunos elementos y simbologías presentes en los 

dibujos animados japoneses que los hacen susceptibles de estudiar como tales. 

 

Comenzaremos con algunos elementos presentados en el artículo citado 

anteriormente de Shinobu Price (2001), para quien el animé encaja profundamente 

en todos los aspectos de la sociedad japonesa: folklore, leyendas, historia, 

religión, asunciones morales y estándares estéticos. Es creado solamente con las 

audiencias japonesas en mente, por lo que para los mismos animadores 

japoneses es un misterio la razón por la que el animé es popular entre las 

audiencias del exterior. 

 

La investigadora indica que estilos como las costumbres al comer, el dilema de 

lidiar con lo moderno y lo antiguo en la vida cotidiana o el vestir kimonos pero 

también existen características japonesas superficiales menos obvias, y 

ciertamente problemáticas para los espectadores occidentales. Por ejemplo, el 

japonés a menudo puede ser visto usando cubre bocas en su vida diaria. Ésta es 

una práctica común para alguien enfermo; el cubre bocas se usa para evitar 

transmitir la gripa a los demás (Ibidem).  

 

Price también señala los siguientes simbolismos: 

 

Elemento Significado 

Jardín Zen Islas esparcidas en el mar. 

Ceremonia del Té Orden social dentro de un espacio cerrado. 

Arreglos florales Relación entre el cielo y la tierra. 
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Elemento Significado 

Árbol de cerezo 

floreciente o 

cerezo en flor 

Remanente de la cultura japonesa que puede 

representar dos cosas: primavera o que 

alguien morirá. Si las flores del cerezo caen, 

alguien de belleza interna o externa será el que 

muera. 

Vidas cortas o 

muertes 

prematuras de 

personajes 

Son heroicas, pues todo es sobre la motivación 

y obligaciones. No importa si consiguieron su 

meta o no. 

Sonidos de 

instrumentos 

tradicionales 

japoneses 

Invocan emociones, señalan tensión o 

referencias reconocibles sólo por las 

audiencias japonesas. 

Fuente: Price, S. (2001: 156-159) 

 

Por su parte, Robin E. Brenner (2007: 41), al retomar a Pitras y Nomi, expone que 

el tipo de sangre es importante para los japoneses de la misma forma en que para 

los estadunidenses lo son los signos zodiacales, al considerar que representan la 

personalidad de los seres humanos, sus fortalezas y debilidades, además de 

predecir compatibilidades entre la gente. 

 

Además, indica que en los cuentos y en la cultura japoneses, la emoción es la 

clave de todas las historias, y los ojos son la manera más importante para 

determinar el estado emocional de cualquier personaje. Los japoneses se 

consideran una cultura emocional, en comparación al punto de vista cerebral 
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occidental. Valoran la emoción y sus señales, como lo más importante para 

entender cualquier historia (Ibidem: 41). 

 

Sobre el sangrado nasal presente en personajes de algunas series, Gilles Poitras 

en The anime companion. What’s japanese in japanese animation? (1999: 141) 

explica que es un detalle cultural asociado con la antigua creencia japonesa de 

que el observar fijamente a una mujer bonita hará sangrar la nariz de quien lo 

haga. Por eso, la nariz sangrando en manga y animé se asocia casi 

exclusivamente a los hombres que miran mujeres escasamente vestidas o 

desnudas. 

 

Poitras (1999: 63) también señala un detalle muy importante sobre la 

representación de las computadoras Macintosh o Apple en los animé: a diferencia 

de las PC que generalmente son representadas como cajas genéricas, las Macs 

permanecen intactas en su interfase o carcasa, además de existir referencias a 

Macintosh y al multimillonario americano poseedor de la compañía de software 

que busca controlar el mundo —referencia clara a Steve Jobs, CEO de Apple y las 

críticas que se le formulan por la constante modificación de los dispositivos 

electrónicos de su compañía—. 

 

Dicho lo anterior, pasemos a la última parte de la exposición la cual consite en 

presentar algunos comparativos de imágenes donde se reflejan los puntos 

expresados en las partes anteriores de la presentación. Comenzaremos con la 

serie Death Note. 

 

Partiremos de identificar el color rojo, presente en el escudo nacional japonés y el 

que se relaciona con el personaje principal de la historia durante la primera 
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presentación u opening de la animación y quien, a diferencia de su némesis, no 

recurre al exterior o al otro y que en la historia es representado por el FBI. Es por 

este motivo que “L” —el antagonista— es presentado en tonalidades azules las 

cuales no se encuentran presentes en la bandera japonesa pero que, como se 

relacionan con la asociación que el japonés tiene de los occidentales como aoi-me 

u ojos azules señalada por Hisayasu Nakagawa en su libro Introducción a la 

cultura japonesa (2006: 6). 

 

El color azul es el único diferente entre los lábaros patrios de Japón e Inglaterra 

(país donde vivió en un orfanato "L"), motivo por el que es más fácil relacionarlo 

con el occidental el cual, siempre es visto principalmente en el norteamericano 

quien –dicho sea de paso– se erige como la principal cultura de esta cosmovisión 

y país al que pertenece el FBI y comparte la misma cromática en su bandera con 

Inglaterra. Es así que dentro de la presentación de la serie se presentan estas dos 

imágenes del protagonista y su antagonista: 

 

 

Foto de la presentación de la serie 
Death Note, Canal Animax, 2009 

 

Foto de la presentación de la serie 
Death Note, Canal Animax, 2009 

 
Imagen: 

http://es.encarta.msn.com/fact_631504790

/jap%C3%B3n.html 

 
Imagen: 

http://www.xtec.cat/centres/a8064702/web

sports/team3/bandera_inglaterra.gif 
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Una situación similar se presenta en el animé Blood+. Aquí la protagonista Saya 

Otonachi es vinculada principalmente al color rojo en los momentos importantes, 

más allá de la representación judeo-cristiana que vincula al azul con el cielo y al 

rojo con el infierno, ya que su hermana, Diva a pesar de ser gemela de la 

vampiresa Saya, es vinculada directamente al color azul, el cual se encuentra 

presente en las banderas de Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, países 

que visita la protagonista y que juegan un papel importante en la historia, sólo la 

bandera de Vietnam —primer país que visita Saya— carece de color azul. 

 

 

Foto de la cuarta 
presentación de la serie 
Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Foto de la cuarta 
presentación de la serie 
Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Foto de la cuarta 
secuencia final de la serie 
Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Foto de la tercera presentación de la 
serie Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Foto de la cuarta presentación de la 
serie Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 
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Esta diferenciación se mantiene siempre que las hermanas se confrontan, como 

puede observarse en la cuarta presentación de la serie: 

 

Foto de la tercera presentación de la 
serie Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Foto de la cuarta presentación de la 
serie Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Death Note presenta un claro ejemplo sobre lo que dice Gilles Poitras sobre las 

computadoras Mac (Véase Poitras 1999: 63) pues son productos vinculados 

directamente con los Estados Unidos y que se presentan diferente al resto de las 

computadoras. Este detalle es relevante en el caso de la serie, pues desde el 

capítulo 3 puede observarse que el antagonista de la serie utiliza una 

computadora Mac (una Power Mac G4, para ser más precisos) para resaltar su 

diferencia respecto al japonés y su preferencia a vinculación con el exterior, 

representado por el FBI. 

 

 

Foto del tercer capítulo de la serie 
Death Note, Canal Animax, 2009 

 
Imagen Power Mac G4:  

Imagen: Apple Inc., 2010. Support 
Power Mac G4. Apple Inc..  

Disponible en: 
http://www.apple.com/mx/support/power

mac/g4/ 
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Para concluir quisiera mostrar el caso de la presentación de la serie Juuni Kokki o 

Los doce reinos donde se retoma al arte ukiyoe: 

 

 
Foto de la presentación de la 
serie Juuni Kokki, YouTube, 

2010 
http://www.youtube.com/watch?v

=93IbHkqRIwA 

 
Utagawa Kunisada. Utagawa Kuniyoshi, 

Utagawa Hiroshige: [Nishiki-e: estampas de 

brocado].A. 1847-1854, 161 estampas, 35 x 
24,5 cm [J-A-13] 

Imagen: 
http://www.ucm.es/BUCM/foa/exposiciones/13

FloresEdo/ukiyo.htm 

 

El utilizar este tipo de arte no es casual porque, como señala el investigador de la 

Universidad de Zaragoza, David Almazán Tomás (Cid Lucas, 2009: 537) en su 

artículo Ocio, fama y moda. El grabado ukiyoe desde la perspectiva de la cultura 

de masas: "El ukiyoe es nuestra imagen del Japón tradicional. Constituye una de 

las manifestaciones más propias y características del Japón del periodo Edo 

(1615-1868) y, a la vez, una de sus expresiones más influyentes y valoradas en 

Occidente...". 
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Resumen: 
La ponencia se divide en tres partes. En el primer momento de la exposición, se 
realiza una breve síntesis del contexto socio-histórico japonés, en el cual se 
enfatizan los valores sociales que les resultan importantes como sociedad, los 
factores físicos que han influido en la construcción de su cosmovisión y algunos 
aspectos que, para occidente resultan difíciles de comprender. Adicionalmente, se 
explica su visión del extranjero o el Otro como concepto de Roger Silverstone. En 
la segunda sección, se realiza una breve descripción sobre qué puede entenderse 
por animé, así como una breve clasificación del mismo a partir del público al cual 
se dirige, además de elementos interpretativos e informativos identificados por 
diversos autores especialistas en el tema, que sirven para identificar aspectos 
representativos de la organización social y cultural del pueblo japonés que sirven 
para ver este tipo de productos culturales dentro del concepto de formas 
simbólicas de John B. Thompson. Finalmente, la última parte muestra un 
comparativo de imágenes de diferentes series, las cuales son interpretadas y 
comparadas con otros elementos visuales como obras de arte, con la finalidad de 
dar realce a la historia presentada por la animación y presentar como a través del 
color, el animé busca presentar diferentes mensajes siendo uno de ellos la 
defensa de la identidad nacional, lo cual no puede lograrse a través del manga. 
 
Abstract: 
The paper is divided into three parts. In the first moment of exposure, is a brief 
summary of the Japanese socio-historical context, which emphasize social values 
which are important as a society, physical factors that have influenced the 
construction of their worldview and some aspects difficult to understand for western 
audiences. In addition, explains his vision of the alien or the other as a concept of 
Roger Silverstone. In the second section is a brief description on what can be 
understood by anime, as well as a brief classification from the public which is, in 
addition to interpretive and informative elements identified by various authors 
specialists in the field that serve to identify aspects of the social and cultural 
organization of the Japanese people to see this kind of cultural products within the 
concept of John B. Thompson's symbolic forms. Finally, the last part shows a 
comparison of images of different series, which are interpreted and compared with 
other Visual elements such as works of art, in order to enhance the story presented 
by animation and submit through color, the anime look for presenting different 
messages, one of them being the defense of national identity, which cannot be 
achieved through the manga. 
 
Palabras clave: Animación, interpretación, hermenéutica profunda. 
Keywords: Animation, interpretation, deep hermeneutics. 
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El animé como acercamiento cultural 
Jorge Salvador Anaya Martínez 

 

El presente trabajo retoma elementos de una investigación mayor realizada para 

obtener el grado de la Maestría en Comunicación dentro del Programa de 

Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, y que fue posible gracias a la beca otorgada por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En ella, se mostró la importancia que tienen 

los animé o dibujos animados japoneses para comunicar mensajes de contenidos 

más allá del entretenimiento. 

 

Comencemos esta presentación realizando una breve síntesis del contexto socio-

histórico en el que son producidos los animé, es decir, hablemos un poco de la 

historia de Japón. Esto es necesario porque como John B. Thompson establece 

para las formas simbólicas y su método, es necesario conocerlo para una 

adecuada comprensión de las mismas (Vid. Thompson, 2002: Capítulo 6). Cabe 

señalar que, a pesar de que no se seguirá completamente el método propuesto 

por dicho autor, sí lo utilizamos como punto de partida. 

 

Aunado a lo anterior, el investigador Jaime Tramón (2000) en su artículo Historia y 

cultura del Japón considera que los occidentales necesitamos conocer el contexto 

socio-histórico japonés por la dificultad que nos implica comprender la relación que 

esta sociedad tiene con el ambiente, su percepción del mundo y de las relaciones 

humanas, la armonía con la naturaleza y la adaptación con el resto de la 

comunidad pues los sismos que sufre el territorio constantemente, combinado con 

los conflictos bélicos, culturales, sociales y políticos han marcado su identidad 

social colectiva (Véase Op. cit.: 76). 
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El autor sostiene que la concepción del mundo que tiene el pueblo japonés se 

encuentra marcada por su entorno geográfico, que ha marcado a la sociedad que 

ocupa este territorio y los ha hecho adaptarse a las adversidades, por lo cual 

destaca que en lugar de optar por convertirse en un pueblo de marinos, los 

japoneses buscaron el desarrollo interno a través de la creación de terrenos de 

cultivo y, simultáneamente, crearon un territorio atractivo y armonioso en lo visual 

(Ibidem: 77). 

 

Al mismo tiempo, este desarollo interno se manifestó en sus periodos históricos 

Japón. En varias ocasiones los nipones se cerraron al resto del mundo y, luego 

volvió a mantener relaciones con el extranjero. Sin embargo, al mismo tiempo se 

podía observar la influencia que ejercía el exterior en su cultura, particularmente 

en la escritura. Al respecto Hall (1973: VII) hace la siguiente nota: 

 

La escritura japonesa utiliza signos ideográficos de origen chino 

llamados kanji, que representan ideas o cosas. El número de 

estos caracteres pasa de 7.000, pero en la escritura corriente sólo 

se usan unos 2.500. Como signos auxiliares, de tipo fonético, se 

emplean los silabarios kana en sus dos formas, de 47 signos 

básicos: kata-kana, de forma angular, usado en los libros para 

niños, transcripción de nombres extranjeros, documentos 

oficiales, etc., y el hira-gana, de forma cursiva y de uso general, 

en combinación con los kanji ideográficos, o al lado de estos 

caracteres para facilitar su lectura, por lo que también se les llama 

furi-gana (kana que se aplica) [Nota: el furi-gana es la 

combinación de los kanjis chinos con los alfabetos kana]. 
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La escritura en particular y el lenguaje en general reflejan un "lococentrismo", 

término creado por Alexis Rygaloff y retomado por Hisayasu Nakagawa en su libro 

Introducción a la cultura japonesa (2006) para definir al idioma japonés, señala 

que para esta lengua las cosas no son producto de voluntades individuales sino 

surgen porque sí, por sí mismas, y por las fuerzas que las rodean, por una especie 

de determinismo. El autor japonés sostiene que en su idioma la garantía de la 

verdad está en lo natural y la espontaneidad de lo que se narra, pues la tradición 

japonesa valora este principio en la vida natural y cósmica (Cfr. Ibíd.: 48-49), la 

cual tiene su origen en: 

 

[...] la diferencia fundamental entre el génesis judeocristiano y el 

génesis japonés. En el primero, es Dios quien crea el mundo, 

mientras que, en el segundo, el universo existe sin que Dios lo 

cree y los primeros dioses aparecen de manera espontánea y por 

sí mismos [...] (Ibídem: 52). 

 

Aprovechando esta reflexión, analicemos el aspecto religioso en Japón, Alfonso J. 

Falero en su artículo Religiones japonesas y globalización (Cid Lucas, 2009: 21-

46) al analizar las cifras oficiales de prácticas religiosas emitidas por el Ministerio 

Japonés de Educación y Cultura, a través de la Agencia de Asuntos Culturales, 

apunta que un " [...] aspecto importante que revelan estas cifras es la 

multirreligiosidad de parte de la población japonesa" (Ídem.: 26), pues según las 

mismas el Shinto abarca casi 100% de la población, lo cual indica puede 

explicarse porque varias de las festividades tradicionales japonesas son operadas 

por los templos religiosos sintoístas. 

 

Para comprender este punto volvamos a Nakagawa, quien retoma a Masayuki 

Taira, especialista en historia del budismo en Japón, para explicar que las 
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religiones budista, sintoísta y confusionista han coexistido pacíficamente en el 

país: la población considera que al existir una diversidad de individuos, las 

religiones deben multiplicarse de igual forma para guiar a diferentes tipos de 

individuos a la salvación. Por este motivo sería imposible pensar en una sola 

forma de redimirse (Véase Nakagawa, 2006: 168). 

 

Fue precisamente la búsqueda de la convivencia espiritual la causa de la 

expulsión de los misioneros portugueses, pues al evangelizar a Japón intentaron 

erigir su religión como única al mismo tiempo que, como señala en su artículo 

Tramón (2000) el respeto por el orden donde lo principal es el emperador —

incluso considerado superior al respeto por una deidad—, se ignoraron las 

costumbres previas del pueblo. Este es uno de los puntos difíciles de entender 

para los occidentales, pues, estamos acostumbrados al monoteísmo. 

 

Por otra parte, sobre el tema de la educación Cecilia Onaha de la Universidad 

Nacional de La Plata, señala en su artículo Educación y Sociedad Civil en Japón 

(Cid Lucas, 2009: 123-142) que: 

 

El alto grado de desarrollo adquirido por la sociedad japonesa 

puede ser explicado por su generalizado acceso a la educación. 

Uno de los resultados de esta política fue la creación de una 

homogéneamente entrenada y altamente calificada clase 

trabajadora. Pero en comparación con otras sociedades 

capitalistas industriales, el gobierno japonés corrió el riesgo de 

producir también una altamente crítica ciudadanía. En orden de 

evitar la protesta social y sus consecuencias negativas para su 

política hegemónica, los condujo a participar a diferentes órganos 

de la sociedad civil para expresarse, permitiendo así su 
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participación política. De esta forma el estado controló las ideas 

no solo por medio de la represión sino a través de la ideología del 

‘interés nacional’.  

 

Esa estructura ya se había comenzado a formar antes de la 

Segunda Guerra Mundial. En la posguerra, los grupos pre 

existentes encontraron suelo fértil para desarrollarse libres de 

anteriores restricciones. A su vez, la política del ‘interés nacional’, 

basada en la necesidad de reconstruir el país, elevo el consenso 

e hizo posible, una vez más mantener la hegemonía del estado. El 

resultado de estos esfuerzos fue el alto desarrollo económico, que 

además contribuyó a reforzar la confianza del pueblo en el 

proyecto de la elite política (Ibíd.: 138). 

 

Con ello podemos comprender desde el punto de vista educativo que Tsunekawa 

Keiichi en su artículo Política del Japón contemporáneo. Cambio y continuidad 

(Rodao, 1998: 45-54) indique que a pesar de lo estable y conservadora de la 

sociedad japonesa, a partir de la segunda guerra mundial existieran conflictos 

ideológicos entre reorganizar la economía por la vía capitalista o la socialista. 

Situación que cambió para 1970, cuando estos enfrentamientos se moderaron 

(Vid. Op. cit.: 45). 

 

Comenta que estos cambios se gestaron por la modificación en la estrategia de 

dominación del Partido Liberal Democrático (PLD) conocida como el "Sistema de 

1955", mismo que buscó la distribución de los beneficios económicos entre la 

población con fines electorales, en lugar de confrontarse con los sindicatos y los 

partidos de izquierda en el campo ideológico y político; acompañado de una 

modificación en los sindicatos de las empresas japonesas, los que en una sola 
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organización agruparon a todos los trabajadores de la misma compañía, sin 

importar su nivel jerárquico. 

 

Por ello surgió un sistema de relaciones laborales muy peculiares: las empresas 

evitan el despido de trabajadores aún en épocas difíciles y promueven a sus 

empleados de acuerdo a sus aptitudes y antigüedad. Por su parte los asalariados 

comienzan desde muy temprana edad a laborar en la compañía y permanecen en 

ella hasta su jubilación, por lo que desarrollan apego y lealtad por su empleador, 

además tienen la posibilidad de mejorar sus sueldos rápidamente. Esto logró la 

pérdida de la combatividad de los sindicatos y permitió mejorar la condición 

financiera de la época (Véase Ibíd.: 46-47). 

 

Estos cambios económicos y políticos han impactado también a la sociedad 

nipona actual, Cecilia Onaha lo explica al señalar un cambio en la figura 

representativa de la juventud: 

 

Hoy ya no es Ninomiya Kinjiro quizás la figura representativa de la 

sociedad japonesa [una representación de un niño leyendo que, 

señala la autora, hasta la posguerra podía identificarse con el 

estereotipo que tiene el occidental respecto al japonés de 

trabajador y estudioso]. Si tuviéramos que elegir una imagen, tal 

vez podríamos caracterizarla en jóvenes como Shidou Nakamura, 

joven actor de Kabuki, —género de teatro tradicional japonés—, 

pero que también ha desarrollado una brillante carrera en el cine 

(Cartas de Iwo Jima) y la televisión. Especialmente como aparece 

retratado en la revista Nipponia, con su cabello teñido de rubio y 

luciendo una chaqueta satinada con bordados de colores, conjuga 
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tradición y modernidad y lo convierte en un representante de la 

actual juventud japonesa. 

 

Japón se encuentra hoy en día en una encrucijada de caminos. 

Podemos percibir una más crítica sociedad civil actuando 

independientemente, una joven generación en busca de 

diferentes proyectos de vida y en general una sociedad 

envejecida que se ve forzada a admitir extranjeros para cubrir su 

necesidad de mano de obra no calificada o para que realice 

aquellas tareas que los propios japoneses ya no quieren realizar y 

lo obliga a transitar el camino hacia una más profunda 

heterogeneización y seguramente a una positiva renovación (Cid 

Lucas, 2009: 139-140). 

 

De lo anterior requiere poner énfasis en la visión del extranjero para evitar caer en 

señalamientos tajantes como el de Harry E. Willes al afirmar que los japoneses no 

quieren a los extranjeros (cit. pos. Clyde, 2009: 580) el japonés se separa de los 

occidentales al señalarlos como aoi-me u ojos azules (Vid. Nakagawa 2006: 6) 

reconociéndose en ello la visión de el "Otro" dada por Roger Silverstone (2004: 

214), donde resalta la importancia de la letra "O" en mayúscula pues: 

 

Se refiere al reconocimiento de que allí afuera hay algo que no 

soy yo, que no es de mi hechura ni está bajo mi control; distinto, 

diferente, fuera de mi alcance, pero que ocupa el mismo espacio, 

el mismo paisaje social. El Otro incluye a los otros: personas que 

conozco o de cuya existencia jamás me enteré; mis amigos al 

igual que a mis enemigos. Incluye a mis vecinos, así como a 

aquellos a quienes vi en fotografías y pantallas. Incluye tanto a 
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quienes están en el pasado como a quienes están en el futuro. En 

mi sociedad y en la tuya […]. 

 

El mismo Nakagawa (2006: 7-8) indica que la influencia de los Estados Unidos en 

la vida japonesa se acrecentó a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues incluso 

es posible celebrar bodas en capillas dentro de hoteles de acuerdo al estilo 

americano. 

 

Finalmente, al hablar del arte Hisayasu Nakagawa resalta la unión de los lugares 

físicos y de los elementos que integran una creación artística, pues ninguno de 

estos elementos puede reclamar la superioridad ante los demás, sirven para 

enriquecer al otro y mantienen el equilibrio de la creación, a diferencia de la 

creación europea en la que un elemento reclama la superioridad respecto del 

anterior (Cfr. Ibídem: 115-116). Para el caso de los productos audiovisuales, los 

elementos como el color y la música deben considerarse importantes por igual. 

 

Dejemos hasta este punto esta breve reconstrucción del contexto socio-histórico 

japonés y pasemos al segundo punto de este trabajo: hablemos del producto 

cultural objeto de esta investigación: el animé. 

 

El definir la palabra animé lleva una dificultad inicial pues, de acuerdo al punto de 

vista, será la definición que se utilizará: el concepto occidental o el japonés. Para 

el público occidental, la palabra animé hace referencia a los dibujos animados 

procedentes de Japón y el origen de la palabra aún es discutido ya que, mientras 

para algunos proviene de la palabra francesa anime, otros consideran que es la 

transcripción al japonés de la palabra animation, la cual por su pronunciación en 

japonés es animeshon (Véase Brenner, 2007: 29) e incluso hay quienes lo asocian 
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con la palabra latina anima cuyo significado —alma—, origina las palabras 

animismo y animación relacionadas con el movimiento (Cfr. Canal 22-Conaculta, 

2007a). 

 

Sin embargo, la palabra animé no fue utilizada en forma homogénea en todo el 

mundo occidental, pues en lugar de él, en los Estados Unidos se utilizó el término 

japanimation, que es la contracción de las palabras inglesas Japan y animation, 

para designar a este tipo de animaciones. Para algunos autores, este género 

forma parte del manga o historietas japonesas, y sólo se utiliza el término animé 

para diferenciar los dibujos impresos de los animados (Véase Papalini, 2006, Cap. 

1). 

 

Una segunda concepción de las animaciones desarrolladas en Japón se origina 

precisamente en ese país, y considera que el animé es todo tipo de dibujos 

animados sin importar donde fueron realizados y, recientemente, se utiliza la 

contracción japanimation para designar a los productos nacionales del Japón 

(Anime News Network, 2008). 

 

Sin embargo, la definición más clara y sencilla es la propuesta por Shinobu Price 

(2001: 154) quien señala que lo único que realmente clasifica al animé como tal, 

es el hecho de que está hecho en Japón, por artistas japoneses dentro de un 

contexto japonés. 

 

La animación japonesa comenzó durante la primera década del siglo XX, motivada 

por la exhibición de películas animadas norteamericanas y francesas. La primera 

película animada japonesa fue producida en 1916 por Oten Shimokawa (1892-

1973), quien en ese entonces ya participaba en una revista humorística. Después 
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de fracasar al intentar animar los dibujos de un pizarrón, Shimokawa dibujó con 

tinta directamente en la cinta, por lo que su película Mukuso Imakawa, the 

concierge se exhibió hasta enero de 1917 (Cfr. Beck, 2004: 30). 

 

A pesar de mantener un estilo ajeno a tendencias del exterior, el paso decisivo 

para el surgimiento de lo que hoy se conoce como animé se dio gracias a la 

influencia que tuvieron las películas de Walt Disney en la obra en manga de 

Ozamu Tezuka (1928-1989) también llamado “Dios del Manga” quien creó los ojos 

grandes en su obra como “[…] herramientas para emociones más intensas […]” 

(Cit. pos. Staff Gamers, 2008: 94) por lo que, cuando decidió dar el salto a la 

animación Tezuka creó una nueva técnica de animación al utilizar las expresiones 

faciales y escenarios repetidamente, con lo cual rompió la barrera de los 

presupuestos que lo limitaban a realizar creaciones similares a las de Disney. 

 

Actualmente, de acuerdo al grupo demográfico que se dirigen, los animé pueden 

dividirse de la siguiente manera: infantil o kodomo, para adolescentes y jóvenes 

mujeres o varones (shojo y shonen, respectivamente), y para jóvenes adultos del 

público femenino y masculino —josei y seinen—. Mención aparte merece el 

dirigido al público adulto conocido como poruno anime o hentai, pues se considera 

un género independiente (Véase Brenner, 2007: Cap. 2;Vid, 2008; Wikipedia, 2008 

y Anime News Network, 2009). 

 

Por las definiciones expuestas de animé y  la utilización como punto de partida 

que tenemos del concepto de formas simbólicas observamos que estos productos 

culturales encajan perfectamente con el concepto de Thompson, motivo por el cual 

pueden considerarse formas simbólicas de la cultura japonesa; sin embargo, y con 

el fin de mostrar de una forma más clara el porqué de esta afirmación, a 
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continuación se presentarán algunos elementos y simbologías presentes en los 

dibujos animados japoneses que los hacen susceptibles de estudiar como tales. 

 

Comenzaremos con algunos elementos presentados en el artículo citado 

anteriormente de Shinobu Price (2001), para quien el animé encaja profundamente 

en todos los aspectos de la sociedad japonesa: folklore, leyendas, historia, 

religión, asunciones morales y estándares estéticos. Es creado solamente con las 

audiencias japonesas en mente, por lo que para los mismos animadores 

japoneses es un misterio la razón por la que el animé es popular entre las 

audiencias del exterior. 

 

La investigadora indica que estilos como las costumbres al comer, el dilema de 

lidiar con lo moderno y lo antiguo en la vida cotidiana o el vestir kimonos pero 

también existen características japonesas superficiales menos obvias, y 

ciertamente problemáticas para los espectadores occidentales. Por ejemplo, el 

japonés a menudo puede ser visto usando cubre bocas en su vida diaria. Ésta es 

una práctica común para alguien enfermo; el cubre bocas se usa para evitar 

transmitir la gripa a los demás (Ibidem).  

 

Price también señala los siguientes simbolismos: 

 

Elemento Significado 

Jardín Zen Islas esparcidas en el mar. 

Ceremonia del Té Orden social dentro de un espacio cerrado. 

Arreglos florales Relación entre el cielo y la tierra. 
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Elemento Significado 

Árbol de cerezo 

floreciente o 

cerezo en flor 

Remanente de la cultura japonesa que puede 

representar dos cosas: primavera o que 

alguien morirá. Si las flores del cerezo caen, 

alguien de belleza interna o externa será el que 

muera. 

Vidas cortas o 

muertes 

prematuras de 

personajes 

Son heroicas, pues todo es sobre la motivación 

y obligaciones. No importa si consiguieron su 

meta o no. 

Sonidos de 

instrumentos 

tradicionales 

japoneses 

Invocan emociones, señalan tensión o 

referencias reconocibles sólo por las 

audiencias japonesas. 

Fuente: Price, S. (2001: 156-159) 

 

Por su parte, Robin E. Brenner (2007: 41), al retomar a Pitras y Nomi, expone que 

el tipo de sangre es importante para los japoneses de la misma forma en que para 

los estadunidenses lo son los signos zodiacales, al considerar que representan la 

personalidad de los seres humanos, sus fortalezas y debilidades, además de 

predecir compatibilidades entre la gente. 

 

Además, indica que en los cuentos y en la cultura japoneses, la emoción es la 

clave de todas las historias, y los ojos son la manera más importante para 

determinar el estado emocional de cualquier personaje. Los japoneses se 

consideran una cultura emocional, en comparación al punto de vista cerebral 
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occidental. Valoran la emoción y sus señales, como lo más importante para 

entender cualquier historia (Ibidem: 41). 

 

Sobre el sangrado nasal presente en personajes de algunas series, Gilles Poitras 

en The anime companion. What’s japanese in japanese animation? (1999: 141) 

explica que es un detalle cultural asociado con la antigua creencia japonesa de 

que el observar fijamente a una mujer bonita hará sangrar la nariz de quien lo 

haga. Por eso, la nariz sangrando en manga y animé se asocia casi 

exclusivamente a los hombres que miran mujeres escasamente vestidas o 

desnudas. 

 

Poitras (1999: 63) también señala un detalle muy importante sobre la 

representación de las computadoras Macintosh o Apple en los animé: a diferencia 

de las PC que generalmente son representadas como cajas genéricas, las Macs 

permanecen intactas en su interfase o carcasa, además de existir referencias a 

Macintosh y al multimillonario americano poseedor de la compañía de software 

que busca controlar el mundo —referencia clara a Steve Jobs, CEO de Apple y las 

críticas que se le formulan por la constante modificación de los dispositivos 

electrónicos de su compañía—. 

 

Dicho lo anterior, pasemos a la última parte de la exposición la cual consite en 

presentar algunos comparativos de imágenes donde se reflejan los puntos 

expresados en las partes anteriores de la presentación. Comenzaremos con la 

serie Death Note. 

 

Partiremos de identificar el color rojo, presente en el escudo nacional japonés y el 

que se relaciona con el personaje principal de la historia durante la primera 
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presentación u opening de la animación y quien, a diferencia de su némesis, no 

recurre al exterior o al otro y que en la historia es representado por el FBI. Es por 

este motivo que “L” —el antagonista— es presentado en tonalidades azules las 

cuales no se encuentran presentes en la bandera japonesa pero que, como se 

relacionan con la asociación que el japonés tiene de los occidentales como aoi-me 

u ojos azules señalada por Hisayasu Nakagawa en su libro Introducción a la 

cultura japonesa (2006: 6). 

 

El color azul es el único diferente entre los lábaros patrios de Japón e Inglaterra 

(país donde vivió en un orfanato "L"), motivo por el que es más fácil relacionarlo 

con el occidental el cual, siempre es visto principalmente en el norteamericano 

quien –dicho sea de paso– se erige como la principal cultura de esta cosmovisión 

y país al que pertenece el FBI y comparte la misma cromática en su bandera con 

Inglaterra. Es así que dentro de la presentación de la serie se presentan estas dos 

imágenes del protagonista y su antagonista: 

 

 

Foto de la presentación de la serie 
Death Note, Canal Animax, 2009 

 

Foto de la presentación de la serie 
Death Note, Canal Animax, 2009 

 
Imagen: 

http://es.encarta.msn.com/fact_631504790

/jap%C3%B3n.html 

 
Imagen: 

http://www.xtec.cat/centres/a8064702/web

sports/team3/bandera_inglaterra.gif 
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Una situación similar se presenta en el animé Blood+. Aquí la protagonista Saya 

Otonachi es vinculada principalmente al color rojo en los momentos importantes, 

más allá de la representación judeo-cristiana que vincula al azul con el cielo y al 

rojo con el infierno, ya que su hermana, Diva a pesar de ser gemela de la 

vampiresa Saya, es vinculada directamente al color azul, el cual se encuentra 

presente en las banderas de Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, países 

que visita la protagonista y que juegan un papel importante en la historia, sólo la 

bandera de Vietnam —primer país que visita Saya— carece de color azul. 

 

 

Foto de la cuarta 
presentación de la serie 
Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Foto de la cuarta 
presentación de la serie 
Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Foto de la cuarta 
secuencia final de la serie 
Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Foto de la tercera presentación de la 
serie Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Foto de la cuarta presentación de la 
serie Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 
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Esta diferenciación se mantiene siempre que las hermanas se confrontan, como 

puede observarse en la cuarta presentación de la serie: 

 

Foto de la tercera presentación de la 
serie Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Foto de la cuarta presentación de la 
serie Blood+, CD+DVD Blood+ 

Complete Best, 2008 

 

Death Note presenta un claro ejemplo sobre lo que dice Gilles Poitras sobre las 

computadoras Mac (Véase Poitras 1999: 63) pues son productos vinculados 

directamente con los Estados Unidos y que se presentan diferente al resto de las 

computadoras. Este detalle es relevante en el caso de la serie, pues desde el 

capítulo 3 puede observarse que el antagonista de la serie utiliza una 

computadora Mac (una Power Mac G4, para ser más precisos) para resaltar su 

diferencia respecto al japonés y su preferencia a vinculación con el exterior, 

representado por el FBI. 

 

 

Foto del tercer capítulo de la serie 
Death Note, Canal Animax, 2009 

 
Imagen Power Mac G4:  

Imagen: Apple Inc., 2010. Support 
Power Mac G4. Apple Inc..  

Disponible en: 
http://www.apple.com/mx/support/power

mac/g4/ 
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Para concluir quisiera mostrar el caso de la presentación de la serie Juuni Kokki o 

Los doce reinos donde se retoma al arte ukiyoe: 

 

 
Foto de la presentación de la 
serie Juuni Kokki, YouTube, 

2010 
http://www.youtube.com/watch?v

=93IbHkqRIwA 

 
Utagawa Kunisada. Utagawa Kuniyoshi, 

Utagawa Hiroshige: [Nishiki-e: estampas de 

brocado].A. 1847-1854, 161 estampas, 35 x 
24,5 cm [J-A-13] 

Imagen: 
http://www.ucm.es/BUCM/foa/exposiciones/13

FloresEdo/ukiyo.htm 

 

El utilizar este tipo de arte no es casual porque, como señala el investigador de la 

Universidad de Zaragoza, David Almazán Tomás (Cid Lucas, 2009: 537) en su 

artículo Ocio, fama y moda. El grabado ukiyoe desde la perspectiva de la cultura 

de masas: "El ukiyoe es nuestra imagen del Japón tradicional. Constituye una de 

las manifestaciones más propias y características del Japón del periodo Edo 

(1615-1868) y, a la vez, una de sus expresiones más influyentes y valoradas en 

Occidente...". 
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Resumen 
La web posibilita la interconectividad, es decir, una lectura más co-creativa y 

participativa. Las novelas no son la excepción, sobre todo si se le agrega otro 

elemento: el hipertexto, el cual es el resultado de interconexiones, visibles o no, 

que se establecen entre los textos, propiciando un nuevo texto tan pronto como un 

lector se relaciona con el mismo. La consecuencia son novelas a través de 

Internet que producen subgéneros literarios innovadores. Por ejemplo: 

hipernovelas, narrativa hipermedia, webnovelas, blognovelas, wikinovelas, novelas 

colectivas, novelas de redes sociales o de microblogging. Estas creaciones 

hipertextuales serán el objeto de estudio.  

La pregunta central de la investigación es: ¿cómo se ha transformado el 

hipertexto en la novela a través de Internet? Mientras que la pregunta particular 

que se resolverá será: ¿cómo es generada la red de códigos con los cuales 

interactúa el lector de la novela a través de Internet, a partir de la intertextualidad 

digital? Al respecto, se explicará que dicha red es generada a partir de la 

hipertextualidad, la convergencia de la escritura y el multimedia, así como 

mediante el predominio del código referencial y de las acciones que permite una 

mayor interacción del lector con la obra.  

La investigación retomará el análisis textual, a través de estudios de 

semiología literaria, con conceptos como los códigos, la polifonía y la 

intertextualidad. Este enfoque facilitará un análisis del discurso abierto, que 

permitirá comprender los cambios que ha tenido la novela a raíz del surgimiento 

de la web. 

Palabras clave 
análisis textual, semiología, polifonía, intertextualidad, novela, Internet 
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Introducción 
Las creaciones del hipertexto  requieren que desde una perspectiva semiológica 

se analicen las palabras, imágenes y audio como unidad de análisis. Lo anterior, 

porque en la semiología clásica este estudio se realizó por separado. 

La pregunta central del proyecto de investigación es cómo la novela 

hipertextual se ha transformado a través de Internet. Una hipótesis es que las 

novelas hipertextuales han sido transformadas a través de Internet dando como 

resultado la intertextualidad digital, dada la existencia de la palabra escrita y el 

multimedia, que convergen en la creación, propiciando un lector que interactúa 

con más referentes y múltiples códigos. Sin embargo, esta exposición pretende 

dar una primera aproximación teórica para responder a una pregunta concreta 

acerca de cómo es generada la red de códigos con los cuales interactúa el lector 

de la novela a través de Internet, a partir de la intertextualidad digital. La hipótesis 

particular es que esto ocurre en función del predominio del código de referencial y 

de las acciones que permiten una mayor interacción entre el lector y la novela. 

El propósito de estos elementos teóricos de análisis es poderlos aplicar 

posteriormente a novelas hipertextuales que se han desarrollado a través de 

Internet, en particular las de origen hispano, por ejemplo: Condiciones extremas 

de Juan Gutiérrez, El libro de Angelina por Fernando Figueroa Saavedra y 

Gabriella Infinita por Jaime Rodríguez. Esto se debe a que las novelas hispánicas 

no se han criticado o estudiado suficientemente, en contraste con los de origen 

inglés que tienen más producción y críticos. 

 

Análisis textual en la semiología 
Julia Kristeva (I, 1969: 30) menciona que la semiótica es "una ciencia del texto". 

Para esta investigadora, el significado y significante se convierten en el objeto de 

la narración y el destinatario que cruzan por un texto. Esto produce un intercambio 

de roles, donde las múltiples señales del texto son constantemente reescritas por 

el creador y el receptor. En otras palabras, en la intersección de texto es donde el  

sujeto como narrador y el destinatario dan vida a la propia comunicación. 
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En la semiótica existen varios tipos de estudios, uno de ellos es el que 

entiende a la literatura como una "práctica semiótica particular" (Kristeva, I, 1969: 

52). Dentro de esta forma de análisis se puede tomar la perspectiva del análisis de 

texto elaborado por Barthes. 

El propósito de su análisis es comprender el texto en términos de los códigos 

que aparecen en el mismo y cruzan su existencia, haciendo una construcción en 

red (Barthes, 1990: 310). Por lo tanto, este estudio en lugar de encontrar o 

justificar las acciones de los personajes que se refieren al cómo de la historia, 

tiene como objetivo la apertura de los caminos codificados que abren el texto. 

Para este estudio, texto se entenderá como un discurso abierto que no está 

aislado y es alimentado de la palabra escrita, imágenes o audio, que no 

necesariamente tiene que ser leído en una secuencia lineal. 

 

Intertextualidad digital 
Partiendo de una clasificación textual, el texto anterior se convierte en el hipotexto, 

el texto interconectado que se está leyendo en ese momento es el hipertexto 

(Beristain, 1996: 32, 35-36). Para esta investigación se podría añadir que el texto 

en el cual se hace clic, vuelve a ser un nuevo hipertexto o un meta-hipertexto. Este 

nuevo hipertexto produce un tipo diferente de la intertextualidad. Kristeva (1969: 

69) explicaba que la intertextualidad genera citas cruzadas de un texto presente a 

uno previo, propiciando un texto en red con saltos al pasado que niegan el 

aislamiento del texto. 

Esta intertextualidad emergente nace como referencia textual a una anterior, 

pero también se desarrolla como referencia a un texto paralelo. Desde el 

desarrollo de hipervínculos, la conexión entre los textos paralelos permite así una 

intertextualidad digital, donde los formatos no se limitan a las palabras. 

Este fenómeno era poco probable que sucediera antes, debido a la falta de 

recursos multimedia que facilitaran este procedimiento. Actualmente, haciendo clic 

en el texto se muestran referencias, además de las que cada lector tiene en 

relación con sus textos anteriores. Además, a través de textos paralelos, el lector 

puede interferir en ellos, por ejemplo, mediante sus comentarios en la obra. En 
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otras palabras, el texto se vuelve a escribir no sólo desde una evocación, sino 

también desde una posible alteración. 

 

La red de voces 
"El código es una perspectiva de citas", dice Barthes (2006: 15) y con ello reafirma 

la importancia de entender el texto desde la intertextualidad, agregando el código 

o las voces como nuevos elementos para comprender cómo el texto se entrelaza. 

El estudioso francés apunta a los códigos como  “articulaciones de voces que 

tejen el texto” (Barthes, 2006: 5).  

En relación a lo mencionado, dicho investigador localiza cinco códigos 

dominantes o voces en el texto: 1) códigos de hermenéutica o las voces de la 

verdad, que son los enigmas de la historia; 2) códigos de semas o las voces de las 

personas, las cuales están en el significado connotativo de una frase o palabras; 

3) códigos de los campos simbólicos o voces simbólicas, que son oposiciones, por 

ejemplo, exterior  contra interior; 4) códigos de acción o voces empírica, las cuales 

son las secuencias de las acciones y; 5) códigos de referencia o culturales o las 

voces de la ciencia, que son citas de un conocimiento o una ciencia. (Barthes, 

2006: 16). Es importante notar que los cinco tipos de códigos o voces existen en el 

texto. 

El resultado es la noción de polifonía que permite la comunicación del texto con 

otros textos y generara el diálogo. Bajtín (1982: 340) propone este término para 

referir una narrativa donde las voces son las que dicen la verdad desde diferentes 

puntos de vista y donde la voz del narrador no es la única de la historia. 

Para la presente investigación, el código de referencia y de las acciones son 

los más utilizados en las novelas hipertextuales con recursos multimedia, debido a 

que el autor emplea hipervínculos como una forma de comunicar y justificar las 

palabras. El audio y las imágenes permiten, mediante el clic, acompañar a las 

palabras, para darle al lector más referencias culturales y hacer más realista el 

pacto de verosimilitud. Esto no quiere decir que los otros códigos dejar de existir 

en el texto, sin embargo, las interconexiones (tanto las culturales como la de las 

acciones) hacen más evidente el dialogismo entre los textos. 
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Las lexias (unidades de análisis del texto) 
Roland Barthes (2006:7) menciona que el acto de la lectura o la escritura es 

"lexicográfica", lo que implica que un texto es leído y reescrito con la lectura, se 

descentraliza el rol del sujeto como escritor y/o lector. Por lo tanto, para comenzar 

el análisis textual, este teórico propone dividir el texto en lexias, que son "unidades 

de la lectura" (Barthes, 1990: 325) Para el análisis de lexias se toman segmentos 

(una frase, un fragmento...). Posteriormente, los fragmentos se enumeran. Cabe 

señalar que la fragmentación del texto no es un proceso estructurado "es un 

producto arbitrario, sólo un segmento dentro del cual se muestra la distribución de 

los sentidos" (Barthes, 1990: 325). Este proceso permite que el texto sea 

descubierto por el lector sin una estructura previa impuesta. 

Las lexias permiten profundizar en el sentido del texto, al permitir encontrar el 

segundo significado o connotación, así como propiciar un análisis que vaya más 

allá del índice. Cabe señalar que este análisis se basó sólo en el lenguaje escrito, 

por lo que es necesario añadir lexias u “unidades de análisis” que incluya a las 

imágenes y el audio. En las novelas a través de Internet, las divisiones de dichas 

unidades de análisis pueden considerarse a partir de cada clic del lector. 

 

El lector de grado y medio de la intertextualidad digital 
Eco menciona la existencia de un lector de primer grado, como aquel que se 

queda en un grado indicial o informativo y no va más allá del significado. El lector 

de segundo grado, sin embargo, es aquel que mediante una relectura de la obra 

encuentra el sentido, navega en el nivel connotativo, extrae la pluralidad de 

códigos y entrecruza el texto con otros textos, es un lector más competente. (Eco, 

1962).   

Debido a las implicaciones de Internet, es posible referirse a la presencia de un 

nuevo tipo de lector que esta investigación llama `lector de grado y medio´. Este 

tipo de lector, además de hacer una primera lectura, haciendo clic en los textos 

paralelos, tendrá algunos elementos que le ayudará a ampliar la connotación. Por 

ejemplo, cuando el sujeto de la historia habla de un evento y de forma paralela, 
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muestra una imagen sobre el suceso, el lector puede tener información adicional 

que cubre algunos de sus lagunas de conocimiento.  

En este sentido, el lector multimedia cuenta con un medio grado más que el 

lector de lo impreso, por ejemplo, mediante el acceso con mayor facilidad a otros 

recursos que le proporcionan más elementos para entender aquello a lo cual se 

refiere el autor cuando le está hablando de una persona, objeto o fenómeno en 

particular.  

No obstante, esta competencia es limitada, ya que habrá ciertos aspectos 

ocultos por el creador y que sólo pueden ser revelados por el sujeto que tiene 

suficiente competencia. Por lo tanto, la intertextualidad digital propicia evocaciones 

que no son sólo un acto del pasado, sino que también puede llevar al lector hacia 

nuevos significados y connotaciones por descubrir. 

 

¿Y la novela a través de Internet? 
Las transformaciones que se generan con la intertextualidad tradicional y digital 

tienen un trasfondo histórico, el cual está vinculado a las transformaciones de la 

novela en cuanto a las formas narrativas. En primera instancia, existe la novela 

épica, la cual, según Kristeva (I, 1969: 198-221), es monológica, con un narrador 

principal y un ejemplo de ella, sería la novela costumbrista. En segunda instancia 

está la novela carnevalesca, donde hay un predominio del diálogo, muchas voces 

están contando la historia y no hay coordinación central por parte de un narrador. 

La novela del carnaval es el origen de lo que se entiende como hipertexto, donde 

convergen varios textos escritos sin una orden estructural.  

En la era digital la novela carnavalesca se entiende como un tipo de texto 

escrito que combina elementos audiovisuales de comunicación, sin un centro 

predefinidos. La diferencia con el hipertexto impreso es que en el hipertexto a 

través de Internet se genera una intertextualidad que puede ser hacia atrás o 

hacia adelante y las referencias pueden ser expresadas tácitamente en el texto. 

Como resultado, la emergencia de los hipertextos junto a los avances 

tecnológicos ha modificado las formas narrativas y la concepción clásica de los 

géneros literarios puros. Debido a esto, es posible hablar de subgéneros 
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emergentes como hipernovelas, hipermedias narrativos, webnovelas, blognovelas, 

wikinovelas, novelas colectivas, las novelas de las redes sociales y novelas de 

microblogging (Borràs, 2005: 47-48), las cuales a diferencia de las creaciones 

impresas, contienen textos que ya no son estables y están abiertos a los cambios, 

donde incluso el lector puede interactuar escribiendo en el blog un nuevo final. 

 

Aproximaciones finales 

La propuesta de esta primera aproximación a la novela a través de Internet fue 

reconocer los elementos de análisis textual aplicado en un contexto digital, 

incluyendo la palabra escrita, la intertextualidad digital y la polifonía. Estos 

elementos ayudarán a identificar las voces o los códigos que interactúan en la 

novela, donde el código referencial y el de las acciones dominan, dándole medio 

grado de ayuda al lector. Por último, las creaciones hipertextuales se pueden 

entender mejor si todos estos elementos se aplican a su estudio. He aquí hay un 

diagrama que resume lo anterior. 
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Cortesía y descortesía como herramientas de poder 
Dra. Margarita Espinosa Meneses 
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UAM-Cuajimalpa 
 
Resumen 
Dentro de las cuestiones culturales que determinan ciertos comportamientos 
lingüísticos se localiza el lenguaje de la cortesía, el cual refiere a ciertas fórmulas y 
estrategias encaminadas, principalmente, a lograr una imagen positiva del 
hablante (aceptada socialmente) y, con ello, la fiabilidad en su mensaje, la 
probabilidad de lograr mayor persuasión en el escucha y, sobre todo, la posibilidad 
de una mejor convivencia con los otros. La descortesía, por su parte, tiene como 
consecuencias la construcción de una imagen negativa, violenta de alguna 
manera al destinatario, pero también es utilizada estratégicamente para alcanzar 
diversos fines.  
Así pues, en el presente estudio se revisan los conceptos de cortesía y 
descortesía; se analizan algunos ejemplos pertenecientes al ámbito político, en el 
cual la descortesía es utilizada como estrategia de protesta, de resistencia o de 
legitimación.  
 

Abstract 

Culture determines verbal codes, an example of this is politeness. Politeness 
refers to certain strategies, mainly to achieve a positive image of the speaker 
(socially acceptable) and, thus, the credibility of his message, the likelihood of 
achieving greater persuasion in the listener and, above all, possibility of a better life 
with others. 
Impoliteness, meanwhile, has the consequences of building a negative image, 
violent in some way to the recipient, but is also used strategically to achieve 
different ends. 
Thus, this study reviews the concepts of politeness - impoliteness, we analyze 
some examples of the political sphere, where impoliteness is used as a strategy of 
protest, resistance or standing. 
 

Palabras clave 
Cortesía verbal, descortesía y discurso político, la cortesía. 
 
 
La cortesía 
El uso de la lengua se encuentra condicionado por factores lingüísticos y 

culturales, los cuales obligan al   hablante a expresarse y comportarse de una 

manera determinada en cada situación comunicativa. Así, actos como hablar con 

claridad, ser pertinente, dar las gracias, saludar, escuchar con atención  

representan tan sólo algunos ejemplos de las conductas que debe asumir un 
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hablante competente, conocedor de la lengua y de los códigos sociales que 

inciden en ella. 

 

Dentro de las cuestiones culturales que determinan ciertos comportamientos 

lingüísticos se localiza el lenguaje de la cortesía, el cual refiere a ciertas fórmulas y 

estrategias encaminadas, principalmente, a lograr una imagen positiva del 

hablante (aceptada socialmente) y, con ello, la fiabilidad en su mensaje, la 

probabilidad de lograr mayor persuasión en el escucha y, sobre todo, la posibilidad 

de relacionarse de mejor manera con los otros.  

 

La cortesía verbal es considerada como un principio que opera (o debiera operar) 

en toda interacción verbal conjuntamente con el Principio de Cooperación, según 

el cual los interlocutores deben respetar las siguientes reglas para asegurar una 

comunicación eficaz1: cantidad (debe darse la información suficiente requerida por 

el interlocutor), calidad (la información suministrada debe ser verídica), relación (la 

información debe ser pertinente, no introducir temas ajenos) y modalidad (la 

información no debe ser ambigua) (Grice 1975: 47). A estas normas se le ha 

sumado el principio de cortesía verbal, el cual se conforma por una serie de 

estrategias orientadas al control de la imagen positiva de los hablantes.  

 

Así, la estrategia de cortesía verbal ha sido definida como: “acción que consiste en 

hacer pasar un acto A por un acto B con la finalidad de quedar bien con el otro, ya 

sea que esto constituya el acto principal o el subordinado” (Bravo, 2005: 33).  

 

Es importante señalar que los actos corteses dependen también de condiciones 

extralingüísticas, es decir, no basta con pronunciar ciertas fórmulas que ya están 

plenamente codificadas en cada lengua, tales como: por favor, gracias, buenos 

días, el uso de diminutivos, etc., a la cual Bravo (2005: 27) llama cortesía 

normativa y se efectúa en contextos determinados.  De esta forma tenemos que la 

                                                 
1 Comunicación eficaz en el sentido de que los actos de habla sean entendidos como tales y provoquen la 
respuesta esperada en el interlocutor. Así, una pregunta obtendrá una respuesta y no un silencio u otra 
pregunta. Una orden o una petición serán entendidas como tales y el oyente actuará en consecuencia. 
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cortesía comunicativa necesita de una serie de condiciones para que se realice 

adecuadamente, y un saludo, un halago o el acto de agradecer, por ejemplo,  

puedan ser interpretados como tales, y no por mencionar  un ejemplo, como 

ironías o halagos que se enuncian para conseguir algo. En tales casos, si el 

oyente los interpretara de esta manera serían, entonces interpretados como 

descortesías.  

 

Ahora bien, el estudio de la cortesía ha dado origen a diversas interpretaciones 

sobre la manera en que opera. Uno de estos acercamientos la considera como un 

elemento primordial, al destacar que la interacción verbal se rige básicamente por 

dos tipos de reglas: “sé claro” y “sé cortés”. La primera norma alude a una 

transmisión de información efectiva, en tanto que la segunda no tiene por objeto la 

comunicación en sí, pues su finalidad principal ―no menos importante que el 

mensaje mismo― es crear un ambiente propicio para que la comunicación sea 

eficaz. Así pues, la cortesía es considerada “estratégica”, y se afirma que  puede 

manifestarse a través de cualquiera de las siguientes reglas (Lakoff 1973; citado 

en Escandell 1995: 5) 

 

a) No importune. Se emplea cuando la distancia social nos impide ejercer 
sobre el otro nuestra voluntad, por lo que los actos lingüísticos que se 
producen son: pedir permiso, ser indirecto (“podría darme su hora”), o 
formas impersonales. 
 

b) Ofrezca alternativas. Se emplea cuando existe equilibrio social, pero no hay 
confianza. Este hecho produce actos como ofrecer varias posibilidades, 
presentar las cosas de manera que su rechazo no provoque tensiones. Por 
ejemplo, ante una invitación que no podemos aceptar en ese momento, 
proponemos que se realice para otro día.  
 
 

c) Haga que el otro se sienta bien. Pretende acercar a los interlocutores. Las 
estrategias que utiliza para ello son: presentar las cosas favorablemente, 
mostrar interés por el otro, emplear formas personales e inclusivas (¿cómo 
nos fue?). 
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Una segunda propuesta que enfoca el análisis de la cortesía verbal se basa en la 

esencia misma de los actos de habla (“cortesía absoluta”), así, una orden siempre 

será una descortesía, mientras que un ofrecimiento será catalogado como un acto 

cortés.2 Por tanto, una acción será descortés si no existe algún beneficio para su 

destinatario. A partir de esta distinción, se distinguen cuatro tipos de actos 

posibles (Leech 1983, citado en Martínez 1997: 233): 

 

a) Actos corteses. Suponen un beneficio para el destinatario y un costo para el 
emisor: saludar, felicitar, agradecer, invitar, etcétera. 
 

b) Acciones indiferentes. No hay desequilibrio entre costo y beneficio para los 
interlocutores: informar, declarar, relatar, anunciar, etcétera. 
 

c) Acciones en conflicto con la cortesía. Suponen costos para el destinatario, 
lo cual debe compensarse con mediante fórmulas de cortesía: exhortar, 
pedir, ordenar, preguntar, etcétera.  
 

d) Acciones que atentan contra la relación entre los interlocutores, crean 
distancia (actos descorteses). Suponen costos para el destinatario: 
amenazar, acusar, reprender, insultar,  etcétera. 

 

Desde esta perspectiva, se proponen dos tipos de cortesía: la negativa, la cual 

consiste en minimizar la descortesía de los actos descorteses; y la positiva, la cual 

reside en maximizar la cortesía de los actos descorteses. En este marco, se 

proponen los siguientes principios para el logro de un acto cortés: 

 

 Máxima de tacto: suponga que el destinatario debe autorizar 

 Máxima de generosidad: maximice al destinatario 

 Máxima de aprobación: minimice el desprecie por el destinatario, 

maximice su aprecio 

 Máxima de modestia: minimice el aprecio por sí mismo 

 Máxima de acuerdo: minimice el desacuerdo por el destinatario, 

maximice su acuerdo 
                                                 
2 En ciertos contextos el uso de imperativos resulta un acto común, por ejemplo en el ámbito de la enseñanza 
se acepta plenamente que la persona que enseña dé órdenes al aprendiz sin que sea considerado este tipo de 
acto como una transgresión a las normas de la cortesía; la mamá al hijo, el médico al enfermo, pero en el 
discurso de la negociación las órdenes son consideradas como descorteses. 
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 Máxima de simpatía: minimice la antipatía hacia el destinatario, 

maximice la simpatía 

 
Esta serie de normas están encaminadas, pues, a mantener el equilibrio social y 

las relaciones amistosas entre los interlocutores, ello crearía condiciones propicias 

para que cualquier tipo de interacción verbal se realice favorablemente.  

De este modo, se evidencia cómo la cortesía verbal se integra a estructuras 

mayores, no opera de modo autónomo. Dentro del proceso de negociación, la 

cortesía refuerza la imagen positiva del hablante, y le permite un mejor 

cumplimiento de ese rol social. 

 
Una de las propuestas más aceptadas para comprender y analizar las estrategias 

de cortesía lingüística es aquella que concibe  la comunicación como una actividad 

en la cual, por un lado, los interlocutores poseen objetivos que deben alcanzar, y 

por el otro, los interlocutores poseen una imagen pública que deben conservar. 

Esa imagen, según esta propuesta, se ve amenazada en toda interacción verbal, 

por ello, es necesario recurrir a estrategias de cortesía que permitan 

salvaguardarla.3 De este modo, dentro de una comunicación verbal, además de la 

información que se transmite, también se comunica la idea de que se ha sido o no 

cortés y, por tanto, se refuerza o no la imagen positiva de los interlocutores (Brown 

y Levinson 1978, citado en Trujillo 2004: 129-135).  

 

Tres son las variables contextuales que ―según Brown y Levinson― regulan las 

fórmulas  de cortesía: la distancia social entre los interlocutores (grado de 

familiaridad), el poder relativo de ambos y el grado de imposición relativo del acto 

sobre la imagen del oyente. Estos factores permiten calcular la afectación de la 

imagen del destinatario. Por ejemplo, un hablante se basa en la distancia social 

que existe entre él y su interlocutor para emitir o no una orden (“debemos decir ya 

                                                 
3 Esta propuesta aunque es aceptada en general, ha recibido algunas críticas, la más recurrente es el 
cuestionamiento al concepto de “imagen”  y al hecho de concebirla amenazada dentro de una interacción 
verbal; conceptos que  no pueden ser tratados como universales. Para una descripción más detallada de las 
críticas a esta propuesta véase Placencia y Bravo 2002:11-15. 
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basta a las autoridades y políticos que se escudan en un doble discurso y no 

cumplen su labor”4). Si decide hacerlo habrá dañado la imagen de su interlocutor, 

pues se habrá colocado socialmente por encima de él, lo cual resulta una 

descortesía. Por el contrario si la orden se da de forma indirecta, a través de una 

petición, las estrategias de cortesía se hacen patentes (al utilizar el verbo “pedir” el 

hablante se somete a la decisión del oyente. A su vez la fórmula “por favor” 

coacciona al oyente a otorgar el permiso) y se brinda una concesión a la imagen 

pública del interlocutor.  

 

Esta propuesta distingue entre cortesía negativa y positiva. La primera se origina 

en el deseo de controlar nuestra imagen, mantenerla socialmente, y en la 

pretensión permanente de querer manejar la situación. Así pues, son varias las 

estrategias de cortesía negativa encaminadas a suavizar la dominación que 

pretende el hablante sobre el oyente, entre ellas se registran las siguientes:  

 

a) Ser indirecto (“Las oportunidades no pasan dos veces”) 
b) No ser categórico (“tal vez sea la mejor propuesta”) 
c) Ser pesimista (“Ya sé que hoy quizá no le interese…”) 
d) Minimizar la amenaza (“tal vez sea la mejor propuesta”) 
e) Pedir disculpas (“Siento interrumpir…”) 
f) Impersonalizar (“Tal vez sea la mejor propuesta”) 
g) Expresar que la amenaza es una regla general (“Es una política de la 

empresa”) 
h) Expresar la deuda (“Agradezco de antemano tu colaboración”) 

 

Por su parte la cortesía positiva se encamina a lograr la atención y la buena 

disposición del otro, además de reforzar su imagen. Para lograrlo suelen utilizarse 

estrategias como las siguientes: 

 

a) Desearle al interlocutor características deseadas para uno mismo (“buenos 
días”, “salud”, “bienvenido”). 

b) Atenuar la disconformidad con su discurso (“estoy de acuerdo, pero…”). 

                                                 
Fragmento del discurso de Felipe Calderón frente a empresarios en Torreón, Coahuila. 13 de abril de 
2011. El acto descortés se incrementa si retomamos el contexto: este discurso es la respuesta que Calderón da 
a Javier Sicilia ante el “ya basta” que éste había enunciado a partir del incremento de inseguridad social. 
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c) Empleo de referencias inclusivas (“¿cómo estamos?”, (“la situación se nos 
presenta difícil”). 

d) Repetición de palabras para mostrar empatía (“eso le pasa a cualquiera, es 
cierto, le pasa a cualquiera”). 

 
Así pues, las estrategias verbales de cortesía positiva y cortesía negativa son 

fórmulas conscientes e intencionales que buscan determinados fines 

comunicativos, y sobre todo,  ayudan a constituir una imagen socialmente positiva 

de los interlocutores.  

 

Por ello, la cortesía verbal resulta un elemento relevante en el ámbito político, es  

utilizada como una herramienta estratégica de lucha (Bolívar, 2005: 275). Veamos 

un ejemplo. Desde que Felipe Calderón llega a la presidencia de México (2006)  

emprende una lucha (guerra llaman algunos) contra el crimen organizado. Para 

ello, ha desplegado al ejército en diversos estados de la República Mexicana. En 

este enfrentamiento han muerto civiles. Una de las muertes más recientes5 tuvo 

un seguimiento importante por los medios, pues se trataba del hijo de un poeta 

mexicano: Javier Sicilia. Este hecho originó que Javier Sicilia emprendiera una 

serie de reclamos, una lucha con el fin de incidir en el cambio de estrategia del 

gobierno federal. Este es el contexto en el cual se documentan las siguientes 

declaraciones:  

 

Javier Sicilia: 
(1) ¡Ya basta! de vivir con miedo y de esperar a que se nos entregue cualquier cosa como res-

puesta a nuestros reclamos…¡Ya basta! a la ola de asesinatos hacia los jóvenes. 
 

(2)  “Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a 
ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen 
los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación”.6  

 
El rector de la UNAM, José Narro aseguró:  

(3) este llamado de “Ya basta” fue lanzado desde hace tiempo, sin obtener respuesta alguna y 
mucho menos un freno a las acciones para evitar que el problema crezca y sigan muriendo 
civiles inocentes en esta lucha. 
 

                                                 
5 El cuerpo del joven fue encontrado el lunes 28 de marzo en Cuernavaca, Morelos, México, junto 
con los cuerpos de otras seis personas. 
6 Carta abierta de Javier Sicilia. Esta carta se publica en la edición 1976 de la revista Proceso 
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Marcelo Ebrard, Jefe del Gobierno Capitalino, declaró que:  
(4) es necesario un proyecto integral que corrija los grandes desequilibrios que tiene la 

sociedad y que será solo la educación la que termine con esto, concluyó indicando que el 
“Ya basta” está dirigido a los responsables de hacer cumplir la ley. 
 

El Gobernador Enrique Peña Nieto señaló al respecto que:  
 

(5) "Se trata de armonizar los esfuerzos de las distintas instituciones del Estado mexicano, de 
lograr una mayor coordinación entre niveles de Gobierno, y redefinir con toda claridad, 
sobre todo en el combate a la violencia, cuáles serán las nuevas estrategias o cómo 
ampliamos las que se han venido siguiendo, que resulte con mayor eficacia".  

 
La respuesta de Calderón frente a todas estas declaraciones fue la siguiente:  

(6) “Por eso estoy de acuerdo que debemos decir ya basta, ya basta a los criminales, a los 
enemigos de México. Debemos decir también ya basta a quienes optan por la inacción, la 
apatía y la indolencia, debemos decir ya basta a las autoridades y políticos que se escudan 
en un doble discurso y no cumplen su labor, a quienes pretenden aprovechar el dolor de 
las víctimas para alimentar sus intereses de cualquier índole y a quienes quieren ver a 
México dividido, y por eso no descansan sembrando el encono, el miedo, la duda o el odio 
entre los mexicanos”. 

 

 
Esta serie de declaraciones nos permiten observar la forma en que se manifiesta 

la descortesía como una herramienta de lucha ideológica. 

En el fragmento (1) encontramos inmediatamente una orden (¡ya basta!), enfática, 

expresiva sin atenuación de por medio y un reclamo a la clase política dirigente, 

representada por el presidente de la República. La descortesía se hace evidente al 

dirigirse hacia una entidad que se encuentra en un nivel de poder más arriba que 

el interlocutor, aunque si consideramos parámetros como los de sinceridad, 

justicia, Sicilia es conceptualizado por arriba de la clase política. 

 

En (2) nos encontramos con la fórmula lingüística “Estamos hasta la madre”, la 

cual rompe con toda cordialidad, se interpreta siempre como descortesía y, de 

acurdo al contexto, cobra diferentes sentidos (actos perlocutivos): reclamar, hacer 

sentir mal, amenazar…, el contexto no deja lugar a dudas, la expresión está 

dirigida a la clase política dirigente. El reclamo también es evidente: los políticos 

no han trabajado en las prioridades del país, sólo les interesa el poder. 

 

En el ejemplo (3) observamos otro acto de reclamo. El rector de la UNAM señala 

que ante la exigencia “no se ha obtenido respuesta alguna”, “siguen muriendo 
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civiles”, “el problema sigue creciendo”; nuevamente no existe ninguna atenuación, 

pues se trata justo de ello: de hacer evidente la no acción del gobierno, se busca 

deslegitimar su proceder.  

 

Ebrard, por su parte (ejemplo4), destaca, de manera indirecta, atenuante, que no 

exista un plan integral. Asimismo, de forma indirecta, manifiesta su desacuerdo 

con las acciones del gobierno federal, al señalar la educación como un medio para 

contrarrestar la delincuencia, elemento que el gobierno federal no ha integrado a 

su estrategia de lucha. En estas declaraciones observamos que Ebrard  mantiene 

el código de la cortesía al atenuar sus críticas.  

 

El discurso de Peña Nieto refleja también varios atenuantes: se busca, sobre todo, 

conservar una imagen positiva, el hablante se cuida de no ser conceptualizado 

como una persona agresiva. De forma muy atenuada, pues lo hace mediante 

actos indirectos, implícitos, señala que la estrategia no ha funcionado. 

 

Por último tenemos la respuesta que Calderón ofrece. Observamos, que rechaza 

los reclamos y la petición de cambio de estrategia (“debemos decir ya basta a los 

criminales” implícito: no a mí); reclama, de forma atenuada pues es un reclamo 

indirecto, a la clase política (seguramente a los gobernadores, y con ello 

deslegitima su quehacer) al señalar hay “quienes optan por la inacción”. Acusa a 

los políticos de oposición de “querer a México dividido”, busca legitimarse 

mediante el implícito de que él busca a un México unido. Califica a todo el que no 

está de acuerdo con su posición como sembradores de encono, miedo, duda y 

odio entre los mexicanos. Nueva legitimación mediante implícito: él busca todo lo 

contrario. 

 

Mediante estos ejemplos podemos observar que la descortesía tiene un valor 

ideológico y cumple las siguientes funciones dentro del ámbito político (Chilton y 

Shaffener, en Bolívar, 2005: 280) 

1. La coerción 
2. La resistencia 
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3. La oposición y la protesta 
4. El encubrimiento 
5. La legitimación y la deslegitimación 

 
Mediante los actos descorteses se imponen patrones de comportamiento con fines 

políticos. Por lo que Bolívar (2005) propone examinar todo acto de descortesía en 

el ámbito político siempre con relación a  las acciones políticas de todos los 

actores y desde una perspectiva histórica, contextual.  

 
 
Conclusiones 

1. Para que se dé la cortesía verbal se requiere de una serie de elementos 
extralingüísticos que lleven al interlocutor a interpretarla como tal y no como 
otro tipo de acto o con otro tipo de finalidad.  

 
2. Las estrategias de cortesía verbal responden a mantener una imagen 

positiva del hablante.  
 

3. Tres son los principales factores contextuales que inciden en la aparición de 
actos corteses y descorteses: la distancia social entre los interlocutores, el 
poder relativo de ambos y el grado de imposición relativo del acto sobre la 
imagen del oyente. 
 

4. En el ámbito político, la descortesía se convierte en una herramienta 
ideológica que permite: la coerción, la resistencia, la protesta, la 
legitimación y la deslegitimación, por lo que debe analizarse siempre con 
relación a una finalidad. 
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El discurso periodístico de divulgación de la ciencia durante la epidemia de 

influenza humana A H1N1 

María de Lourdes Torres Camargo  
camargo.lourdes@gmail.com 
Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Resumen 

A dos años de brote epidémico de influenza humana A H1N1, resulta conveniente 

reflexionar sobre este acontecimiento social, científico y periodístico que trastocó la 

vida pública y privada de sus habitantes. Se debe destacar que fue a través de los 

medios de comunicación masiva, donde la población recibió información e 

indicaciones sobre las medidas a seguir para enfrentar ese virus desconocido.  

Como afirma Teun van Dijk, las notas informativas son un tipo de discurso 

periodístico con características particulares a cada medio que lo produce; en este 

sentido para la presente ponencia nos centraremos en aquellas publicadas, los 

días 24 abril, 28 abril y 4 de mayo en los diarios: Reforma, La Jornada, El 

Universal, Excélsior y Milenio Diario. 

Para este análisis se parte de la hipótesis que se debe emplear la divulgación de la 

ciencia para informar a la población sobre acontecimientos sociales de naturaleza 

científica y médica, que le permitan actuar en consecuencia. Con esta mirada 

abordamos nuestro objeto de estudio, las notas informativas, a través del Análisis 

Crítico del Discurso (ACD); dentro de esta corriente, Teun A. van Dijk tiene una 

propuesta de análisis discursivo, donde se estudian los contenidos de estos textos 

a partir de un análisis estructural (macro y micro) del discurso. 

En esta ponencia se presentan los primeros resultados del análisis de las 

macroestructuras del discurso y la caracterización de cada uno de los diarios como 

sujetos de enunciación.  
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Palabras clave: divulgación de la ciencia, epidemia, influenza A H1N1, análisis del 

discurso, enunciación  

A two-year outbreak of swine flu A H1N1, it is worth reflecting on this event, social, 

scientific and journalistic upset the public and private life of its people.  

It should be noted that it was through the mass media, where people received 

information and instructions on steps to follow to deal with this unknown virus then 

in April 2009.  

As Teun A. van Dijk said, the news are a kind of journalistic discourse with 

particular characteristics of each mass media that produces, in this sense for the 

present paper we focus on those published, on April 24, 28 April and 4 May at 

newspapers, Reforma, La Jornada, El Universal, Excelsior and Milenio Diario. In 

particular we chose these three days for the following reasons:  

• April 24, announcing the presence of a new influenza virus.  

• April 28, the World Health Organization (WHO) determined that swine flu 

epidemic was already an eminent pandemic.  

• April 4, are disclosed health measures to return to school activities, 

employment and social activities.  

In all three cases we assume that you should use the popularization of science to 

inform the population about social events and medical scientific nature, which allow 

them to act accordingly. With this view we approach our object of study, briefing 

notes, through Critical Discourse Analysis (CDA); in this current, Teun A. van Dijk 

has a proposal of discourse analysis, which examines the contents of these texts 

from structural analysis (macro and micro). 

In this paper present the first results of the macro-analysis of the corpus, and 

characterize each journal as enunciation’s subjects. 

Keywords: popularization of science, epidemic, swine flu A H1N1, discourse 

analysis and statement. 
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La epidemia presente en diarios mexicanos 

Noventa por ciento de la información científica y técnica que reciben los ciudadanos 

les llega básicamente a través de los medios de comunicación, advierte la 

investigación Science and the Media, realizada por The Royal Institution of Great 

Britain’s Science Media Center1. En nuestro país, el Distrito Federal y Veracruz son 

las entidades que cuentan con siete diarios que publican información de ciencia y 

tecnología2.  

 

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, La ciencia, la tecnología y la innovación como noticia. Los retos de la 

comunicación pública. Acapulco, Guerrero, 22 de Mayo de 2009. 

                                                        
1 Moreno Castro, Carolina.  “La  Información Científico‐Técnica” en Fernández del Moral,  Javier.  (2004),    
Periodismo Especializado, Ariel, España. pp. 239.  
2 Para más detalles, ver el Anexo 1. 
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Para esta investigación tomaremos en cuenta solamente al Distrito Federal y a los 

siguientes cinco diarios: El Universal, La Jornada, Reforma Corazón de México, 

Milenio Diario y Excélsior3. Este último fue considerado como el diario que publicó 

más informaciones durante el 2009, año de la epidemia y pandemia, seguido por 

Reforma Corazón de México y La Crónica de Hoy. 

El primer seguimiento de las notas de primera plana y, en su caso, las derivadas de 

éstas, se realizó a través del análisis de contenido, en el periodo comprendido 

entre el 24 de abril hasta 7 de mayo del 2009, cuyos resultados se presentaron el 

año pasado en AMIC. 

Basta recordar que las dos semanas de la emergencia epidemiológica de influenza 

A H1N1 las consideraremos como un acontecimiento noticioso que requería el 

empleo de la divulgación de la ciencia para la elaboración de las informaciones 

periodísticas con contenido científico y tecnológico. Las categorías consideradas 

para este estudio fueron:  

1. Fecha. 
2. Titular. 
3.  Antetítulo. 
4.  Balazo(s)/Sumario.  
5. Llamada.  
6. Autor/Autora.  
7. Corresponsal.  
8. Con información de.  
9. Sección. 
10. Cabeza interior. 
11. Antetítulo interior.  
12. Balazo(s) interior(es)/Sumario. 
13. Fuente

                                                       

. 

 
3  En  el  estudio  elaborado  por  el  Foro  Científico  y  Tecnológico,  además  de  esos  cinco  diarios,  también 
contemplan El Financiero y La Crónica de Hoy. Ver el mismo apartado. 
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14. Fuente implícita/explícita.  
15. Fuente científica.  
16. Información complementaria.  
17. Infografía.  
18. Núm. Contagios-infectados. 
19. Núm. Muestras.  
20. Núm. Muestras procesadas.  
21. Núm. Decesos.  
22. Términos científicos.  
23. Con información científica. 
24. Evento. 
25. Tema/Tópico.  

Los temas o tópicos más representativos de los diarios se desglosan a 

continuación.  

• 24 abril: Suspensión de clases en todos los niveles y 

recomendaciones sanitarias. 

• 25 abril: Cierre de centros de espectáculos. 

• 26 abril: Ampliación de la suspensión de clases hasta el 6 de mayo. 

• 27 abril: Empresarios molestos. 

• 28 abril: Organización Mundial de la Salud eleva la alerta. 

• 29 abril: Representantes de las industrias restaurantera, hotelera y 

entretenimiento consideran a las medidas como excesivas. 

• 30 abril: Calderón invita a no salir de puente. 

• 1 mayo: La población y tiendas departamentales no hace caso a las 

medidas sanitarias. 

• 2 mayo: La epidemia se extiende a otros estados, los capitalinos 

sufren discriminación. 

• 3 mayo: Actos discriminatorios en China hacia mexicanos. 

• 4 mayo: Establecen medidas para la apertura de lugares públicos. 

• 5 mayo: Se estabilizan los contagios y buscan reactivar la economía. 
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• 6 mayo: Gobierno Federal aporta recursos para sufragar gastos y 

costos de la epidemia. 

• 7 mayo: Autoridades capitalinas pasan de naranja a amarillo el 

semáforo de alerta sanitaria. Se reanudan las actividades escolares y 

laborales. 

Se observa la tendencia de las informaciones a describir la situación de la 

epidemia. En los primeros nueve días la mayoría de las informaciones también se 

basó en cifras de personas contagiadas, internadas y decesos; al respecto un 

súbito cambio respecto a muertos y enfermos, ocasionó que el Secretario de Salud 

se justificara señalando a los Estados como responsables de la “maraña de cifras”.  

Información Científica 

La piedra angular de la investigación4 es encontrar información científica, entendida 

como aquella que explicaba la anatomía y fisiología del virus, aportaba elementos 

para la comprensión del acontecimiento, como la definición de las fases para una 

pandemia y empleaba fuentes científicas, por ejemplo, entrevistas con 

investigadores, documentos difundidos por Centros de Investigación, Institutos de 

Ciencia y Tecnología y/o Organismos de Salud. Mismos que estuvieran claramente 

identificados. 

Con esta perspectiva se analizó el contenido del corpus de 70 notas informativas 

de primera plana de los diarios, anteriormente citados, junto con su nota informativa 

secundaria, en caso de ser así. También se observó la existencia de información 

complementaria e infografías que acompañarán a las notas informativas principales 

o las secundarias, es decir que se ubicarán en primeras planas o interiores.  

En este sentido podemos s

                                                       

eñalar lo siguiente: 

 
4 La presente ponencia forma parte de una investigación en proceso y forma parte de los estudios de Maestría 
n Comunicación, realizada en el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas 
 Sociales, UNAM con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

e
y
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1. Únicamente los días 24, 25, 26 y 28 de abril y el 4 de mayo se 

publicaron algunos contenidos científicos.  

2. El 24 de abril y 28 de abril, los cinco diarios publicaron alguna 

información con tintes científicos; el 25, únicamente Milenio Diario; 26, 

solamente La Jornada, y el 4 de mayo, dos diarios, El Universal y 

Reforma Corazón de México, publicaron alguna información científica. 

Diario Día Mes 
El Universal 4 5 
  24 4 
  28 4 
Excélsior 24 4 
  28 4 
La Jornada 24 4 
  26 4 
  28 4 
Milenio Diario 25 4 
  28 4 
Reforma, Corazón de México 4 5 
  24 4 
  28 4 
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Con base en estos datos se decidió reducir el corpus a tres días. En particular se 

eligieron por las siguientes razones: 

• 24 de abril, se anuncia la presencia de un nuevo virus de influenza, los 

cuatro diarios. 

• 28 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que la 

epidemia de influenza era ya una eminente pandemia.  

• 4 abril, se dan a conocer las medidas sanitarias para regresar a las 

actividades laborales, sociales y escolares. 

En estos tres casos se parte de la hipótesis que se debe emplear la divulgación de 

la ciencia para informar a la población sobre acontecimientos sociales de 

naturaleza científica y médica, que le permitan actuar en consecuencia.  

En particular cada uno de los diarios5 se orientaron a los siguientes temas por día: 

24 abril  

• M: Anuncio del cierre de escuelas y guarderías, recomendaciones para el 

cuidado de la salud. 

• E: Suspenden el viernes las clases en todos los niveles, recomendaciones 

sanitarias por el nuevo virus de influenza. 

• R: Suspenden clases por influenza, explican cómo es, el diario habia 

informado previamente del brote OMS eleva la alerta de 3 a 4. 

• J: Suspensión de clases por epidemia de influenza. 

• U: Suspensión de clases por epidemia de influenza, recomendaciones de 

salud. 

28 abril 

• M: Se reúne la OMS para elevar la alerta, se promueve la producción de 

los síntomas de la influenza. vacunas, presentan 

                                                        
5 Nomenclaturas: M: Milenio, E: Excélsior, R: Reforma, J: La Jornada y U: El Universal. 
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• E: OMS eleva la alerta a 4 por la expansión del virus A H1N1, explican que 

es la fase 4. 

• R: OMS eleva alerta de 3 a 4. 

• J: OMS explica las fases para llegar a una pandemia. 

• U: Los casos de influenza se propagan a otros estados de la república, se 

plantea general vacuna en 6 meses. 

4 mayo 

• M: Calderón exigió respeto a los connacionales en el extranjero, el virus 

AH1N1 no es un invento, se han tomado las medidas adecuadas. 

• E: Restaurantes y giros comerciales iniciarán labores el miércoles 6 de 

mayo, Calderón adelantó el retorno paulatino a la normalidad, se establecen 

medidas de higiene. 

• R: Se establecen medidas para la apertura de lugares públicos, distancias 

entre comensales y butacas de cine 

• J: El sector restaurantero y otros giros reanudan actividades el miércoles, se 

decidirá la fecha para el regreso a clases. 

• U: La epidemia en fase de descenso, la OMS recomienda no bajar la guardia 

Fuente general y científica utilizada para la recopilación de información 

Se identificaron, durante el estudio, un total de 13 fuentes vivas, cuatro 

organizaciones y/o centros de investigación o agencias informativas y una fuente 

documental, estas nos sirven para conocer el origen de la información presentada 

en las notas informativas.  

Gaye Tuchman afirma que “las noticias son un producto de transacciones entre 

periodistas y sus fuentes. La fuente principal de la realidad para las noticias no es 

lo que se muestra o lo que ocurre en el mundo real. La realidad de las noticias está 

incrustada en la naturaleza y en el tipo de relaciones sociales y culturales que se 

desarrollan entre periodistas y sus fuentes, y en la política de conocimiento que 

aparece en cada ronda de noticias específicas”. 
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Las fuentes vivas más recurridas para la cobertura de este acontecimiento fueron 

en su mayoría servidores públicos y empresarios. En menor caso servidoras 

públicas, nacionales. La fuente viva que recibió más cobertura fue José Ángel 

Córdova Villalobos, secretario de Salud que presidió todas las conferencias de 

prensa del Gobierno Federal.  

También las agencias informativas desempeñaron un papel importante para la 

cobertura internacional, sobre todo, respecto a las declaraciones de Margaret 

Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud y Keiji Fukuda, 

director adjunto. Salvo en el caso de Reforma. Corazón de México que contó con 

su propio corresponsal Inder Bugarin. 

Es importante mencionar que en ocasiones la información señalaba a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), sin manifestar el nombre de la fuente 

viva o también Keiji Fukuda era el que aparecía como la fuente en lugar de la titular 

de la OMS, como una forma de delegar su autoridad ante este acontecimiento 

apremiante. 

Fuentes Núm 
José Ángel Córdova 
Villalobos 10 
OMS 3 
Keiji Fukuda 3 
Felipe Calderón 
Hinojosa 3 
CCD 2 
Paul Conneally 1 
Patricia Espinoza 1 
OPS 1 
Miguel Ángel Lezama 1 
Margaret Chan 1 
Luis Ignacio Sánchez 1 
Joaquín López Dóriga 1 
Internet 1 
Fuentes Extraoficiales 1 
Ban Ki-Mun 1 
Armando Ahued Ortega 1 
Agencias 1 
Adriana Pérez Cañedo 1 
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En relación con las fuentes científicas, podemos indicar que la mayoría de las 

veces no se especifica de dónde se ha obtenido la información. 

Fuentes Científicas Núm 
No especificado 10 
OMS 3 
CCD 1 
Fuente Extraoficial 1 
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Asimismo también abordamos nuestro objeto de estudio, un total de 15 notas 

informativas, a través del Análisis Crítico del Discurso (ACD). Dentro de esta 

corriente, Teun A. van Dijk tiene una propuesta de análisis discursivo, donde se 

estudian los contenidos de estos textos a partir de un análisis estructural (macro y 

micro) del discurso. 

Presentamos la primera parte del análisis, las macroestructuras6 del discurso de 

los diarios por día: 

24 de abril de 2009 

El Universal 

Titular de primera plana: Paran clases por influenza. 

M Por nuevo virus de influenza han fallecido personas, se suspenden actividades 

en las escuelas para prevenir y evitar que se propague la enfermedad, se les dan 

recomendaciones a la población. 

Cabeza interior: Epidemia de influenza ataca a México: Salud 

M Por un nuevo virus, el país vive una epidemia de influenza, suspenden 

actividades. El gobierno federal obligado a difundir medidas extraordinarias para 

evitar la propagación. 

Reforma 

Titular Primera Plana: Suspenden clases 

M Suspensión de clases para evitar nuevos casos de influenza provocada por cepa 

H1N1, autoridades locales y federales establecen recomendaciones a la población. 

 

                                                        
6 Nomenclatura: M: macroestructura. 
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Excélsior 

Titular Primera Plana: Suspenden clases por epidemia de influenza 

M Suspenden clases por nuevo virus de influenza, autoridades federales dan a 

conocer los síntomas y recomendaciones a la población. 

La Jornada 

Titular Primera Plana: Paran clases en DF y Edomex por la influenza  

Cabeza interior: Paran clases en DF y Edomex por la epidemia de influenza 

M Se suspenden clases por virus de influenza, se dan a conocer los síntomas y 

recomendaciones a la población. 

Milenio 

Titular Primera Plana: Cierran escuelas por emergencia sanitaria 

Cabeza Interior: Cancelan clases por influenza 

M Ante brote de influenza se suspenden clases, autoridades dan a conocer 

medidas de prevención y síntomas. 

28 de abril de 2009 

El Universal 

Titular de primera plana: Paro nacional de clases; virus brinca a más países 

M Se eleva el nivel de alerta pandémica de 3 a 4 debido a la expansión de la 

epidemia de influenza porcina a países europeos, suspensión nacional de clases. 

Cabeza interior: Paran clases en el país; vacuna, en 6 meses: Ssa 
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M Incremento de muertes en el momento álgido de la epidemia ocasiona 

suspensión total de clases en el país, posible paralizar actividades en el DF. 

Reforma 

Titular Primera Plana: Suspenden clases 

M OMS eleva alerta de 3 a 4 al confirmarse la presencia del virus en otros países, 

trasmisión de persona a persona, el virus se ha expandido a varios países. 

Excélsior 

Titular Primera Plana: Sube la alerta mundial 

M OMS eleva alerta a 4, la influenza porcina a un paso de pandemia, 13 países con 

enfermos sospechosos. Se extiende a todo el país la suspensión de clases. 

La Jornada 

Titular Primera Plana: En la antesala de la pandemia: OMS 

Cabeza interior: Eleva la OMS a fase 4 la alerta por influenza porcina en 
México 

M OMS eleva la alerta de 3 a 4, riesgo de pandemia de influenza porcina. Países 

pobres en mayor riesgo. 

Milenio 

Titular Primera Plana: Ya es nivel 4; "inútil cerrar fronteras": OMS  

Cabeza Interior: Sube la OMS a 4 el nivel de alerta 

M Los gobiernos mitigar la influenza porcina, OMS eleva alerta pandémica al 

verificar que el virus A H1N1 se trasmite de persona a persona. 
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4 de mayo de 2009 

El Universal 

Titular de primera plana: Epidemia llega a "fase de descenso" 

M Evolución de la epidemia de influenza A H1N1 en descenso, dan a conocer 

lineamientos para reanudación de actividades. OMS no bajar la guarda, virus 

puede retomar fuerza en invierno. 

Cabeza interior: Epidemia declina pero se extiende  

M Se reanudan actividades el 6 de mayo, pero se establecen medidas para 

prevenir la transmisión del virus. Epidemia en fase de descenso, presente en 23 

estados. 

Reforma 

Titular Primera Plana: Ponen restricciones 

M SSA plantea restricciones y recomendaciones para la reanudación de 

actividades. 

Excélsior 

Titular Primera Plana: Fijan reglas para reanudar labores 

M Hasta que se dé completamente de alta al país de la epidemia de influenza A 

H1N1, retorno estará acompañado de estas nuevas reglas que buscan evitar el 

recrudecimiento de la crisis sanitaria. 
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La Jornada 

Titular Primera Plana: En la antesala de la pandemia: OMS 

Cabeza interior: Eleva la OMS a fase 4 la alerta por influenza porcina en 
México 

M OMS eleva la alerta de 3 a 4, riesgo de pandemia de influenza porcina. Países 

pobres en mayor riesgo. 

Milenio 

Titular Primera Plana: Ya es nivel 4; "inútil cerrar fronteras": OMS  

Cabeza Interior: Sube la OMS a 4 el nivel de alerta 

M Los gobiernos mitigar la influenza porcina, OMS eleva alerta pandémica al 

verificar que el virus A H1N1 se trasmite de persona a persona. 
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Construcción del héroe, enemigo y factores de riesgo en el manual de seguridad escolar de 

Nuevo, León. 

Abstract 

Actualmente vivimos en una situación donde los índices de actos violentos 

aumentan año con año, actos como: asaltos, robos, secuestros, granadazos y balaceras son 

comunes en México, la sociedad manifiesta percepciones cada vez más negativas sobre la 

seguridad pública.  

Los gobiernos estatales junto con la Secretaria de Educación Pública (SEP) han 

elaborado el manual de Protocolos de Seguridad Escolar, que orienta a los alumnos y 

profesores en caso de balacera y ataques del crimen organizado en estados como: Coahuila, 

Colima, Guerrero, Morelos y Nuevo León, lugares donde se ha reportado un mayor índice 

de muertes infantiles como resultado de los enfrentamientos policiacos contra el crimen 

organizado. 

El presente artículo busca identificar los elementos del discurso en los manuales de 

seguridad escolar, enfocándose principalmente en las secciones de disturbios o despliegues 

de fuerzas de seguridad y en amenaza de bomba en la escuela, identificando a los héroes, 

enemigos, así como situaciones de riesgo que se legitiman en dicho manual, se analizan 

elementos de territorialidad, situaciones de poder y acciones realizadas por los elementos 

de seguridad. 

Entre los principales hallazgos encontramos que el manual de seguridad escolar, 

realza la territorialidad de los estados, maneja situaciones de riesgo que condicionan el 

comportamiento de los niños y padres de familia, remarca las acciones que realizan los 3 

órdenes de Gobierno, el ejército y la marina. 

Palabras claves: Violencia, manuales de seguridad escolar, análisis del discurso. 
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Construcción del héroe, enemigo y factores de riesgo en el manual de seguridad escolar de 

Nuevo, León. 

La situación de incertidumbre y miedo que vive actualmente la ciudadanía, debido 

al creciente fenómeno de violencia e inseguridad pública en todo el país, fomenta que se 

desarrolle un “imaginario del miedo” el cuál Reguillo define como: “La indefensión 

experimentada como un dato cotidiano por los ciudadanos y ciudadanas, tanto frente a la 

impunidad de las autoridades o frente a su incapacidad para abatir los niveles de 

inseguridad, como frente a una violencia latente y amorfa cuyas fuentes no son 

objetivamente identificables, está dando paso a la reconfiguración de un discurso autoritario 

y a un incremento de los dispositivos de vigilancia y control en diferentes esferas de la vida 

social”. (Reguillo, 1997). 

Los Estados con mayor índice de violencia como: Coahuila, Colima, Guerrero, 

Morelos y Nuevo León, en coordinación con la Secretaria de Educación Pública (SEP), 

crearon el manual de Protocolos de Seguridad Escolar, que orienta a los alumnos y 

profesores en caso de balacera y ataques del crimen organizado. El Instrumento busca dar 

certidumbre y guiar normas de comportamiento en situaciones de violencia. 

Los manuales tienen una larga historia, Rodríguez (1996) plantea que se 

comenzaron a utilizar durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el manual y 

protocolo de seguridad escolar por su contenido se clasifica en manual de adiestramiento o 

instructivo que Rodríguez plantea que el objetivo es explicar las labores, los procesos y las 

rutinas de un puesto en particular […] El supuesto en el que se basa este tipo de manual es 

que el usuario sabe muy poco o nada de los que en él se explica (1996:62).  

En los manuales encontramos discursos “los cuales pueden ser considerados como 

prácticas sociales que inciden en situaciones concretas, influyendo en el contenido de 

nuestros conocimientos y en las representaciones que hacemos de la “realidad” (Cham, s/a). 

A través del análisis del Manual y Protocolo de Seguridad escolar se identificará como se 

representa el riesgo en dichos manuales, así como a los héroes y el enemigo.  

Para la realización del análisis del protocolo, nos centraremos en el manual del 

Estado de Nuevo León, lugar que muestra un aumento en muertes de niños en 
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enfrentamientos policiacos “Según el corresponsal de BBC Mundo en México, Alberto 

Nájar, en los últimos cinco años unos 900 menores de edad han muerto en enfrentamientos 

entre carteles de narcotráfico y en combates entre estas bandas y soldados y policías” 

(Nájar, 2010).  

Primer y segunda versión del  Manual y Protocolo de Seguridad Escolar 

 

1° Manual y Protocolo de Seguridad 

Escolar 

2° Manual y Protocolo de Seguridad 

Escolar 

  

 

En Nuevo León el Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, presentó el 21 de junio 

de 2010 en la secundaria número 20. “Eugenio Garza Sada”, el Manual y Protocolo de 

Seguridad Escolar. El manual se desarrollo en los ejes de Gobierno de Desarrollo Social, 

Calidad de Vida y Seguridad Integral, los organismos que participaron fueron: La 

Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección civil. 

El 15 de marzo de 2011 presentan la segunda versión del Manual y Protocolo de 

Seguridad Escolar, modifica los colores de la portada de blanco y verde, se cambia a color 
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gris, con letras blancas y amarillas,  se agregan símbolos de precaución, la hoja de 

contenido muestra un diseño, con color gris y una columna con los colores amarillo y negro 

de precaución,  la característica más notable es el aumento de hojas de 16 que presento el 

1° manual, al actual que cuenta con 23. 

Ambos manuales muestran los logos de Programa de Escuela Segura, Secretaría 

General de Gobierno, Dirección de Protección Civil de Nuevo León, Secretaría de 

Seguridad Pública de Nuevo León, Secretaria de Educación Pública. 

Su contenido es el siguiente: 

Contenido Primer Manual Segunda versión manual 

Aspectos generales Sí lo tiene Sí lo tiene 

Accidente o Lesión Sí lo tiene Sí lo tiene 

Protocolo en caso de 

Accidente o Lesión 

Sí lo tiene Sí lo tiene 

Amenaza de Bomba Sí lo tiene Sí lo tiene 

Contingencia Meteorológica Sí lo tiene Sí lo tiene 

Protocolo en caso de 

Contingencia Meteorológica 

Sí lo tiene Sí lo tiene 

Disturbio o Despliegue de 

Fuerzas de Seguridad 

Sí lo tiene Sí lo tiene 

Protocolo de Disturbio o 

Despliegue de Fuerzas de 

Seguridad 

Sí lo tiene Sí lo tiene 

Incendio en la escuela Sí lo tiene Sí lo tiene 

Protocolo en caso de 

Incendio 

Sí lo tiene Sí lo tiene 

Fuga de Gas u otro Químico Sí lo tiene Sí lo tiene 

Protocolo en caso de Fuga 

de Gas u otro Químico 

Sí lo tiene Sí lo tiene 

Seguro Médico Escolar No lo tiene Nuevo 
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Contra Accidentes 

Recomendaciones a los 

padre de familia ante una 

situación de emergencia 

No lo tiene Nuevo 

Recomendaciones a 

maestros y directores en 

caso de situaciones 

emergentes 

No lo tiene Nuevo 

Protocolo de flujo de 

información, comunicación 

y repuesta en su situaciones 

emergentes 

No lo tiene Nuevo 

Teléfonos de emergencia No lo tiene Nuevo 

 

Para el análisis del manual de seguridad escolar de Nuevo León para una 

descripción general, nos centraremos en el modelo de Van Dijk el Análisis del discurso 

crítico ADC plantea cuestiones sobre el modo en el que se despliegan estructuras 

específicas de discurso en la reproducción del dominio social (1999), nos centraremos en 

las siguientes categorías: 

A) Los miembros del grupo es decir, ¿Desde escriben el discurso? ¿a qué grupo 

pertenecen? ¿a qué institución? 

B) Relatos entre acción y proceso, a través de qué acciones forman los procesos sociales. 

C) Contexto y estructura social: es decir las situaciones sociales y las instituciones que las 

soportan. 

D) Representaciones sociomentales: La dimensión cognitiva. 

Posteriormente se identificará a los héroes que presenta el discurso: “Los héroes 

son necesarios para hacer posible que los ciudadanos encuentren sus propios ideales, su 

valor y la sabiduría en la sociedad, el héroe resume en sí mismo nuestras aspiraciones, 
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nuestros ideales, nuestras creencias. En el sentido más profundo, ha sido creado por 

nosotros; nace colectivamente como nuestro mito. Esto es lo que hace tan importante el 

heroísmo: refleja nuestro sentido de la identidad, a partir del cual se moldea nuestro propio 

heroísmo”. (May, 1992:52:58). 

Y por último se analiza la construcción del enemigo: “La imagen oscura del 

enemigo une al estado y a sus sujetos. Marca la dirección en la comparación. La figura del 

enemigo permite simbolizar toda la oscuridad y bajeza que sea necesaria a fin de que la 

constitución interna salga favorecida con la comparación y aparezca colocada en orden” 

(Pross, 1989: 62). 

Análisis del manual de seguridad escolar 

Miembros de un grupo: Las instituciones por las que habla el manual son las 

siguientes: La Secretaría de Educación, de Seguridad Pública y Protección Civil. Se 

observa la localización territorial, identifican a los “otros” estados como parte del todo, 

pero se concentran en su individualidad como estado, como lo muestra el siguiente párrafo: 

“Los acontecimientos que se han presentado en todo el territorio nacionales, de los 

cuales Nuevo León no está exento, con respecto a la problemática social y de seguridad, 

conlleva a adoptar medidas específicas para actuar ante una amenaza o contingencia”. 

“En algunas áreas de nuestro Estado, como son los municipios fronterizos y zonas 

conflictivas en el área metropolitana, se han dado casos de enfrentamientos entre grupos 

armados que ponen en riesgo a las personas a su alrededor”. 

Relaciones entre acción y proceso: Se nota en mayor cantidad las acciones que 

realizan las instituciones al servicio de la ciudadanía, mencionan lo hacen ellos: 

 Se debe de actuar con prontitud 

 Se despliega y utiliza una gran cantidad de horas/hombre, así como recursos 

de orden público, sin dejar a un lado el riesgo que tienen los prestadores de 

servicio para acudir en el menor tiempo posible al centro escolar. 
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 Es labor del directivo conminar a los padres a analizar bien las fuentes 

primarias de información, para tomar la mejor decisión 

 Esta misma dinámica social del combate a la delincuencia lleva consigo 

acciones de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, así 

como de los del Ejército y Marina, éstas se presentan mediante despliegues 

de seguridad de varios elementos armados en la vía pública o en casas cerca 

de las escuelas. 

 La labor como docentes es mantener la calma ante los niños y esperar 

instrucciones de los cuerpos de seguridad. 

 En todo momento el maestro calmará a los alumnos para que no entren en 

pánico 

Contexto y estructura social: El contexto de violencia es evidente con el siguiente párrafo:  

 Los acontecimientos que se han presentado en todo el territorio nacional, de los 

cuales Nuevo León no está exento, con respecto a la problemática social y de 

seguridad. 

 En algunas áreas de nuestro Estado, como lo son los municipios fronterizos y zonas 

conflictivas en el área metropolitana, se han dado casos de enfrentamientos entre 

grupos armados que ponen en riesgo a las personas a su alrededor. Por la cantidad 

de escuelas que tenemos en nuestro Estado existe la posibilidad que en las calles 

aledañas o en el perímetro de la escuela pueda presentarse un hecho delictivo, como 

los puede haber en cualquier otra vía de tránsito.  

Representaciones sociomentales:  

 Otro fenómenos social que se da es la psicosis colectiva que la comunidad escolar 

sufre por un rumor que se acrecenta cada vez que pasa de un interlocutor a otro, 

teniendo como consecuencia ausentismo y un grave estrés en los niños y maestros. 
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El Manual y Protocolo de Seguridad Escolar, en el discurso contiene oraciones 

relacionadas con el riesgo, describiendo situaciones peligrosas, generando la construcción 

social de riesgos,  a través de percepciones de riesgos. 

“La percepción del riesgo es en sí una construcción social, culturalmente 

determinada que no es lo mismo que construir socialmente riesgos. No son los riesgos los 

que se construyen culturalmente, sino su percepción. La construcción social de riesgos 

remite a la producción y reproducción de las condiciones de vulnerabilidad que definen y 

determinan la magnitud de los efectos antes la presencia de la amenaza natural; es por ello 

la principal responsable de los procesos de desastre” (García 2005:14). 

Situaciones de riesgo: 

 Sin dejar a un lado el riesgo que tienen los prestadores de servicio para acudir en el 

menor tiempo posible al centro escolar 

 En algunas áreas de nuestro Estado, como son los municipios fronterizos y zonas 

conflictivas en el área metropolitana, se han dado casos de enfrentamientos entre 

grupos armados que ponen en riesgo a las personas a su alrededor. 

 Éstas se presentan mediante despliegues de seguridad de varios elementos armados 

en la vía pública o en casas cerca de las escuelas, cuando estos domicilios se está 

realizando alguna acción o búsqueda o aseguramiento; la presencia de personas 

armadas, aunque sea para la protección de nosotros mismos, infunden temor e 

intranquilidad. 

 En el caso de un despliegue de seguridad, si es posible y no se corre ningún riesgo, 

hacer contacto con el personal de seguridad y seguir las instrucciones de manera 

precisa. 

 Si escuchan algunas detonaciones, evaluar la distancia de ellas, de sentirse en 

peligro, de inmediato  realizar el llamado de alerta y adoptar las medidas de 

seguridad descritas con posterioridad en este protocolo. 

 Evitar contacto visual con los agresores 
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 Evitar tomar video o fotografía (si la persona es vista haciendo esta acción puede 

provocar a los delincuentes). 

Enemigo: la característica principal del enemigo es que no se hace manifiesto, se habla de 

un ser que no se describe y que por lo tanto no es visible 

 La persona que reciba la amenaza debe de poner atención a todas las indicaciones de 

la persona, escuchar el timbre de voz, de qué sexo es, si manifiesta nerviosismo o 

risa, se escuchan otras personas con ella, etc. 

El Manual y Protocolo de Seguridad Escolar tiene nuevas secciones denominadas: 

“Recomendaciones a los padres de familia ante una situación de emergencia” así como 

“Recomendaciones a los maestros y directores en caso de situaciones emergentes”, a las 

primeras recomendaciones sólo se les dedico una hoja, poniendo de manifiesto la 

responsabilidad que tiene el padre de familia de confirmar si hay una situación de riesgo en 

la escuela. 

Las situaciones las manejan como situación de emergencia, no hablan sobre 

tiroteos o balaceras, aunque por las indicaciones que se especifican se sabe que se habla de 

lo mismo, se omite la acción y se evita llamarla por su nombre, incluyéndola en la categoría 

“situaciones de emergencia”. 

 

Concluimos presentando primero la estructura de jerarquía para dar instrucciones 

de qué hacer en “situaciones emergentes”, el profesor es la persona capacitada para dar las 

órdenes, los padres y niños deben de seguirlas, aunque al padre de familia se le da la 

libertad de tomar decisiones referente a llevarse a su hijo, la labor del docente es orientarlo 

para que tome la mejor decisión, los niños con capacidades diferentes son socorridos por el 

profesor o sus compañeros, el profesor debe de obedecer las instrucciones de la autoridad. 

El Manual y Protocolo de Información habla como estado Nuevo León, mostrando 

territorialidad, principalmente describe las situaciones de riesgo, se enfoca en describir las 

acciones que realizan los tres órdenes de Gobierno, el ejército y la marina, ellos representan 

a los héroes, en cambio el enemigo aparece ausente, se menciona lo menos posible como 
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“grupos armados” o “agresores”, los actos son manejados como “situaciones emergentes” 

cuando se sabe que son balacera  
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El discurso de la violencia de género en la película El lugar sin límites de 
Arturo Ripstein. 
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noesantosjimenez@hotmail.com 

 
 
Abstract 
Se analiza un filme mexicano desde el punto de vista del discurso de género (la 

identidad travesti y la gay) y su relación con la violencia de género y los 

comportamientos masculinos. Además, de cómo son abordados por uno de los 

autores más reconocidos del cine mexicano para descubrir cómo se construye el 

discurso cinematográfico y se representan nuevos personajes en el cine de los 

setentas en relación con la diversidad sexual a partir del cuestionamiento de la 

heterosexualidad dominante en El lugar sin Límites (1977) de Arturo Ripstein. Así 

como, el análisis de las técnicas cinematográficas y discursivas que se utilizan en: 

la imagen,  el sonido, la narración, la ideología y la creación de los personajes.  
 
Palabras clave: cine mexicano, género, discurso, violencia. 
 
Abstract 
It is analyzed films Mexican from the point of view gender theory ( identity travesty 

and gay) and its relation with gender violence and the masculine behaviors. In 

addition, of how they are boarded more by one of the authors recognized of the 

Mexican cinema to discover how the cinematographic speech is constructed and 

new personages in the cinema in relation to sexual diversity from the in The place 

without Limits (1977) of Arturo Ripstein. As well as, the analysis of the 

cinematographic techniques those are used in: the image, the sound, the narration, 

the ideology and the creation of the personages.  
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Key words: Mexican cinema, speech, violence. 
 
 
Cine mexicano y cine de autor 
El cine representa una parte importante de la cultura visual, si entendemos la 

cultura visual  como aquello que las personas sienten a través de la visión y la 

manera que la visión da forma al modo como vivimos nuestras vidas. El cine en 

este aspecto se encarga de presentar multiplicidad de representaciones sociales 

desde las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes, los ancianos.  También, de 

la representación de nuestra historia; nuestra nacionalidad, nuestra frontera y, por 

supuesto, la representación de los géneros: lo masculino, lo femenino y lo gay, 

que incluye a tanto a los hombres gays  y a las mujeres lesbianas. 

 El cine además se encarga de crear nuestra identidad, aquello que tenemos 

en relación con los otros y con lo que la persona piensa y cree acerca de sí 

mismo. Estas representaciones, sin embargo, están regidas por los géneros 

cinematográficos que van del thriller, al musical; del cine de aventuras al western; 

del cine de terror a la comedia romántica. Y en el caso de la cinematográfica 

nacional de la comedia ranchera al spaghetti western; del cine de rumberas al cine 

de luchadores.  Cuando el espectador cinematográfico entra a presenciar una 

película acepta las convenciones genéricas de aquello que le propone la industria 

cinematográfica.  

El realizador del filme representa otra de las claves de la lectura de un film 

en relación con una estilística personal que se articula con una visión de mundo 

ligada a las “obsesiones” de cada director, en un momento determinado. También, 

puede hablarse de un cine francés, iraní, mexicano, español o italiano, como 

representaciones globales de las identidades.  

En el caso del cine mexicano durante la década de los setentas surge una 

generación de nuevos directores tales como: Felipe Cazals, Jaime Humberto 

Hermosillo, Arturo Ripstein Jorge Fons y Paul Leduc, entre otros muchos. Esta 

nueva generación de directores  debuta durante el sexenio del presidente Luis 
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Echeverría y empiezan haciendo algunos trabajos independientes para luego 

abrirse paso dentro de la industria cinematográfica mexicana.  

Algunos de ellos provienen de la recientemente creada escuela de cine: el 

Centro de Estudios Cinematográficos o como en el caso de Ripstein el cual se 

había pasado gran parte de su adolescencia dentro de los sets de cine junto a su 

padre Alfredo Ripstein junior. Estos cineastas tienen la pretensión  de atraer 

nuevamente al público mexicano a las salas de cine, mediante  nuevos temas 

acerca de la clase media mexicana como: la vida de las mujeres, los problemas de 

los jóvenes, los asuntos políticos y sexuales. Así como, la renovación de los 

géneros cinematográficos los cuales se encontraban en una franca decadencia 

creativa.  

A la par de éstos directores surgen también nuevos guionistas, fotógrafos, 

sonidistas, músicos y actores. Pero sin lugar a dudas, lo que identifica a éstos 

cineastas es su voluntad de crear un “cine de autor” de carácter nacional que 

exprese sus concepciones acerca de la vida y del mundo. El cine de autor se 

caracteriza en que los cineastas  reflexionan acerca del arte cinematográfico y 

consideran artística la obra cuando existe una intención clara por producirla y 

según ciertas intenciones particulares que se expresan en la forma y el contenido. 

Es decir, cuenta con un proyecto y éste no se da por casualidad; se entrelaza, por 

supuesto, con un largo proceso creativo y una poética acerca del cine.  

Estos nuevos cineastas representan diferencias importantes con las 

generación anteriores de la denominada “época de oro del cine mexicano”: “El 

cine se volvió más crítico e incisivo y se mostró preocupado por temas sociales y 

políticos; los jóvenes de esos años asistieron a las salas de cine a ver retratada en 

la pantalla la realidad social de las clases media y baja mexicanas, a través de 

películas como El castillo de la pureza (1972) de Arturo Ripstein, Canoa (1975) de 

Felipe Cazals, La pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo (1975) y 

El rincón de las vírgenes (1972) de Alberto Isaac, entre otras. En ellas, los 

directores retrataron costumbres amorosas, sexuales y políticas de la realidad 

cotidiana mexicana. (Colligon, 210, pp.286) De este modo los medios de 

comunicación tuvieron un papel fundamental en la visión acerca de las identidades 
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de género y las representaciones de las identidades lésbico-gay. Sin lugar a dudas 

dos de los directores que representaron estos temas en pantalla fueron Hermosillo 

con Doña Herlinda y su Hijo (1984), y Arturo Ripstein con El Lugar sin límites 

(1977). De éste último realizador nos ocuparemos debido a que toca 

explícitamente el tema de la violencia y la homofobia en El lugar sin límites. Más 

recientemente,  el realizador Julián Hernández egresado del Centro Universitario 

de Estudios Cinematográficos ha continuado con la voluntad de hacer visible las 

relaciones sexuales y afectivas dentro de la comunidad  de jóvenes gay. Es por 

ello que nos centraremos en los caso de Arturo Ripstein como un cineasta 

preocupado en la representación de las nuevas identidades de género en el 

contexto del cine nacional.  

 
La violencia y el género 
La violencia es el acto en el cual interviene la fuerza para quebrantar la voluntad 

de una persona. Existen varios tipos de violencia la física, la psicológica, la 

simbólica, asesina, terrorista y de género. En primer lugar se debe hacer una 

delimitación de quienes son los sujetos y los objetos de la violencia. La violencia 

es siempre una expresión del poder mediante el empleo de la fuerza, que es muy 

difícil de definir, “porque hablar de violencia es hablar de todo un modo de 

organización social, de una serie de estructuras de pensamiento y acción, de 

deseos y realizaciones, de normas y trasgresiones. (Bérnardez, 2010.p.20)  

 A partir de la década de los ochentas el Estado y los medios de 

comunicación comienzan a preocuparse por la violencia contra las mujeres, así 

como la desigualdad entre lo femenino y lo masculino. Casos como los 

“femicidios” de Ciudad Juárez se ponen como  temas de interés para los medios 

de comunicación. Sin embargo, la información que se trasmitió resultaba sesgada 

al no definir a los causantes y hacerlo de una forma espectacular y en ocasiones 

hasta trivial. La cobertura de los casos de violencia de género, además, se 

encuentra marcada por los intereses comerciales y políticos de los medios que   

difunden las noticias. Poner casos de violencia de género en la agenda mediática 
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no garantiza la solución de los problemas de la desigualdad y de los problemas 

que existen entre los géneros.    

  Para Asunción Bernárdez especialista en cuestiones de género: “Es 

necesario un análisis crítico de la forma en que se está gestionando hoy la 

violencia de género en la esfera pública y su (re)formulación dentro de un marco 

más amplio que incluya otras formas de violencia que ya reivindicó el movimiento 

feminista, y que no sólo atañen a lo físico (también a lo simbólico) y a las mujeres, 

sino más bien a las relaciones conflictivas entre géneros, lo que incluye a los 

hombres y a otras subjetividades dominadas por la norma heteropatriarcal.” 

(Bérnardez, 210, p.34).  

Los estudios cinematográficos pueden ser un medio mediante el cual se 

pueda abordar una violencia más sutil y también menos estudiada como la 

violencia simbólica de género entre las subjetividades de los varones y el de las 

identidades gays en personajes como la Manuela y Gerardo protagonistas de los 

filmes de los cuales nos ocuparemos. Estos personajes, sin lugar a dudas, 

cuestionan y están en contra  de las normas patriarcales y heterosexuales 

convencionales, por lo que resultan excepcionales dentro de un  cine mexicano 

reproductor, por excelencia, de los estereotipos de lo femenino y de lo masculino. 

 
El caso de El lugar sin límites: Machismo y violencia. 
El prestigio que consigue Arturo Ripstein con El lugar sin límites es mayor que con 

sus anteriores películas debido a su éxito al interior del país como en el extranjero. 

En México El lugar sin límites (1977) gana dos premios Arieles de la Academia 

Mexicana de Cine; uno como mejor director y otro como mejor actor a Roberto 

Cobo. Además la película consigue permanecer más de cuatro semanas en 

cartelera, lo cual le garantiza al filme buenos ingresos económicos. Fuera de 

México gana el premio especial de San Sebastián en España, lo cual le permite a 

su realizador continuar con el apoyo estatal en sus siguientes proyectos 

cinematográficos.  

El lugar sin límites (1977) puede inscribirse dentro del cine nacional de los 

setentas que intenta romper con los tabúes de la sociedad mexicana de la época 
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tales como: la sexualidad explicita (todas las películas de Meche Carreño, Isela 

Vega y Valentín Trujillo ), el incesto (El castillo de la pureza 1977), el escándalo 

sacerdotal (La viuda negra , 1977 de Ripstein) , la homosexualidad (Las 

apariencias engañan , 1977 de Hermosillo), la nueva visión de la familia (El vuelo 

de la cigüeña , 1977 de Julián Pastor), la mujer (Retrato de una mujer casada 

(1979), de Alberto Bojórquez), la política (Cascabel, 1976 de Raúl Araiza), la 

revolución mexicana (Reed México Insurgente (1970), de Leduc) y la historia (El 

Santo oficio, 1973 de  Ripstein), de casi todas estas nuevas temáticas participa 

Arturo Ripstein como un director al cual le interesa cuestionar las costumbres de la 

sociedad mexicana de los años setentas. 

En la película El lugar sin límites (1977) los comportamientos masculinos 

evidencian una cultura llena de prejuicios patriarcales y machistas. Comencemos 

definiendo que entendemos por masculinidad: “Puesto que los significados de lo 

masculino en las distintas comunidades culturales están siempre en disputa y  

nunca son del todo estables, las personas que son sociabilizadas como hombres 

no viven su hombría como natural, homogénea, establecida para todos y para 

siempre, sino como un ansioso y continuo proceso de hacerse hombres a través 

de acciones y decisiones cotidianas que involucran la negociación la imposición y 

la disputa.” (Nuñez, 2007, p.169) 

Es decir, la masculinidad se establece en los grupos y las relaciones 

concretas que establecen los hombres entre ellos mismos y con las mujeres, 

lógicamente estos marcos son muy variables y están en dependencia con las 

relaciones geográficas y temporales. 

Otros factores que influyen en la construcción de la masculinidad, son las 

clases sociales, la raza, la etnia, la edad, las condiciones culturales y muchas 

otras. Por lo que podemos afirmar que el proyecto de la masculinidad no se lleva a 

cabo completamente en el sujeto; sino que depende de las acciones, decisiones y 

negociaciones que se lleva a cabo entre los sujetos sociales. 

Otro aspecto que también sería útil precisar en los estudios de la 

masculinidad  es que las  relaciones entre los géneros siempre están marcadas 

por relaciones de poder. Se ejerce un poder, una fuerza sobre unos sujetos sobre 
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otros; dependiendo de jerarquías de poder de tipo económico, cultural, liderazgo, 

fuerza, etc. Lo cual provoca lo que denominamos la violencia de género presente 

en el filme que analizaremos.   

 
Los personajes. Machos y travesti. 
En el pueblo de la película El lugar sin límites (1977) los personajes masculinos 

son  el cacique del pueblo don Alejo que quiere deshacerse de todos sus 

habitantes para poder venderlo. Éste personaje se niega a hacer su testamento 

aunque evidentemente está viejo y enfermo. Es de  destacar la importancia de 

Fernando Soler como don Alejo que ha representado al padre por excelencia junto 

con Sara García en el papel respectivo de la madre. En películas clásicas del cine 

mexicano como: La Casa del ogro (1938), Una familia de tantas (1948) o Cuando 

los hijos se van (1941) en sus dos versiones o el padre macho y dominante de 

Pedro Infante en La Oveja negra (1949) lo que lo convierte en todo un icono de la 

industria cinematográfica y el representante del padre por excelencia en el cine 

mexicano.  

 Don Alejo a pesar de su enfermedad y de su vejez es capaz de controlar al 

pueblo y a sus habitantes. Tiene la fuerza suficiente para imponerse sobre los 

demás. Aunque ellos no estén de acuerdo. Para Judith Butler (2005), reconocida 

feminista, la identidad masculina tendría un carácter plenamente preformativo y se 

relacionaría con complejas tecnologías de poder. En este marco pos-

estructuralista, la identidad genérica no es concebida como una esencia una 

verdad sobre el yo, sino como un artificio, una hechura, una construcción social e 

histórica, dentro de determinadas coordenadas discursivas.  

Para Guillermo Núñez Noriega destacado antropólogo la identidad 

masculina (se) refiere a las fronteras simbólicas del yo que han sido construidas a 

través de acciones, relaciones, objetos y atributos, disposiciones corporales y 

subjetivas que connotan hombría. La identidad masculina es una hechura en 

constante actualización, observación, actuación, performace, vigilancia, en la 

medida en que los significados simbólicos que erigen las fronteras nunca son 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



estables..., porque existe una lucha en el nivel de la significación de la 

masculinidad. (Nuñez, 2007, p.169) 

 Otro personaje masculino destacado es Octavio (Julián Pastor)  el cuñado 

de Pancho (Gonzalo Vega) el cual  ha pasado a  convertirse en un nuevo “padre” 

de Pancho debido a que éste no tiene familiares cercanos.  Es el cuñado que le 

indica que tiene que ir a ver a su esposa después de cada viaje. 

 Su cuñado le presta el dinero para que le pague a don Alejo el dinero que 

le prestó, porque no le gusta que su familia tenga deudas. Octavio es quien le 

consigue nuevos clientes para que trasporte en su camión. Además,  le permite 

tener otras mujeres aparte de su hermana y  lo invita al burdel de la Japonesita en 

una clara muestra de la complicidad masculina en la cual no se van a divulgar las 

infidelidades a las esposas. Estos son solo algunos de los comportamientos entre 

los hombres que muestran rasgos de una masculinidad  con tintes machistas.  

Pero, Octavio también lo regaña por besar a la Manuela (y, además el 

cuñado, provoca indirectamente la muerte de la Manuela). Este personaje 

acompaña a Pancho a perseguir al travesti (la Manuela) y lo ayuda a golpearlo; 

dentro de las convenciones de la sociedad heterosexual mexicana en la cual se 

puede ser infiel, con la complicidad de los cuñados. Pero no puede se  puede 

perdonar a Pancho el darse un beso con  un homosexual. 

En la película de Arturo Ripstein  también existe una clara separación entre 

el mundo de los hombres y su control del poder político (don Alejo gana las 

elecciones); de poder económico (la compra de tierras por don Alejo); y, en 

cambio, el mundo  de las mujeres. Las cuales solo tienen su dominio en el campo 

del “sexo-seducción” restringido al prostíbulo en el cual trabajan.  

Otras de las actividades relacionadas con las mujeres son la belleza  y el 

baile. Las mujeres en la película además cuentan con muy pocas propiedades y 

recursos económicos.  El único medio de producción lo constituye su propio 

cuerpo. Tal es el caso de la Japonesa (Lucha Villa), su hija la Japonesita (Ana 

Martín), las sirvientas, las ancianas (Emma Roldán) y las prostitutas que trabajan 

en el burdel (Carmen Salinas y Hortensia Santoveña).  Para el sociólogo 

Pierre Bourdieu (2000) la masculinidad y la hombría son marcadores privilegiados 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



de en las sociedades patriarcales, a partir de los cuales se confiere a unos, en 

menoscabo de otras y otras, poderes simbólicos que pueden traducirse en otras 

formas de capital, en otros campos sociales. 

Como hemos mencionado, los sujetos varones se disputan el nivel de 

masculinidad y la hombría de sus acciones para construir su identidad como 

hombres. De hecho, no es suficiente llamar a alguien hombre. La autentica 

hombría se indexa a través de frases como un “hombre-hombre”, “no 

chingaderas”. Esta reiteración señala la fragilidad de la identidad masculina y la 

hombría. (Nuñez, 2007, p 170) 

En el caso del burdel de El lugar sin límites los asistentes entre copa y copa 

se insultan y pelean para demostrar quien más hombre. La Manuela (Roberto 

Cobo) está acostumbrada a tratar todas las noches con este tipo de clientela. 

Además, de que les cobra a los clientes que se quieren ir sin pagar después de 

pasar una noche con alguna de las prostitutas. 

 
El personaje de la Manuela. Novedad en el cine mexicano 
 El centro del filme lo constituye en el personaje de la “Manuela”   el cual es  un 

gay que se aproxima a la edad madura, pero que tiene gran experiencia en el 

mundo de la prostitución pues empezó desde muy joven y ahora se encuentra 

cansado de habitar en El Olivo un pueblo a punto de desaparecer por la falta de 

crecimiento económico.  

 La Manuela es un personaje trasgresor tanto para el pueblo en que habita: 

es bailarín  de flamenco y vive con su hija la Japonesita; como, también, es 

trasgresor para el público mexicano de la década de los setentas que habían 

presenciado pocos filmes en el cual se mostrara a un personaje travesti.  

La Manuela sabe desenvolverse en un ambiente de machos  y conservar 

intacta y con fuerza su identidad travestí, la cual no pierde a pesar de que no se 

encuentre trabajando. La Manuela es un personaje que, además, cuestiona la 

masculinidad heterosexual porque ella viste y habla femeninamente cuando 

trabaja en el burdel y en su vida cotidiana. Aunque, ella puede ser profundamente 

débil y miedosa cuando se entera de la llegada de Pancho, pero al mismo tiempo 
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se transforma en dominante cuando realiza sus bailes flamencos y de seducción 

(como la secuencia en la cual le baila directamente a Pancho).   

La Manuela sabe atraer la mirada de los que la observan; así como sabe 

contar cuentos de hadas con un tono mágico e irónico dentro de su propio terreno 

que es el del prostíbulo. Fuera de ese espacio necesita la protección de otros 

hombres. Para el historiador brasileño Antonio Paranaguá, se refiere al personaje 

de la Manuela de la siguiente manera:  “la figura de la loca no solo cuestiona la 

homofobia, sino que desafía los roles sexuales. La Manuela moviliza una serie de 

tensiones y contradicciones que desenmascaran el concepto de masculinidad, 

convencionalmente considerada como monolítica…es la primera vez que en el 

cine mexicano que un homosexual se encuentra investido de semejante poder 

subversivo. El lugar sin límites sería incluso la primera película mexicana que 

encara seriamente la homosexualidad, que coloca el deseo homoerótico y la 

homofobia en el centro de la narración.” (Paranaguá, 1997, pp. 89-90)  

Una escena que causó gran polémica durante su exhibición fue el beso 

entre la Manuela y Pancho; después de que ella le baila con su vestido rojo con la 

intención de seducirlo. Lo cual desembocará en el conflicto trágico de la película.  

   

 
Homofobia y persecución en El lugar sin límites 
Entre las secuencias más importantes de la película  de El lugar sin límites (1977) 

podemos mencionar la que se encuentra al final  de la película y es una secuencia 

persecución. Esta es después de que el personaje de Pancho (Gonzalo Vega)  

besa a la Manuela. El cuñado Octavio se enfurece porque menciona  los hombres 

no se deben de besar y le  ordena a Pancho perseguirla para golpearla. 

 La Manuela como se  menciona en otras partes de la película ya ha sufrido 

de la violencia  física y de la  homofobia  por parte de Pancho por lo cual  sale 

rápidamente del burdel y comienza a correr por las calles del pueblo. Por lo cual 

Pancho y Octavio se suben a su camión y comienzan a perseguirlo bastante 

enojados debido  al  beso con la Manuela el cual  pone en cuestionamiento los 

valores de la masculinidad heterosexual. 
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Esta secuencia se inicia en el interior del camión rojo de Pancho quien 

acompañado de su cuñado  persiguen a la Manuela. Ella corre con gran dificultad 

debido a su vestido largo de española y  por sus zapatos de tacón. El camión 

alcanza a la Manuela y bajan los hombres. Pancho comienza a golpearla la cual  

cae al piso, mientras ambos la golpean salvajemente. Esta secuencia se muestra 

en un plano abierto y resulta de mucho dramatismo debido a que ninguna persona 

del pueblo acude a ayudarla. 

 En el momento en que sus perseguidores  se dan cuenta de que la han 

matado deciden huir a gran velocidad en el camión de fletes. Al lugar acude  

inmediatamente don Alejo  acompañado por uno de sus peones. Don Alejo se 

molesta más por la desobediencia de Pancho de no pagarle a tiempo el dinero que 

le adeudaba, que por la muerte del travesti. La  persecución de la Manuela resulta 

la muestra más palpable de la violencia física y verbal  hacia las personas que no 

comparten la sexualidad dominante. 

 Así como también, de los comportamientos homofóbicos que se presentan 

en la provincia mexicana. Los hombres por encontrarse  alcoholizados realizan 

actos de violencia entre ellos mismos; hacia las mujeres (en especial Pancho a la 

Japonesita) o en este caso hacia los travestis. La Japonesa tiene relaciones 

sexuales con la Manuela por indicación de don Alejo que quiere burlarse de la 

sexualidad del travesti-gay que teme a tener relaciones sexuales con las mujeres. 

En estos casos también, se puede apreciar como la sociedad conservadora  

privilegia la heterosexualidad sobre otras manifestaciones “diferentes” de la 

sexualidad. 

El personaje de la Manuela representa las relaciones de poder, de clase y 

la opresión entre los géneros. Estas contradicciones se muestran con mayor 

claridad en el cuerpo de la Manuela: hombre que se viste de mujer. En su 

profesión es prostituta y más concretamente en la opresión hacia los travestís, que 

puede desembocar hasta en la muerte.  

El público mexicano de finales de década de los setentas pudo apreciar la 

excesiva violencia que ejercen los hombres sobre los cuerpos (y su manera de 

vestir) que trasgreden la identidad masculina dominante y no permiten lugar otras 
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formas de expresión de la sexualidad y de las relaciones afectivas. La Manuela 

representa uno de los primeros personajes gay y travestis, en el cine nacional, que 

se le presentan a las clases medias mexicanas interesadas en hacer un uso más 

libre de su sexualidad; así como en la búsqueda de nuevas fórmulas para vivir y 

comportarse. 
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MULTIDIALÓGICA  

Autora: Rebeca Ferreiro González.   Correo electrónico: solsalgausted@yahoo.com.mx

Egresada de la Maestría en Comunicación, por la Universidad de Guadalajara. 

*** 

El presente trabajo es un intento por describir la reconstrucción de los discursos políticos y 

religiosos en un filme concreto, a partir del carácter multidiscursivo del quehacer 

cinematográfico, para buscar una explicación a un fenómeno en el que la industria cultural 

del cine está participando en deslizar los discursos legitimados oficialmente por la 

institución eclesiástica o la política oficial, hacia nuevas discusiones y, por lo tanto, nuevas 

configuraciones de éstos, mostrando a través de las alternativas no oficiales de los 

discursos, las crisis de las versiones hegemónicas. Dichas discusiones contravienen a la 

ponderación de la violencia y la coerción como los únicos mecanismos de poder. Indagar 

en este fenómeno, podría ofrecer interesantes explicaciones sobre la pérdida del dominio 

exclusivo de discursos legitimados por parte de las instituciones que tradicionalmente los 

presentaban, y la negociación que para la construcción de dichos discursos se cristaliza en 

la expresión cinematográfica. Es decir, las reformulaciones del poder que tienen lugar en un 

producto fílmico concreto: La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada y estrenada en el 

año 2000 en México.  

 

The present work is an attempt for describing the reconstruction of the political and 

religious speeches in a concrete movie, from the multidiscursive character of the 

cinematographic occupation, to look for an explanation to a phenomenon in which the 

cultural industry of the cinema is taking part in sliding the speeches legitimized officially 

by the ecclesiastic institution or the official politics, towards new discussions and, 

therefore, new configurations of these, showing across the not official alternatives of the 

speeches, the crises of the hegemonic versions. These mentioned discussions oppose to the 

violence and the restriction as the only mechanisms of power. To investigate in this 

phenomenon, it might offer interesting explanations on the loss of the exclusive domain of 
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speeches legitimized on the part of the institutions that traditionally they were presenting, 

and the negotiation that for the construction of the above mentioned speeches crystallizes in 

the cinematographic expression. In other words, the reformulations of the power that take 

place in a movie concrete product: La Ley de Herodes, directed by Luis Estrada and 

released in the year 2000 in Mexico. 

*** 

La elección de las variables representadas por dos de las más significativas instituciones de 

nuestro país, la institución política oficial y la institución de la Iglesia Católica, responde a 

una peculiar dinámica socio-histórica en México en la que las tensiones y concesiones entre 

ambas las ha mantenido ligadas y co-activas, de modo que han traspasado de manera 

trasversal otros órdenes de las relaciones sociales. Este hecho, aunado a la necesidad de 

comprender las instituciones atendiendo a sus discursos como sus fundamentos 

insustituibles, nos lleva a la búsqueda de la descripción del funcionamiento de los discursos 

y, por lo tanto, de los agentes que los han generado, perpetuado y variado en la sociedad. 

Esta comprensión debe, además, contemplar el hecho de que existe tanto codependencia 

como tensión entre instituciones provocadas por los discursos, lo que representa un 

elemento fundamental de su conformación. 

La cuestión que permea de fondo tal afirmación es el supuesto de que las instituciones se 

construyen y evolucionan a partir de los discursos que las sustentan, así como el hecho de 

que los enfrentamientos y negociaciones de sentido entre instituciones, deslizan las 

concepciones, en un momento dominantes, hacia otro espacio de interpretación que las 

pone en crisis y cambia su estatus. Este proceso evidencia la agudización de las crisis 

institucionales, lo que no necesariamente desarticula por completo la instancia institucional, 

aunque sí altera el grado de legitimación de la misma, producto de las disputas que tienen 

lugar en los -cada vez más diversificados- espacios para la interpretación.  

De este modo se explica el papel primordial que están jugando hoy los medios de 

comunicación en el recobramiento de la legitimidad, es decir, se erigen actualmente, y de 

manera creciente, como las instituciones a partir de las cuales asimilamos el mundo. Es en 

este punto que la institución cinematográfica –como medio de comunicación-, la institución 

política y la religiosa, materializan sus negociaciones en un producto concreto. No obstante, 
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no forman parte del mismo gueto de poder, por lo que, al intercambiar discursos, lo que 

realmente se negocia entre instituciones es la conformación y re-configuración del poder.  

Así, en el proceso de negociación se construyen y reconstruyen las nociones de realidad 

que rigen convencionalmente la acción humana en sociedad. La realidad, pues,  se 

construye entre sujetos, pero se legitima en lo social, como señalan Berger y Luckmann 

(1999). Con el poder sucede lo mismo, se genera en “los remolinos de la mente” (Castells, 

2009: 202) y se legitima en la convivencia social. En este proceso que va de la acción 

humana -misma que es dominada por la emotividad (Castells, 2009: 198)- al mundo social, 

el discurso juega un papel esencial. De hecho, es gracias al discurso que la acción humana 

individual y la social, no pueden separarse, por que el discurso se construye en un proceso 

dialéctico entre su origen a partir de una convivencia intersubjetiva, y su perpetuación y 

fortalecimiento llevados a cabo gracias a los grupos sociales que lo legitiman y le permiten 

preservar su existencia. Por esto, lo que interesa atender a este respecto son las 

negociaciones que accionan los cambios al interior del discurso, y reconocer que éstas son 

negociaciones de poder 

Este tipo de poder tiene que ver cada vez menos con una concepción restrictiva de su 

accionar, una crítica que ha hecho patente Foucault, al referirse a la necesidad de trascender 

la idea negativa de éste “siempre realizamos una sociología jurídica del poder en nuestra 

sociedad… una etnología de la regla, una etnología de la prohibición” (2001: 236) , 

cuestión que suele ofrecer una respuesta simplista a la interrogante sobre quién ostenta el 

poder “la cuestión podría convertirse en un callejón sin salida analítico si intentamos 

responderla unidimensionalmente e intentamos determinar la Fuente de Poder como una 

entidad única” (Castells, 2009: 75). Es necesario entonces, el reconocimiento del poder en 

dimensiones plurales  no existe un poder, sino varios poderes. Y no existen por la 

restricción o castigo, sino por un deseo de inclusión en la sociedad red. 

Las discusiones y disertaciones sobre el concepto del poder son bastas y complejas, desde 

las teorías de la coacción y la prohibición, pasando por la concepción del poder como 

mecanismo  de Estado, hasta las teorías sobre la tecnología del poder, el poder como 

disciplina o el poder mediante la construcción del significado (Foucault, 1992; Foucault, 

2001; Castells, 2009). Sin embargo, para reconocerlo en la constitución institucional, la 

3 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



discusión que provee el matiz necesario se ubica en el reconocimiento del poder como 

relación, según Foucault, pero una relación -y esto lo señala con mayor claridad Castells 

que Foucault-necesariamente de comunicación. 

Esta concepción, por cierto, guarda importantes similitudes con la teoría de dialogización 

bajtineana respecto del discurso; es decir, la afirmación de que tanto el poder como los 

discursos no existen previamente, sino que son constructos producidos por la interacción de 

los actores. Estos constructos no son homogéneos ni determinadamente estables. De ahí, la 

importancia de observar las líneas relacionales y no los participantes por separado. Foucault 

lo explica en función de hilos que “se cruzan, se refuerzan o se compensan, formando una 

compleja malla que no cesa de modificarse” (1992: 12) y en la importancia de dichas 

modificaciones “saber cómo en un grupo, en una clase o en una sociedad funcionan las 

mallas del poder, es decir, cuál es la localización de cada uno en el hilo del poder, cómo lo 

ejerce de nuevo, cómo lo conserva, cómo le repercute” (2001: 254). 

La gran aportación de la disertación de Foucault radica, en desprender del Estado el poder y 

colocarlo en un esquema de conexiones en el que no es la prohibición (tan restrictiva, 

pobre, negativa) y, por tanto, el apego masoquista a la imposición del poder, lo que 

determina su efectividad, su perpetración y perpetuación; sino el carácter de eficaz 

productor, en un esquema de poderes regionales, mismos que no se derivan de un poder 

central, esto es, que no dependen de un esquema de derecho clásico, en el que el Estado es 

el administrador del poder.  

Por ello, quien ostenta una posición privilegiada en las relaciones debe estrechar las mallas 

del poder, para evitar una intervención violenta, posible sólo gracias a la disciplina (o 

adiestramiento, en palabras foucaulteanas) que controla eficazmente,  sin llevar a la crisis la 

relación de dominación. Esto conlleva a la conclusión marxista de que el poder estructura 

sus relaciones de acuerdo a un esquema político-mercantil, en el que las tecnologías se 

destinan a la optimización de la producción, esto es, a reproducir un esquema capitalista. Es 

en este punto, donde la concepción sobre las redes y el poder de Castells  toma una 

dirección diferente, pues aunque Foucault es el primero en reconocer que las relaciones de 

poder se encuentran en todas partes y no se apegan a un esquema dominante-dominado, las 
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mallas deberían responder a necesidades no sólo consumistas sino también de redefinición 

de identidad y de comunicación de experiencias locales y humanas, en un plano global: 

Hoy (…) nos vemos cada vez más privados de espacio y tiempo socialmente definidos. La 

televisión hace muy cercano lo muy lejano y la idea de una historia, que siempre era la de 

una nación o una colectividad territorial, es reemplazada, como lo mostró Pierre Nora, por 

la de una memoria, ya individual, ya comunitaria. (Touraine, 2006: 62). 

En este sentido, hoy como nunca, la demarcación del tiempo y el espacio ya no representan 

los límites de acción del poder. Por primera vez, los contextos sociales en que se generan y 

transmiten formas simbólicas -surgidas de la relación con los “contextos y procesos 

históricamente específicos y socialmente estructurados” (Thompson, 1998: 154)- no 

encuentran un límite geográfico-histórico definido, sino una trama de tiempos cruzados y 

espacios superpuestos que coexisten gracias a  las relaciones entre los sujetos en distintos 

ámbitos, sin verse obstaculizados por la simultaneidad espaciotemporal que, bajo la 

concepción de otro momento histórico, parecería imposible: 

Quizás debamos cuestionarnos la idea tradicional de sociedad, ya que cada red (económica, 

cultural, política, tecnológica, militar y similares) tiene sus propias configuraciones 

espaciotemporales y organizativas, de forma que sus puntos de intersección están sujetos a 

incesantes cambios. Las sociedades tales como las sociedades nacionales se segmentan y se 

reconfiguran constantemente por la acción de redes dinámicas en sus estructuras sociales 

heredadas históricamente (Castells, 2009: 43, 44). 

El sujeto que vive en distintos nodos de las redes aprende a manejarse entre éstas. No 

obstante, no es este sujeto per sé, ni su experiencia individual o su voluntad de 

individuación (a la manera de Touraine), el que transforma dichas relaciones, sino la 

interacción de las redes en las cuales el sujeto incide a partir de su interconexión con otros 

sujetos igualmente vinculados a diversas redes (Castells, 2007), esto es, gracias a la 

comunicación; de la misma manera que la falta de ésta conlleva a la marginación. Por ello, 

la afirmación de que “el rasgo más notable de la modernidad es el debilitamiento del campo 

social” (Touraine, 2006: 81) resulta efectiva, sólo en el entendido de una sociedad espacio-

temporal tradicional.  
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Sin embargo, gracias a la multiplicación de nodos en los cuales los sujetos se relacionan 

con una mayor variedad de grupos sociales,  la intersubjetividad no destruye el campo 

social, sino que lo diversifica. Además, las características básicas de dominación que 

operaban en las sociedades anteriores, siguen vigentes aunque son los actores sociales que 

construyen las nociones de sociedad, los que han variado. La dicotomía entre sociedad y 

actores empoderados sigue en vigor, esto es que, los actores que obtuvieron una posición 

ventajosa en la lucha por el poder, definen lo que es la sociedad desde sus perspectivas: 

“Los actores producen las instituciones de la sociedad en las condiciones de las posiciones 

estructurales que mantienen, pero con la capacidad (mental en última instancia) de 

participar en una acción social autogenerada, decidida y positiva” (Castells, 2009: 38).  

De este modo, sujeto y grupos sociales tienen una importancia interrelacionada, sin que 

ninguno de los dos conceptos se resuma en el otro. Así, es posible comprender  la paradoja 

moderna en la que  “una de las grandes hipótesis que se puede formular sobre la sociedad 

red en general es que en ella se manifiestan con especial fuerza los proyectos de autonomía 

de las personas, en todos los ámbitos de la práctica social” (Castells, 2007: 30) sin que tales 

proyectos logren abolir las relaciones de poder comprendido como “la capacidad relacional 

para imponer la voluntad de un actor sobre la de otro sobre la base de la capacidad 

estructural de dominación integrada en las instituciones de la sociedad” (Castells, 2009: 

74); antes bien, agudizan las luchas y, con ello, las crisis institucionales surgidas de éstas. 

Así, entre crisis institucionales y poder, la clave radica en las construcciones y 

manipulaciones discursivas. La noción de discurso que motiva este trabajo, entonces, es la 

propuesta por Mijail Bajtin que, aunque surge a partir de una discusión lingüística, sus 

afirmaciones  propician la comprensión del discurso más allá de sus límites verbales, que 

ponen el acento en los participantes de la comunicación y su interdependencia: 

El discurso puede existir en la realidad tan sólo en forma de enunciados concretos 

pertenecientes a los hablantes o sujetos del discurso. El discurso siempre está vertido en la 

forma del enunciado que pertenece a un sujeto discursivo determinado (…) Las fronteras de 

cada enunciado como unidad de la comunicación discursiva se determinan por el cambio de 

los sujetos discursivos, es decir, por la alternación de los hablantes (…) Un hablante 
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termina su enunciado para ceder la palabra al otro o para dar lugar a su comprensión activa 

como respuesta (Bajtin, 1999: 260). 

Entenderemos entonces que la comprensión que buscamos no es una comprensión ideal, ni 

de lo que el texto dice, ni  de lo que el autor cree decir per sé, sino como lo señala Bajtin 

“vista como una confrontación con otros textos y como una comprensión de un contexto 

nuevo (en el  mío, en el contemporáneo, en el futuro). El contexto anticipado del futuro” 

(1999: 384). La gran diferencia del enunciado –como sustento del discurso- respecto de las 

oraciones entendidas según la tradición semiótica-estructuralista (Saussure, 1998; Greimas, 

1987; 1989; 2006; Bremond, 2006) radica, precisamente, en el cambio de sujetos, es decir, 

en la emulación de un diálogo (Todorov, 1996); por lo tanto, requiere de un sustento real en 

el que las situaciones demarquen la alternancia entre sujetos y la posibilidad de respuestas.  

De estas teorizaciones surge la concepción del discurso como diálogo. Por tanto, derivado 

de la noción bajtineana así como de consideraciones sobre la naturaleza diversa del 

quehacer cinematográfico (que abordaré metodológicamente a detalle más adelante), 

entenderé por discurso un constructo comunicativo (conceptual y emotivo), cohesionado, 

relativamente convencionalizado y cambiante, de naturaleza diversa (verbal, visual, 

gestual) surgido de una práctica dialógica entre sujetos. Con ello, la postura que adopto,  

erige al filme como un entramado de discursos y busca indagar, en sus géneros discursivos, 

la negociación del poder, así como concebirlo como género que cruza los discursos de otras 

esferas. Un diálogo cultural. 

De la metodología y vericuetos conceptuales. 

En consecuencia, es necesario responder metodológicamente a los preceptos teóricos 

previos. El análisis requiere moverse entre los sujetos y las condiciones socio-históricas 

concretas sin que ninguna de las dos instancias se vea reducida a la otra. Para ello, el 

esquema propuesto por Thomson es de gran utilidad metodológica e incluye tres niveles 

para un análisis integral: el análisis socio-histórico para lograr reconstruir el medio en que 

se dan las condiciones para la creación, subsistencia y transmisión de las formas 

simbólicas, el análisis formal o discursivo, para ofrecer una explicación sobre la 

organización interna de las formas simbólicas, y el nivel de interpretación y 
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reinterpretación que recorre los dos niveles previos y los varía constantemente conforme 

avanza el análisis. Sin embargo, el esquema establecido linealmente (condiciones 

sociohistóricas- análisis formal interno) y re-elaborado transversalmente a partir de la 

interpretación-reinterpretación, puede ser perfeccionado si sus elementos son puestos en 

contacto como la actualización de diálogos discursivos llevados a cabo en distintas esferas 

(y no sólo al interior del filme), lo que se parece más a una red que a una concatenación.  

Así, el esquema que propongo para estos fines es el siguiente: 

 

El filme como producto concreto se ubica al centro de los procesos de producción, pre-

exhibición y re-exhibición que lo configuran, lo hacen variar al paso del tiempo y le 

confieren límites. No obstante todos estos procesos y el filme mismo se ven atravesados por 
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las condiciones sociales, culturales, artísticas, etc. manifiestas en modo de discursos. Así 

que las divisiones que hacen operativo este análisis por etapas, ofrecen más bien un 

esquema de organización, que  garantiza una estabilidad a la comprensión del fenómeno, y 

no los confines propios del quehacer cinematográfico, que se encuentra atravesado en todos 

sus momentos por condiciones de mutua implicación. Es este sentido, la obra es un 

producto en movimiento, razón por la cual es oportuna su interpretación y reinterpretación. 

Con esto, dos aspectos cobran crucial importancia metodológica: El aspecto socio histórico 

que refiere Thompson, no está sólo antes del análisis formal de la obra, a manera de un 

antecedente que ofrece información valiosa adjunta a la misma o que puede variar la 

interpretación de una obra si se le considera dentro de la investigación, sino que está dentro 

de la obra como característica definitoria de los discursos,  de modo que no existe la 

posibilidad de su omisión, bajo ningún esquema metodológico. En segundo lugar, la razón 

que explica el punto anterior, es que lo cognoscible de las condiciones socio-históricas es 

su elaboración discursiva que se nos hace presente, (conocemos lo político a través de 

discursos, la historia a través de discursos, incluso nuestro entorno inmediato llega a 

nosotros por los discursos de la gente, la televisión, de las conversaciones), es decir, 

conocemos discursivamente. No hay verdades puras o realidades brutas, hay discursos. Así, 

los discursos conforman otros discursos y son inseparables de los sujetos que los expresan, 

por lo cual su inmersión en la obra no puede ser opcional.  

Por esto es que la forma de entender un filme concreto es poniendo fronteras a esos flujos 

discursivos sociales, históricos, estéticos, políticos, etc. y reconociendo a los generadores y 

participantes de los mismos; lo que se logra definiendo características genéricas al estilo 

bajtineano. Por otro lado, urge delimitar no sólo las fronteras genéricas al interior de los 

filmes, sino colocar al quehacer cinematográfico en el lugar específico que le corresponde y 

que lo distingue de otros medios de comunicación y expresiones creativas, pues hasta ahora 

el cine como medio de comunicación atraviesa por una crisis teórica, en tanto su 

concepción se diluye con las que suelen generalizar a la sociedad red o a los medios 

audiovisuales.  

Tras un vasto desarrollo estético pasadas las primeras décadas del invento de los Lumiére, 

las teorías de los propios cineastas (Aumont, 2004), el desarrollo de teorizaciones sobre el 
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montaje (Eisenstein, 1997), la narrativa, el cine como lenguaje o la semiótica (Metz, 1973; 

2002; Gil, 1985) y las nociones de la importancia cultural del cine (Casetti, 2000; Benet, 

2004) más allá de sus implicaciones industriales -mismas que explican parte importante del 

fenómeno, pero no lo abarcan totalmente- (Getino, 1998; Sánchez, 2006), no han llegado a 

establecer los aspectos distintivos del medio desde una perspectiva comunicacional.  

El propio Manuel Castells,  ha desarrollado importantes aseveraciones sobre la sociedad red 

a partir de observaciones específicas sobre medios como internet y la televisión (Castells, 

1996, 2008, 2009). Pero en lo que al cine respecta, éste se ve opacado como medio 

audiovisual en su recurrente dupla con la televisión, con la que se presenta cada vez que es 

mencionado como medio, o incluido en una actividad que resulta comparable 

recurrentemente a los elementos de la lingüística. Francesco Casetti ha englobado las 

diversas posturas que han definido la actividad cinematográfica desde los primeros años, en 

cuatro grandes grupos que ofrecen un claro panorama de la escasez aquí planteada: 

La primera comprende las aportaciones que abordan los aspectos socioeconómicos del 

cine… La segunda área aparece dominada por el interés por la institución cinematográfica. 

Se estudian los perfiles profesionales y las mecánicas productivas, los mecanismos del 

gusto y los criterios de valoración, las formas de la oferta y los procesos de la demanda, 

etc., además de comparar las estructuras del cine entre sí y con las de otras organizaciones 

sociales… La tercera área se caracteriza por la voluntad de relacionar el cine con el marco 

más amplio de la industria cultural…La cuarta área comprende las contribuciones que 

exploran las representaciones de lo social. La idea es que un filme, incluso cuando narra las 

historias más inverosímiles, pone en escena de algún modo la sociedad que lo circunda… lo 

que se persigue es la capacidad del filme para ser un <<signo>> (para analizarlo como tal) 

de la realidad de la que proviene (Casetti, 2000: 129). 

Estos aspectos, cada uno desde sus posturas, se relacionan con el papel mediático del cine, 

pero aún no completamente.  Ninguna de las anteriores atiende las exigencias de la 

actividad cinematográficas como un medio específico de comunicación. La primera de ellas 

establece las características socioeconómicas como una alternativa al análisis de contenido, 

y no como una incidencia innegable de aquéllas sobre éste. La segunda área que parece 

prometer otorgar una especificidad cinematográfica distinta a otras expresiones 
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audiovisuales lo logra solamente en el plano estético. En esta concepción, muchos filmes de 

cualidades poco loables en el campo artístico pueden ser pasados por alto, sin reparar en las 

riquezas culturales que a pesar de sus limitados recursos estéticos podría ofrecer. 

La tercera supedita el complejo proceso creativo a las exigencias industriales, ponderando 

como rasgo fundamental del quehacer fílmico, el desarrollo industrial del filme, lo cual no 

es una postura descabellada, sin embargo no puede abarcar la totalidad de las expresiones 

del fenómeno, pues las diferencias de casos podrían derribar, en más de una ocasión, 

aquella premisa. La cuarta afirmación muestra una hipótesis interesante respecto de los 

contextos sociales; el reconocimiento de su presencia en la ficción cinematográfica es sin 

duda un paso relevante para el carácter cultural del filme; no obstante, esta postura también 

resulta reduccionista dado que el filme no debe ser comprendido como un mero signo de la 

realidad;  que pasa por alto el complejo proceso de construcción surgido de la 

interpretación de las interpretaciones que los sujetos tienen como realidad. Así, ninguno de 

los cuatro grupos per se esclarece el papel comunicacional propio del cine.  

A este respecto, la postura teórica que hace una distinción entre la obra fílmica y el 

espectáculo cinematográfico (una distinción conceptualmente operativa, no pragmática), 

puede ofrecer luces sobre un fenómeno comunicacional en el que las etapas de construcción 

resultan tan significativas como el constructo mismo: 

La película es obra y espectáculo al mismo tiempo: lo que equivale a decir que es a la vez e 

indisolublemente mediación primaria y secundaria… la obra cinematográfica y el 

espectáculo fílmico… se encuentran en una relación de necesidad absolutamente nueva en 

la Historia del Arte. Se trata de un caso de mediación subsiguiente que, determinado por la 

mediación primaria, conserva el carácter de la información, sin asumir por ello el de la 

inmediación (Romaguera y Alsina, 1985: 281). 

Dos procesos que se implican mutuamente, aunque la distancia que va de la obra a su 

exhibición como producto, abarca un proceso significativo que incluye prácticas de 

creación estéticas, producción industrial y representación social sin igual en otras 

expresiones. Esto significa que el hecho de que la producción de la obra anteceda a su 

<<puesta en escena>> públicamente, hace variar no sólo los mecanismos de producción 
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que anticipan las exigencias que le serán requeridas para su distribución y exhibición,  sino 

que la acción misma de su espectacularización no representa únicamente una 

reproducción/exhibición de la obra, sino una experiencia con valores propios que se 

relacionan a la par con la obra fílmica pero también con las condiciones de su presentación 

en un primer momento y con aquellas que surgirán posteriormente en las réplicas de 

exhibición a través de un transcurrir histórico. 

Por ello, sostengo que no existen dos mediaciones en este proceso, sino que surgen de éste 

por lo menos cinco: la mediación previa a la elaboración de la obra condicionada tanto por 

aspectos económico-políticos como por conceptos sociales, estéticos y antecedentes 

culturales; la mediación de producción en la que coexisten las exigencias tecnológicas con 

las estéticas, políticas, sociales y económicas; la mediación de distribución y la búsqueda 

de exhibición que funge como un filtro económico-político más, la mediación de la 

exhibición y después de la re-exhibición, como práctica social condicionada por el 

transcurrir temporal en aspectos estéticos, políticos, económicos y sociales cambiantes, que 

alteran la interpretación de la obra por las condiciones circundantes a la presentación del 

espectáculo cada vez que éste se retransmite.  

De este fenómeno debe derivar la definición de la expresión cinematográfica en su aspecto 

comunicativo, contemplando los modos de producción así como la obra fílmica y su 

esencial etapa de espectacularización, esto es, de puesta en común para un público. El 

complejo  constructo comunicativo del cine no excluye la estética, la industria y las 

relaciones con un mundo de representaciones sociales, sino que por definición, su 

específica expresión se debe al carácter coordinador, complejo y compuesto de su 

expresión.  

Dicho esto, es necesario entonces hacer operativos estos preceptos (fílmico-discursivos) en 

el aspecto metodológico de este trabajo, razón por la cual generé dos cuadros conceptuales. 

El primero, concebido para describir los distintos discursos que confluyen en el quehacer 

cinematográfico, observables en secuencias fílmicas seleccionadas como muestra; y el 

segundo, para ofrecer una pauta interpretativa a los puntos de contacto entre dichos 

discursos: 
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Cuadro 1: Descripción de secuencias. 

FRAGMENTO-
ENUNCIADO 

PERIODO 
DE 
DURACIÓN. 
HORAS: 
MINUTOS: 
SEGUNDOS 

ACCIONES COLORACIÓN/ 
FILTROS 
FOTOGRÁFICOS 

PLANOS Y 
MOVIMIENTOS 
DE CÁMARA. 

COMPOSICIÓN 
(Tiempo-espacio-
personajes) 

GESTOS 
(Descripción-
interpretació
n- reacción). 

RUIDO MÚSICA DIÁLOGO 
VERBAL 

 

 

Cuadro 2: Diálogo discursivo. 

 

 

Entre ambas estrategias metodológicas, surgió un tercer cuadro, que evidencia gráficamente 

la relación entre los discursos que componen cada secuencia y la manera en que el diálogo 

entre dichos discursos se lleva a cabo, de acuerdo a lo propuesto en el cuadro 2. Ello aportó 

a la interpretación y las conclusiones que le siguieron, un fundamento material que 

evidenciaba la relación discursiva y sus conflictos. 

Cuadro 3: Contactos entre discursos al interior de una secuencia (Muestra 1). 
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Con esto, me fue posible llegar a las siguientes conclusiones del filme que fungió como 

caso: La Ley de Herodes. 

Para adentrarse de forma significativa en la discusión por los discursos que comparte con 

otras instituciones, el cine como medio de comunicación, debe atender a mecanismos 

distintos a los disciplinares o de coacción –a los cuales no tiene acceso- y apegarse al 

manejo efectivo de la confianza; es este rasgo el que lo distingue a la vez que le confiere un  

lugar privilegiado en la relación. Las formas de coexistencia y jerarquización de los 

discursos, es decir, los géneros discursivos en que se organiza el filme, ofrecen las pistas de 

la posición que éste ocupa en las relaciones de poder con los discursos políticos y religiosos 

oficiales. Por lo que, de las siguientes conclusiones, surgirán los rasgos genéricos de ambas 

instituciones a partir de la focalización del filme: 

• En los discursos en que el filme contrapone el discurso verbal al discurso visual, las 

acciones se muestran congruentes con la composición de la imagen, ridiculizando la 

verbalización. Cuando esta contraposición se presenta, el discurso que se erige 

verbalmente corresponde al de la postura oficial, bien sea la política o religiosa,  

mientras la imagen atiende a conceptualizaciones o acciones que  preconizan el 

discurso no oficial.  
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• Las posturas no-oficiales de la instancia política son abiertamente asumidas tanto 

verbal como visualmente en los espacios cerrados, y en presencia de miembros del 

partido político del gobierno o de ciudadanos que participan de las corrupciones de 

éste. Frente al ciudadano promedio, el discurso reinante es el oficial. Sólo en uno de los 

discursos fílmicos de la muestra, el personaje protagónico que ostenta un puesto de 

autoridad jurídica, expresa su postura no oficial en un espacio abierto, y corresponde 

con la única ocasión en que el pueblo se enfrenta al personaje y está a punto de 

destruirlo. 

• El líder religioso en la ficción expresa su postura oficial y la extraoficial 

indistintamente en espacios abiertos y cerrados. 

• Los espacios físicos en que las acciones de la instancia religiosa se desarrollan son, en 

orden descendente, primero los espacios abiertos (la calle, el cementerio), en segundo 

lugar espacios cerrados privados (casa de Vargas, casa del cura) y en tercer lugar 

espacio cerrado público (el templo). 

• La vestimenta es un rasgo descriptivo de estatus, de pertenencia institucional y, en la 

misma medida, de proveedor de autoridad.  

• La música es un discurso que conduce la acción ascendente del poder a lo largo del 

filme, por lo que éste inicia y finaliza con música 

• La música, se presenta en los momentos que inauguran las acciones incongruentes con 

el discurso oficial. También en aquellos en que las acciones, el discurso verbal y visual 

son armónicos con el discurso no oficial; en tal caso la música festiva (mambo) acentúa 

la burla hacia los discursos no oficiales que se presentan abiertamente. 

• Los filtros fotográficos (la coloración) resultan ficcionalmente congruentes con la 

época representada, pero incongruentes con los discursos políticos y religiosos con los 

que dialoga, mucho más actuales. Esta contraposición acentúa las anomalías que las 

acciones y algunos discursos verbales han puesto de manifiesto. 

• El líder político utiliza los mecanismos de dominio del sistema de gobierno para evadir 

sus obligaciones y acrecentar sus derechos, así como para librarse de las 

inconformidades de los ciudadanos en su contra.  
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• El líder religioso utiliza  la legitimación de la institución que representa para evadir 

obligaciones jurídicas, acrecentar sus derechos, así como contar con la aprobación y el 

apoyo ciudadano, esto es, para obtener su confianza.  

Sin embargo, para participar significativamente de la negociación del poder con dos de las 

instituciones más enraizadas y endurecidas en el contexto social mexicano, mismo en el que 

fue exhibido el filme en cuestión, no basta evidenciar la incongruencia y la distancia entre 

las posturas oficiales y las no-oficiales, sino conciliar las condiciones que ponen de 

manifiesto la crisis de éstas instituciones y establecer una estrecha relación con la 

interpretación de los sujetos o grupos sociales que se han percatado de dicha crisis. Esta es 

la principal razón por la que un filme como éste, con referencias históricas y políticas 

directas (es el primer filme mexicano que nombra al PRI en una ficción) no encontraría las 

condiciones propicias para su exhibición en otro momento. 

La crítica que el filme propone, pues, construye la figura del líder político mexicano como 

la del licenciado que se apropia de los símbolos patrios, las leyes constitucionales y la 

fuerza de las armas que el poder de su cargo le confieren y al hacerlo se erige él mismo 

como la materialización del poder. Del mismo modo, el líder religioso adopta los símbolos 

clericales y los preceptos religiosos como propios al punto de comportarse y esgrimirse él 

mismo como la encarnación del poder. Ergo, esta característica les confiere a ambos la 

cualidad de aleccionadores; una de las causas de la anonimidad del pueblo-masa que se 

comporta de acuerdo a los designios de sus líderes.  

No obstante esta cualidad compartida, la instancia política debe aleccionar anteponiendo el 

uso de la fuerza –contención por potencial represión mediante la violencia física- como 

apoyo imprescindible para la construcción de la legitimidad, mientras que la instancia 

religiosa  alecciona a partir del empleo del chantaje moral –contención mediante 

lineamientos disciplinares- que ofrece una promesa de premiación o de castigo que 

trasciende el contexto material. Esta diferencia le confiere una ventaja en las relaciones del 

poder  a la institución religiosa. Con esto, los rasgos genéricos que son establecidos y 

reiterados en el filme terminan dando soporte a la crítica que plantea, ya que son aludidos a 

partir de géneros reconocibles para el espectador que contravienen a la solemnidad con que 

la oficialidad suele presentar sus posturas. La burla, el sarcasmo y el humor negro, acentúan 
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aquellas características que las instituciones tradicionales suelen omitir, ocultar o suavizar, 

donde la presencia de la corrupción y la agresividad se convierten en acciones cotidianas. 

Género Religioso. La línea que divide el discurso oficial del no oficial es confusa, pues 

forma parte del discurso eclesiástico histórico la inmersión de la Iglesia en asuntos que 

trascienden a los meramente espirituales. Sin embargo, el denominador común de estas 

inmersiones que justifican su presencia en distintos ámbitos, es la obligación de establecer 

parámetros morales en distintos campos sociales. Por ello, la distinción de la postura no 

oficial de dicha institución, la encontramos en las prioridades que escapan a las que la 

moral católica suele ofrecer, esto es, a la colocación de necesidades económico-políticas 

por encima de las ético-espirituales, generando así dos tipos de discursos no oficiales. 

Primero, aquéllos que no están contemplados como derechos jurídicos o religiosos, pero 

que han sido legitimados históricamente por grupos sociales que aceptan por costumbre la 

inmersión de la Iglesia en la vida social, desde antes de que dicha inmersión fuese penada 

constitucionalmente. De este tipo es la práctica de recibir consejos políticos por parte del 

líder religioso o pagar cuotas por el perdón de los pecados, una práctica reproducida con 

aceptación. Es pues un discurso no oficial medianamente legitimado. El otro tipo resulta 

por completo fuera de la legitimación social y jurídica. Coincide con el discurso no oficial 

de la institución política y resulta reprobable en cualquier caso. De este tipo es la práctica 

de la venta del secreto de confesión o la utilización de recursos públicos para la compra de 

bienes privados, acciones que los grupos sociales sufren más que asumirlas. 

Su discurso verbal tiene fórmulas definidas por libros considerados sagrados y por la 

tradición latina de la Iglesia Católica. Cuenta con el reconocimiento de los actores que 

viven al margen de la legalidad, que lo ubican en el tope de las relaciones de poder, gracias 

a las negociaciones que la instancia religiosa realiza con cada sector de la comunidad. La 

instancia religiosa comercia con la confianza que los ciudadanos le han conferido, y lo hace 

en pos de un bien propio e individual, contrario a los preceptos religiosos básicos que 

ponderan el bien del otro y la humildad propia. Los conceptos espirituales que son los que 

justifican la presencia de la institución religiosa en otras instituciones, están escasamente 

manifiestos y siempre acompañados de la exigencia económica de sus servicios. Uno de los 

rasgos constantes del género es la vacuidad pragmática del discurso verbal, pues a pesar de 
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que su fundamento es la salvación espiritual a través de la guía de su líder religioso, su 

carácter institucional es corrupto, fraudulento y chantajista. 

Género político. Su discurso verbal responde a fórmulas desarrolladas y perfeccionadas por 

la clase política priísta. Éste implementa el uso de formas iniciales de cortesía, adjetivos 

honorables de siatuaciones generadas por la institución, epítetos, promesas imprecisas, 

inclusión social a partir de los pronombres “yo” y “nosotros”, referentes asumidos 

históricamente como heroicos (tal es el caso de la revolución) y una entonación entusiasta. 

Se maneja institucionalmente a partir del uso material y potencial de la violencia, lo que le 

permite  perpetrar el robo clandestino y el aumento de impuestos legitimado. Busca 

constantemente la perpetuación del poder, a costa del incumplimiento de las promesas del 

discurso formal, ya que a pesar de que su fundamento es la modernidad y el progreso 

provenientes del líder político,  la característica básica del género es (al igual que en el 

religioso) la vacuidad conceptual y pragmática del discurso verbal y un carácter corrupto, 

ladrón y asesino. 

Con esto, se evidencia que en la postura del filme la discusión con la institución política y 

con la religiosa no se llevan al mismo nivel de crítica, misma que es más aguda cuando de 

la instancia política se trata. Aspecto que es evidente desde las expectativas que genera el 

tráiler, en el que la figura del cura y sus acciones fraudulentas no aparecen. Por otro lado, 

los personajes políticos reciben nombre que pueden ser relacionados inmediatamente con 

sus diálogos sociales, mientras el personaje del cura, se referencia de forma abstracta y no 

mediante títulos o nombres que puedan rastrearse en la realidad socio-histórica.  

Ello pone de manifiesto que el punto de conocimiento y aceptación social de la crisis 

política se encuentra en un punto más avanzado que el de la crisis religiosa. El filme realiza 

una intencionada búsqueda de reconocimiento discursivo a partir del empleo de enunciados 

popularizados y asumidos socialmente, como es el caso del título mismo del filme o de 

frases como “el que no tranza no avanza”,  “me saliste más cabrón que bonito” o “nomás 

llegandito y ya quiere su mordida”. A partir de esto, y con el perfil negativo con que 

construye a las instancias política y religiosa, la película toma partido y adopta una 

concepción que no es nueva, que es más bien bastante conocida: una postura de hartazgo 

frente a instituciones endurecidas. Con ello, garantiza la participación interpretativa de los 
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espectadores que el género ha prefigurado. Éstos son aquellos que, al igual que la postura 

del filme, reprueban desde sus fundamentos la inconexiones entre los discursos oficiales y 

los no oficiales, en tanto que relacionan con lo no oficial la efectuación discursiva y con 

ésta, las prácticas corruptas, fraudulentas y delictivas 

Siendo así, el espectador que el filme prefigura termina estando de acuerdo con la crítica 

hecha por el sujeto hablante. Así que la intención de éste, relativa a que el espectador 

reconozca los clichés que se relacionan con el discurso oficial, genera una falta de 

credibilidad hacia dicho discurso a la vez que propicia la burla mordaz hacia el discurso no 

oficial. Ambas posturas dejan en claro que tanto el filme como quienes con él concuerdan 

han perdido la confianza en la institución política en sus distintas manifestaciones. Ésta 

pérdida representa en sí misma una inmersión en la negociación por el poder, desde la 

trinchera de la resistencia que la desconfianza provee.  

Con ello, el filme establece una versión alternativa a la versión hegemónica, con lo que se 

propone mostrar al sujeto espectador prefigurado que, el planteamiento de la ineludible 

necesidad de las instituciones política y religiosa –proveniente a su vez de las versiones 

formales de éstas- son en cambio, completamente prescindibles. Más aún, deseablemente 

prescindibles. De hecho, una visión alternativa, o la suma de visiones alternativas afines 

entre sí, pueden representar la perspectiva predilecta de la mayoría, lo que en sí mismo 

posee el germen de la evolución y adaptación constante de las relaciones de poder. Con 

esto, el reposicionamiento de los medios de comunicación en las relaciones de poder 

dependerá de su capacidad para llevar a las pantallas, es decir, el espacio que convierte en 

público lo privado o que sintetiza lo disperso, aquellas versiones alternativas que generan 

variaciones en el ámbito de la legitimación institucional y que han encontrado un lugar, 

cada vez más creciente, en los sujetos y grupos sociales que se conectan física y 

mentalmente con los medios. 

Así pues, poner en duda lo que se presenta como inamovible, a través del diálogo 

discursivo, por un lado, refuerza el carácter constructivo y reconstructivo propio de los 

discursos. Por otro, se suma a las dudas que ya existen pero que se encuentran disgregadas 

en discusiones que los grupos sociales o sujetos llevan a cabo en un radio de acción 

reducido. Esto quiere decir que las crisis de legitimidad que pueden ser reconocidas en un 
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producto cultural específico no son sino concepciones que no inventa el filme, no podría 

hacerlo, sino que las retoma de un malestar creciente entre los ámbitos que forman parte del 

espectador que el filme ha prefigurado. El filme pues, es una puesta en común de discursos 

existentes pero pasados por alto por las instituciones que los han coptado y formulado de 

acuerdo a una visión oficial. Con ello, las propuestas discursivas se pluralizan, las 

variedades se multiplican y el dominio en disputa se ve obligado a dividirse.  
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LA VIOLENCIA PROVOCADORA: UNA ESTÉTICA DEL CINE ACTUAL  

Rodrigo Martínez Martínez 

rodrigomtzm@hotmail.com

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 

Se pretende demostrar que, más allá de que las estéticas de la violencia no 
son un rasgo exclusivo del cine actual, entre los realizadores contemporáneos 
la representación de las conductas agresivas del ser humano se da como un 
sistema de códigos de imagen, montaje y narración que busca motivar la razón 
del espectador por medio de un estilo hiperrealista que es heredero del 
naturalismo literario. Se trata de un manejo del lenguaje cinematográfico que 
busca producir discursos visuales donde la imagen de lo bestial sea un medio 
para persuadir y motivar la reflexión por parte del espectador. Ahora esta 
tendencia ya no sólo se presenta como un código, sino como una estética. Hay 
casos en los que la representación de lo violento como sistema de reflexión ya 
caracteriza la poética de algunos creadores. Ellos han recurrido a la capacidad 
de perturbación de la violencia no sólo para cumplir con las convenciones de 
los géneros cinematográficos, sino para propiciar una respuesta cognitiva que 
conduzca al público a reflexionar sobre la naturaleza destructiva de lo violento. 
Se trata de realizadores que recurren sistemáticamente a lo que Henry A. 
Giroux denominó como violencia simbólica y que supone un uso del lenguaje 
cinematográfico que vincula la agresividad con la reflexión. 

This paper seeks to demonstrate that, despite the aesthetics of violence are not 
an exclusive feature of today's cinema, among contemporary filmmakers the 
representation of human aggressive behaviors begins to emerge as an image, 
montage and narrative coding system that attempts to motivate the thinking of 
the viewer through a hyper-realistic style that is heir to the literary naturalism. 
Provoking violence refers to a kind of film language usage that seeks to 
produce visual discourses where violence persuades and encourages 
meditation by the viewer. At the moment, this stylistic trend is not only a code, 
but an aesthetic. There are cases in which the representation of violence as a 
meditation system is able to feature the poetics of some artists. They have 
recourse to the disturbance of violence not only to achieve the conventions of 
film genres, but to encourage a cognitive response that leads the audience to 
think about the destructive nature of the violence. These are filmmakers who 
resource systematically to what Henry A. Giroux called the symbolic violence 
which means a specific use of film language that links the aggressiveness with 
meditation. 

Discurso, código, géneros cinematográficos, violencia simbólica, violencia 
provocadora, naturalismo, hiperrealismo. 
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No cabe duda de que el cine perdió la inocencia hace mucho tiempo. No 

parece relevante determinar el momento en que esto ocurrió. Quizás 

desapareció hacia el final de la primera década del siglo XX, cuando la 

cinematografía danesa se puso a la cabeza al producir dramas mundanos y 

fatalistas como los que dieron fama a Asta Nielsen. Acaso esta metamorfosis 

no fue resultado de una etapa fílmica, sino que se gestó en las manos de 

directores como Erich von Stroheim, creador de personajes profundamente 

trastornados y de historias sórdidas que tuvieron su culminación maestra en 

Avaricia (1923), cinta que dio forma definitiva a un estilo por el que el austriaco 

recibió el mote de autor maldito. Lo que sí está claro es que con más de un 

siglo de historia, este medio no sólo dejó su infancia atrás, sino que evolucionó 

y ha llegado a sustituir la ingenuidad y la mesura de sus orígenes con diversas 

propuestas estéticas: una de ellas es la que podemos denominar como de la 

violencia provocadora.  

En una época en la que se habla de cine posmoderno parece evidente que son 

varios los directores que recrean la brutalidad del ser humano para provocar al 

espectador. Este desafío no debe entenderse como un divertimento, ni como 

un experimento mediático. Se trata de un sistema de reflexión sobre los 

modelos de representación del cine. La violencia ya no funge como recurso 

narrativo ni como objeto de entretenimiento. Antes era parte de las 

convenciones fílmicas, de un requisito necesario para géneros como el western 

o el cine de gangsters; ahora constituye un método para mo-ificar la actitud del 

público ante lo que ve; una suerte de eco que recorre las salas con el fin de 

recuperar o fortalecer la sensibilidad del espectador. En otras palabras, esta 

estética es un código amoral en contra de la frialdad sistemática de cierto estilo 

de cine-espectáculo y un augurio sobre el camino decadente y destructivo de 

algunas sociedades.  

Cuando David Cronenberg presentó Una historia violenta (2005) en el Festival 

de Cine de Sitges, el actor Viggo Mortesen explicó en entrevista lo que 

pensaba de este cineasta con las siguientes palabras: “A Cronenberg le gusta 

la gente y le interesa estudiar su conducta, sus reacciones. Casi es mejor 

observador que director; lo suyo es provocar.” [Teresa Cendrós, El País, abril 
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2005] A pesar de esta afirmación, el director canadiense no reveló entonces lo 

que pensaba de la violencia humana. Sólo comentó que no deseaba condenar 

ni celebrar la brutalidad. Según su testimonio, su único interés era observar. 

Dos años después, Cronenberg estrenó Promesas peligrosas (2007). En una 

de las secuencias más intensas de la cinta, Nikolai, un infiltrado que trabaja 

como chofer para la mafia rusa, es embestido por dos sicarios en un baño de 

vapor. En el momento del ataque sólo dispone de una toalla. El combate no es 

frontal. Nikolai aleja a sus persecutores golpeándolos con la prenda al tiempo 

que los evade ocultándose tras los muros y recorriendo todo el lugar. Al final de 

la secuencia, el protagonista y uno de sus perseguidores forcejean en el suelo 

con una navaja de por medio. El primero aún tiene fuerza para contrarrestar la 

presión de su rival y encajar el arma en su pecho. El crujido de la carne y la voz 

estertórea de la víctima son aterradores. Cuando todo termina, Nikolai 

permanece sobre el cadáver de su agresor. Está exhausto y conmocionado 

porque ha sobrevivido.  

Esta secuencia tuvo un doble impacto entre el público y la prensa. Por un lado, 

se celebró la eficacia y la originalidad del manejo de planos y del estilo del 

montaje para lograr este momento fílmico; pero, en contraparte, muchos se 

preguntaron si fue pertinente representar la lucha con un realismo tan detallado 

y lógico. Cronenberg declaró que él definía la violencia como destrucción, y que 

la presencia de este tipo de brutalidad en su cine pretendía representar las 

consecuencias de las acciones destructivas. El tono áspero de la escena y la 

imparcialidad de la edición (la secuencia no está musicalizada) sólo pudieron 

conjugarse sin caer en la frialdad tan común de la cinematografía reciente en la 

cámara de un director como él.  

Las estéticas violentas no son una creación del cine actual. Sam Pekinpah, 

Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Martin Scorsese y Takashi Miike son casos, 

entre varios más, de uno de los caminos de este proceso de madurez temática 

y, sobre todo, estilística. Pero la idea de la violencia provocadora, que implica 

un uso del dicurso audiovisual para presentar la imagen de lo bestial como acto 

de sensibilización, sí es una tendencia que comienza a presentarse ya no sólo 

como un código, sino como una estética cinematográfica. Hay casos en los que 
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la representación de lo violento como sistema de reflexión ya caracteriza el 

estilo de algunos creadores. David Cronenberg y Michael Hanake son modelos 

de este proceso. Entre las propuestas más recientes destaca la película 

Hambre (2009) del artista visual Steve McQueen y Anticristo (2009) de Lars 

Von Trier. Nombres como Gus van Sant (Paranoid Park, 2007), Kevin 

Macdonald (El último rey de Escocia, 2006) y los hermanos Ethan y Joel Cohen 

(Fargo, 1996; Sin lugar para los débiles, 2007; Temple de acero, 2010) aún no 

son referentes del estilo, pero también han recurrido a la capacidad de 

perturbación de la violencia codificada no sólo para cumplir con las reglas de 

producción de los géneros cinematográficos, sino para provocar o sacudir al 

espectador.  

Todos ellos son cineastas que no conciben la violencia como espectáculo, sino 

como un recurso para provocar reacciones emotivas de miedo o rechazo a lo 

sanguinario e, incluso, esquemas cognitivos que propicien conductas o 

pensamientos críticos ante lo violento. Su cine es heredero del naturalismo 

literario. Se interesa por la observación de la conducta humana. Aspira a 

comprender sobre todo las manifestaciones agresivas ya que se niega a ver la 

violencia como un estado natural que es una tendencia que, según Olivier 

Mongin [1999, 30-31], se presenta cuando como un efecto de abstracción, 

frialdad e indeferencia que se debe un manejo iconográfico y compositivo 

donde la carencia de una regla de gradación deriva en la indeterminación 

debido a que se trata de un estallido o flujo monótono e injustificado de 

imágenes de violencia. Esto explica que los realizadores que se oponen a esta 

manera de codificar las conductas agresivas han encontrando en el 

hiperrealismo el mejor vehículo para recrear esta parte de la condición humana 

que se convirtió en entretenimiento una vez que la tragedia y el dolor fueron 

neutralizados y vulgarizados por algunos estilos televisuales y fílmicos que, 

sobre todo, son patentes de la televisión sensacionalista, de algunas cintas de 

serie B (B Movies) y una porción del cine de acción (thrillers) que existen sólo 

por amor al lucro y que han plasmado la violencia y la muerte como actos 

comunes e insignificantes. 
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La violencia provocadora es así un código fílmico que se orienta sobre todo a 

dos componentes del discurso fílmico: la narración, la imagen y el montaje. Se 

trata de un elemento arbitrario, pero no constituye un sinsentido. El signo de lo 

brutal empieza a convertirse en una convención cinematográfica entre los 

directores que provocan por medio de la violencia. Antes de este periodo hubo 

una etapa en el desarrollo del discurso cinematográfico en la que plasmar la 

crueldad humana era un acto justificado. En los géneros cinematográficos, que 

no son más que tipos de películas cuyas características y elementos están 

determinados por acuerdos del medio fílmico, la violencia es una convención 

empleada para cubrir, por ejemplo, el requisito de verosimilitud de la teoría 

aristotélica, pero también el imaginario mitológico de los géneros épicos. El 

héroe del western debe ser implacable y debe reivindicarse violentamente. De 

otro modo resulta inverosímil. El gángster no es auténtico si no hace tangible 

su sangre fría, su aire de reptil, su séquito temeroso de subordinados. Lo brutal 

se justifica porque es un código que cumple con una función narrativa e 

iconográfica bien definida y convencional que implica un pacto con el 

espectador. 

La violencia provocadora tiene un papel similar y reclama la condición de 

estética fílmica porque ha encontrado su razón de ser y su deber ser. En 

Juegos sádicos (1997), de Michael Hanake —cuyo remake para el mercado 

estadounidense se estrenó en 2008—, un par de psicópatas sociales resuelven 

asesinar a una familia completa. Sólo que antes de cometer los homicidios, 

deciden que las víctimas deben sufrir. La violencia física no es visible. Todo 

está dado por gestos humanos frenéticos, gritos, actos desesperados, diálogos 

tensos e imágenes de destrucción. Cuando el espectador abandona la sala no 

puede dejar de pensar en el dolor de los personajes, pero se da cuenta de que 

no tuvo que ver cómo disparaban con un rifle de caza a un niño, cómo 

insertaban una navaja en el cuerpo de un hombre ya herido o cómo se 

ahogaba una mujer atada de pies y manos para saber que la violencia es un 

acto destructivo, humillante y ajeno al espectáculo lúdico. Un caso similar 

ocurre con el manejo del encuadre en la película Hambre cuando, al relatar la 

huelga alimenticia de un militante del Ejército Republicano Irlandés que exige 

un trato digno en prisión, el realizador “convierte la cámara en testigo y capta 
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violencias sin espectacularidad. Hay ética en lugar de morbo. Cuando la lente 

se posa frente a un acto brutal, la imagen rechaza lo sensacional: sólo vemos 

los movimientos de un guardia mientras golpea a un preso desnudo con un 

bastón, y sin parar, con tal de vengar un agravio. En otras ocasiones muestra la 

crueldad sin decorados para provocar conmoción en lugar de expectación” 

[Rodrigo Martínez, Punto en línea, Diciembre 2009 – Enero 2010). El deber ser 

de esta estética violenta radica en constituirse como una antítesis de la 

violencia. 

La concepción en la que se fundan los cineastas provocadores no es una 

respuesta a la violencia del cine de género. Ya se dijo que los géneros 

tradicionales son convenciones arbitrarias. Esto quiere decir que a cada tipo de 

película le corresponde una clase bien definida y, a veces, exclusiva, de 

elementos que determinan su lenguaje. La violencia es un factor necesario en 

algunos géneros. Sin embargo, hay que recordar que el espectador comparte 

el conocimiento de estas convenciones con el cineasta. Está advertido y sabe 

que ciertos signos son permitidos. La polémica debe concentrarse en el manejo 

honesto y estético del código fílmico. La estética de la violencia provocadora es 

más bien una reacción al cine que recurre a la brutalidad para brindar 

espectáculo. Es un lenguaje que se opone, aunque pareciera lo contrario, a la 

ficción insensata, a la frialdad emocional y al cinismo lucrativo. En una 

contraposición al código de las realizaciones que ofrecen flujos de imágenes de 

violencia que carecen de lógica dentro del discurso y que no se interrelacionan 

con el resto de los componentes cinematográficos: meras antologías de las 

conductas agresivas y de sus consecuencias donde no existe una norma por lo 

que conducen a interpretar lo violento como un estado natural. 

En una secuencia de A prueba de muerte (2007), de Quentin Tarantino, un 

hombre maneja un Chevrolet Nova a más de 200 kilómetros por hora para 

chocar con un automóvil subcompacto donde viajan cuatro muchachas. La 

colisión es implacable. Un plano muestra cómo se desprende la pierna de una 

de las jóvenes que viajaba en la parte delantera. Otro ilustra cómo se quema el 

rostro de otra chica por la fricción de una llanta sobre su piel. El montaje repite 

el incidente desde diversas perspectivas. Contrario a lo que podría pensarse, 
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esta secuencia no supone un ejemplo del cine que recurre a la violencia como 

espectáculo. La película fue diseñada como un híbrido de géneros. Su violencia 

es convencional y está justificada. Es una parodia al cine de serie B de la 

década de 1960. Incluso hay fallas intencionales en la edición pues también 

imita irónicamente las funciones dobles (Grindhouse) de la época. Sólo que, 

hacia el final de la cinta —y a pesar del tono irónico—, el abuso de la violencia 

explícita pierde el sentido paródico y comienza a caer en la simpleza por la 

entronización de la violencia-entretenimiento. A esta visión es a lo que se 

opone la violencia provocadora. Es la pauta que comienza a caracterizar a los 

directores preocupados de que la industria fílmica pierda el espíritu creativo. El 

cine concebido desde estos ojos es creación e imaginación. Y es por este afán 

de invención que no debe entretener a través de lo que no es otra cosa más 

que el elogio de la destrucción humana: la violencia por amor a la violencia.  

No por ello debe entenderse que los cineastas provocadores son cineastas 

moralistas. En el pasado de la cinematografía ya hubo periodos de reforma. El 

Código Hays, de 1934, que fue producto de la lucha de ciudadanos que se 

oponían a la imagen glorificadora de los gangsters en el cine, obligó a mostrar 

a los capos como seres inhumanos y fracasados; peor aún, prohibió que se 

representara a la policía como una entidad corrupta. La violencia como medio 

de sensibilización en el cine es amoral. Carece de valores porque su principio 

es ético y estético, y no está fundamentado en doctrinas. Se trata de una 

concepción con fines analíticos que trata de representar realidades para 

interpretarlas. Es un modo de asir al hombre para comprender su instinto; es un 

realismo llevado al extremo; un acto de creación pragmática que as-pira a 

cambiar la actitud frente al divertimento que ha logrado constituir la conducta 

destructiva; es lo que, desde la crítica política, Henry A. Giroux denominó como 

violencia simbólica; es decir, un modo de recreación de la agresividad que 

vincula lo “visceral con lo reflexivo” para lograr empatía con la víctima y reforzar 

la ética del público [2003, 224-225]. Sólo que este concepto ha trascendido a la 

categoría de estética. Ya no sólo es un conjunto de códigos, sino una poética y 

un estilo. Si la violencia provocadora de este tipo de cinematografía fuera 

moral, no recrearía actos brutales o muertes, ni permitiría que se derramara 

una sola gota de sangre en el escenario donde se rueda una película.  
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No cabe duda que esta manera de concebir el cine constituye un síntoma de 

las sociedades de nuestro tiempo. En Sin lugar para los débiles, versión de la 

novela de Cormac McCarthy realizada por los hermanos Cohen, Javier Bardem 

personifica a Anton Chigurh, un individuo que vive para asesinar. Más allá de 

que hay secuencias en las que vemos su método de aniquilación (utiliza la 

presión de un tanque de oxígeno como sustituto de un revólver con 

silenciador), el criminal asegura que tiene principios. Sin embargo, sus 

decisiones no se fundan en su voluntad, sino en la fortuna. Cada vez que tiene 

que decidir si respeta la vida de otra persona, lanza una moneda y deja la 

respuesta al azar. Si cae una cara, debe ser victimario, si cae la otra, no. En 

momentos como ése no vemos el crimen, pero sentimos el terror de la víctima 

ante aquel hombre que actúa mecánicamente, convencido de la “racionalidad” 

de sus actos.  

El cine perdió la inocencia pero se resiste a perder la imaginación, esa entidad 

que no es otra cosa sino el poder creador del pensamiento humano y la 

capacidad de su espíritu para elevar su categoría por encima de su instinto. Es 

por ello que la cinematografía aprovecha su madurez —o su malicia de un 

siglo— para revertir una de las enajenaciones que han derivado de su 

condición de industria: la de la violencia como espectáculo lucrativo. 
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La construcción del miedo en los correos electrónicos de la contienda 
presidencial del 2006 

 
Dra. Silvia Gutiérrez Vidrio sgvidrio@hotmail.com

Mtra. Janis Ortúzar Reyes del Campillo  janisorc@yahoo.com
 

Actualmente las expectativas en torno al uso de Internet para las campañas 

políticas son muchas, por un lado debido al desgaste mediático de las 

contiendas electorales con la televisión como soporte principal, por otro, 

porque la mediatización termina generando monopolios y por lo tanto restringe 

el debate político a un número limitado de fuentes, con una inclinación al 

marketing de los medios.  

En los primeros meses del año 2006 durante la contienda presidencial, 

empezaron a llegar a diversas direcciones electrónicas, distintos correos en 

contra del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, este tipo de 

mensajes aparecían con o sin fuente, sin datos comprobados, apelando 

exclusivamente a las emociones del lector, a los sentimientos encendidos por 

una contienda que apenas iniciaba, pero que se remontaba años atrás en una 

campaña mediática política muy bien definida y clara en contra del político que 

se perfilaba como un candidato seguro: Andrés Manuel López Obrador. 

Esto fue lo que dio origen a una investigación (Ortúzar, 2010) que tiene como 

propósito analizar cómo en esos correos electrónicos se construye el miedo 

con el fin de influir en la intención del voto. Miedo construido a través de una 

visión a futuro de lo que sería nuestro país si Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) llegara a la presidencia, y presentando una imagen de este candidato 

como un símbolo de peligro que repercutiría principalmente en una pérdida 

económica. 

Para ilustrar dicha estrategia en este texto tomamos como ejemplo el caso de 

uno de los correos electrónicos que titulamos “si eres una persona…”; este se 

eligió porque de alguna manera parafrasea o repite los principales argumentos 

relacionados con los spots que circularon en la televisión en los que se 

presentaba a López Obrador como un peligro para México. Consideramos que 

este texto es una muestra de cómo la guerra sucia también encontró un nicho 
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vía Internet para desarrollarse, antes, durante y después de los comicios del 2 

de julio. 

La emoción como estrategia argumentativa en las contiendas electorales 
Las emociones están presentes en nuestras vidas, prácticamente en todas las 

actividades que desempeñamos; éstas constituyen fuerzas poderosas que 

influyen en la conducta y en la experiencia subjetiva del ser humano. En la 

actualidad el estudio de las emociones ha retomado importancia para 

comprender el pensamiento individual y colectivo de los seres humanos,  es 

por eso que el propósito de este apartado es ofrecer algunas reflexiones sobre 

la importancia del estudio de las emociones y el papel que juegan en la 

dinámica social  y en este caso específico en las contiendas electorales.   

Tal y como afirma Gutiérrez-Rubí, en EEUU el debate sobre el uso emocional 

del lenguaje y los marcos conceptuales en la comunicación no es nuevo; 

existen varios estudios publicados1 que “afirman que conocer y comprender 

bien la percepción final del elector respecto al discurso político es tan 

importante -o más- como el contenido de las propuestas” (2007: 1). 

Se habla entonces de un enfoque en la percepción ciudadana para lograr el 

voto; no se trata de olvidar los contenidos del mensaje, sino de estructurarlos 

de tal forma que las emociones sean un vehículo decisivo para “generar los 

sentimientos que les permitirán transmitir -de manera que se perciba- un 

determinado mensaje en las mejores condiciones”, otorgándole un lugar 

especial a “la comunicación no verbal (…) responsable determinante de la 

percepción pública” (Gutiérrez-Rubí, 2007: 2) 

En las campañas electorales se hace uso de diversas estrategias, para ganar 

la elección o para que los opositores no obtengan los votos suficientes para 

ocupar el puesto en disputa, y como parte de dichas estrategias podemos 

mencionar la apelación a las emociones.  Existen diferentes fórmulas a través 

de las cuales se puede hacer una campaña negativa. Por un lado está la 

                                                        
1 Entre ellos Gutiérrez-Rubí menciona los siguientes:Words that work: it`s not what you say, it`s 
what people hear (Palabras que funcionan: No es lo que dices, sino lo que la gente escucha) 
de Franz Luntz (2006); Don’t think like an elephant (No pienses como un elefante) de George 
Lakoff (2007); The political brain: the role of emotion in deciding the fate of the nation (El 
cerebro politico: el papel de la emoción en la decisión del destino de la nación) de Drew 
Westen (2007) (2007:1 ).  
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apelación al miedo, estrategia central en la campaña contra López Obrador, 

pero también está el ataque directo, la yuxtaposición, los ataques explícitos o 

implícitos, la réplica y la inoculación (Martín, 2002: 237-244). En este texto nos 

interesa retomar dos de estas estrategias: la apelación al miedo y el uso de 

mensajes implícitos.  

Las apelaciones al miedo pueden ser extremadamente eficaces para cambiar 

actitudes, porque "los hombres son motivados por el miedo y activados por la 

ansiedad” (Gordon, 1971: 268). La apelación al miedo se utiliza con frecuencia 

en campañas de prevención (antitabaco, anti-alcohol, campañas de salud). En 

una campaña electoral, el mensaje del miedo busca disuadir a quienes 

votarían por el adversario o movilizar el propio voto.  

El mayor impacto del discurso del miedo es que promueve un sentido de 

desorden y una creencia de que las cosas están fuera de control. El miedo es 

una emoción de anticipación, informa al organismo de un peligro potencial. No 

es lo que se produce en el presente lo que representa un peligro, sino lo que 

podría sobrevenir en un futuro más o menos próximo (algunos segundos, unos 

días) (Larivey, 2000). El miedo se desencadena por la percepción de un 

peligro. Esta percepción no es forzosamente realista aunque el peligro sea 

vivido como inevitable. Como señala Martin Barbero: “El miedo no se limita a 

transmitir o traducir representaciones existentes, ni puede tampoco sustituirlas, 

sino que ha entrado a constituir una escena fundamental de la vida pública” 

(1999: 50).  

Los ataques implícitos son aquellos mensajes que tienen en cuenta las 

debilidades del adversario, pero no lo mencionan directamente; uno puede 

permitirse no mencionar el objetivo del ataque cuando ya existe un amplio 

conocimiento por parte de la opinión pública de sus debilidades o defectos. 

Los mensajes negativos implícitos tienen la ventaja de que atenúan la 

negatividad del ataque (Martín, 2002: 241). 

En este texto nos interesa en específico mostrar como el uso de estas dos 

estrategias citadas: la apelación al miedo y los ataques implícitos juegan un 

papel fundamental es la estrategia argumentativa utilizada en los correos 

electrónicos del corpus de estudio.  Para un tratamiento retórico-argumentativo 
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de las emociones, siguiendo a Patrick Charaudeau, es necesario reconocer 

que las emociones son generalmente del orden intencional, éstas están 

ligadas a los saberes y las creencias y se inscriben dentro de una problemática 

de la representación psico-social (2000:128). Además, las emociones se 

manifiestan en un sujeto humano con respecto a algo, o más exactamente por 

la representación que éste tiene de lo que quiere o desea combatir. 

Para Plantin (1989), la argumentación de una emoción se da cuando el 

discurso justifica una vivencia o experiencia; por lo que lo primero en el 

análisis sería determinar quién supone que experimenta qué. En otras 

palabras, para estudiar la argumentación de la emoción, hay que saber cuál es 

la conclusión que se persigue (la emoción que se quiere construir 

argumentativamente). También es necesario conocer los tipos de razones 

ofrecidas para apoyar esa conclusión.  

Como señala Plantin, las emociones son argumentables y argumentadas. Esto 

se manifiesta en la existencia de desacuerdos emocionales, por las buenas 

razones dadas como apoyo a las emociones, y, más profundamente, por la 

construcción discursiva de la emoción. En la palabra común, construir una 

conclusión argumentativa, es construir una posición emocional (2008: 5) 

Análisis del corpus 

El discurso que analizamos en este trabajo es un texto anónimo que circuló 

por correo electrónico desde marzo del 2006. Su análisis es importante porque 

maneja argumentos parecidos a los de la campaña que se difundieron en 

algunos spots televisivos, de manera que si consideramos que circularon 

durante todos los meses previos a las elecciones, se puede decir que funcionó 

como un apoyo y reforzamiento de éstos.  

Para el análisis de las emociones hemos seguido la propuesta de Plantin y 

Gutiérrez (2010) para el estudio de las emociones y la hemos complementado 

con el modelo de Toulmin2 que nos permite encontrar la o las tesis manejadas 

en el discurso, de una manera global, así como encontrar los razonamientos 

lógicos que las sustentan. También retomamos la propuesta de la lógica 

one realizar un análisis de la argumentación a partir natural de Grize quien prop

                                                        
2 El modelo se explicará en el análisis. 

 4

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



de la identificación de una serie de operaciones lógico discursivas. Estas 

operaciones pueden ser clasificadas en familias3. Las que utilizamos en  el 

análisis son tres: 

Operaciones constitutivas del objeto. El sujeto hace surgir la clase-objeto (o 

tópico) de la que va a tratar, la ancla en un preconstruido cultural, introduce y 

enumera sus ingredientes (o subtópicos), la especifica aspectualmente y la 

determina progresivamente mediante predicados. 

Operaciones de apropiación. Tienen, entre otras funciones, [la de] asegurar 

la credibilidad de la esquematización en la perspectiva de diálogo entre el 

proponente y su eventual oponente. Implican operaciones que presentan las 

determinaciones de los objetos como irrefutables, operaciones de toma de 

distancia, de señalamiento de fuentes de delimitación del campo de 

enunciación mediante cuantificadores. 

Operaciones de composición. Se trata de operaciones que relacionan entre 

sí las distintas partes de un texto: asertos, enunciados, párrafos, etc., 

asegurando de este modo la coherencia de la esquematización. Los 

conectores o nexos son fundamentales para asegurar la cohesión y 

coherencia de coherencia de un texto y, en algunos casos, ahí encontramos 

indicios de la dialogicidad virtual de discurso (Gutiérrez, 2003: 54-59). 

En algunos casos también retomamos algunos de los mecanismos que sugiere  

Olivier Reboul para caracterizar el discurso ideológico. Esta propuesta nos 

permite hacer un análisis deductivo y a la vez inductivo. 

Análisis del texto … si eres una persona 

Para poder saber de qué habla el discurso se procedió a analizar las 

operaciones constitutivas de objeto y ubicar la esquematización que construye 

el  sujeto enunciador. A continuación se desarrolla un diagrama en el que se 

representa dicha esquematización.  

                                                        
3 En el modelo de Grize que retomamos  identifica cinco tipos de operaciones: de apropiación, 
constitutivas del objeto, de composición, de localización temporal y espacial, de proyección 
valorativa.  
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PCC 
LAS IZQUIERDAS, GOBIERNOS POPULISTAS 

Acciones de los grupos de presión  

AMLO Y LAS CONSECUENCIAS DE SU ARRIBO AL PODER 

Falta de seguridad “presa de la 
delincuencia” 

Riesgo a desaparecer 

LA CLASE MEDIA 

PCC 
LO FRÁGIL QUE ES LA CLASE MEDIA ANTE LA ECONOMÍA 

Operaciones constitutivas de objeto 

Tal como se muestra en el esquema arriba presentado, es posible identificar 

dos clases objeto en torno a las cuales  se desarrolla la argumentación. 

La primera: La clase media, tiene como ingredientes la falta de seguridad y la 

posible desaparición de la misma clase media con un gobierno como el de 

Andrés Manuel López Obrador. Esta clase objeto está anclada en un 

preconstruido cultural que hace referencia a la fragilidad económica que hay 

en México, ya que en su historia reciente el país se ha visto afectado por 

devaluaciones y crisis económicas que han dañado principalmente el poder 

adquisitivo del mexicano promedio. 

La segunda clase objeto es: las consecuencias de que Andrés Manuel llegue 

al poder, de ésta se desprende un ingrediente que es las acciones de los 
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grupos de presión. Esta clase objeto está anclada en un preconstruido cultural 

sobre las izquierdas y los gobiernos populistas; éste tiene que ver con la idea 

de que son paternalistas, desaparecen la propiedad privada, no activan la 

economía y crean un pueblo dependiente del gobierno. 

En el primer párrafo (línea 1-13) podemos ver una interpelación al destinatario 

meta “Si tienes algo que perder te conviene leer esto”. La argumentación está 

construida por una condicional y una consecuencia:   

 eres       
tienes 

{ 
 Eres miembro 

de la clase 
media 

    
trabajas 

+ +complementoSi Entonces y te tu sueldo oscila 
conviene leer 

tu pareja 
necesita 

esto

te preocupa 

Todas las designaciones que se dan para ir definiendo a la clase objeto, 

permiten que el lector se identifique con la clase media  con el fin de asegurar 

la credibilidad de la esquematización. De manera que cuando el interlocutor 

continúa leyendo el mail, “acepta” reconocerse como parte de esa clase media 

construida. Entonces se le dan dos opciones: “seguir conservando lo que tiene 

y tener expectativas de crecimiento o pasar a engrosar las filas de la pobreza 

en los siguientes 6 años” por lo que finalmente se le pide no votar por López 

Obrador. 

Operaciones de apropiación 

El hecho de que el lector se identifique con esta descripción de la clase media 

le permite apropiarse del discurso, y sentirse directamente afectado por la 

posibilidad expresada en el discurso: perder lo que se tiene. Frase en la que 

permea la construcción del miedo, y que detonará la argumentación.  

Para explicar cómo funcionan los argumentos de este texto retomaremos el 

modelo de Toulmin. En la línea 17 se plantea la tesis que señala el peligro de 

que la clase media desaparezca, razón por la cual se sugiere no votar por 

Andrés Manuel López Obrador quien, de acuerdo al texto, quiere acabar con 

este sector social. 
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Patrón básico de análisis de Toulmin 

 

 

 

 

Apoyo: 
Los gobiernos de Evo Morales y Hugo 
Chávez “pulverizaron” la clase media

Premisa mayor: 
(Los gobiernos populistas y de izquierda  

desdeñan a la clase media). 

Datos: 

• AMLO no habla de la clase media 
• No toca temas relevantes para la 

clase media 
• Según estudios, la clase presa de 

la delincuencia es la media, y 
AMLO no habla de cómo 
combatirla. 

• Con AMLO vendrá fuga de 
capitales (…) 

• AMLO no reprime a sus 
pobres,(…) por lo que tendríamos 
una ciudad presa de plantones 
(…) 

• Grupos de presión se van a  
apoderar de la ciudad (…) 

 

Tesis:
AMLO quiere acabar 
con la clase media 

 

La tesis central del texto es que “AMLO quiere acabar con la clase media”. 

Para apoyar esta afirmación se presentan una serie de datos acerca de López 

Obrador que tienen la intención de  infundir miedo en el interlocutor, algunos 

de éstos funcionan como operaciones de apropiación, de manera que mientras 

que explicamos el modelo de Toulmin, también detectaremos el uso de este 

tipo de operaciones; es importante mostrar que estos argumentos se manejan 

como datos-hechos, cuando en la mayoría de los casos son opiniones o 

juicios. 

De la línea 23 a 28 se plantea el primer dato, AMLO no habla de la clase 

media, por lo tanto no le interesa. En este argumento se puede identificar el 

uso de la falsa causalidad ya que si no se habla de un tema, esto no implica 

necesariamente que no interese. De acuerdo con Reboul, la falsa causalidad 

se da cuando el discurso crea “causas, lazos explicativos entre 

acontecimientos (…) explicaciones que no son necesariamente falsas, pero sí 

inverificables, puesto que se sitúan en un plano en  el que toda comprobación 

se hace imposible” (1980: 63) 

L. 23-28 1.- En ni uno solo de sus discursos habla de la Clase Media,  
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únicamente habla de los privilegiados a los que combatirá y de sus 
¿pobres? A los que salvara. Lo que se traduce en que la clase 
media no es relevante para el. 
2.- Su proyecto alternativo de nación contempla muchos apartados 
dedicados íntegramente a los pobres e indígenas, pero nada, 
absolutamente nada, sobre algún beneficio a la clase media. 

En estos dos párrafos lo que se espera es que el lector concluya “vota por el 

partido que sí se preocupa por la clase media” es decir, se crea el referente 

por presuposición. Siguiendo a Reboul, la presuposición se puede reconocer 

cuando un “elemento no está afirmado por el enunciado, pero que es preciso 

admitir para que el enunciado tenga sentido (…) Lo presupuesto resulta más 

persuasivo que si estuviera expresamente manifestado. La atención se pone, 

en efecto, sobre lo que se manifiesta, y lo presupuesto ya no se le cuestiona, 

tiende a quedar fuera del tema” (1980: 62) de manera que cuando leemos “a 

Andrés Manuel no le importa la clase media” presupone que a los otros 

candidatos sí. 

Bajo este mismo parámetro de la línea 30 a la 34 se afirma que: 

L 29-33 Según todos los estudios, la clase que es presa de la 
delincuencia, no es la privilegiada porque tienen mucha 
protección, guardaespaldas, carros blindados; ni tampoco los 
pobres, pues estos no tienen nada que les roben; es la clase 
media, y para López Obrador la seguridad publica y el combate a 
la delincuencia no es una prioridad ni es preocupante.  

Igualmente se utiliza el argumento de falsa causalidad, pero además este 

párrafo funciona también dentro de las operaciones de apropiación como un 

señalamiento de fuentes que tiene la función de dar legitimidad a lo enunciado, 

al introducirlo como un argumento de autoridad, aunque se señale una fuente 

anónima, que se presenta como algo que dicen “diversos estudios”. 

Finalmente se puede observar que el argumento termina explicando por medio 

del método de deducción lo que supuestamente los estudios afirman:  

la clase privilegiada tiene mucha protección       

los pobres no tienen nada que les roben,  

por lo tanto → la clase media es la presa de la delincuencia. 
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La premisa mayor no está expresada de manera explícita pero se infiere en las 

comparaciones que se hacen de López Obrador con Evo Morales y Hugo 

Chávez: los gobiernos  populistas y de izquierda desdeñan a la clase media. 

El apoyo o backing lo encontramos de la línea 35 a la 39 en donde la 

argumentación se da por las consecuencias negativas que tendría elegir a 

AMLO: 

L 34-37 Platica con un venezolano o un boliviano y te dirán que Chávez y 
Evo Morales pulverizaron a la clase media para que esta no les 
estorbara y pusieron de su lado a los pobres, a cambio de migajas 
que les dan, así controlan todo el país; López Obrador hará lo 
mismo, porque vio que a Chávez y a Evo les funcionó 

En este párrafo se utiliza la argumentación entimemática en la que se suprime 

una premisa para pasar directamente a la conclusión:   

Evo Morales y Hugo Chávez = AMLO   

Ellos pulverizan la clase media ⇒ AMLO hará lo mismo  

En donde se asume en la primera parte una analogía:  

Evo Morales y Hugo Chávez son de izquierda (omitida) 

AMLO es de izquierda (omitida) 

Por tanto, Evo Orales, Hugo Chávez y AMLO son iguales. 

Y en la segunda: 

Las izquierdas pulverizan la clase media (a partir de un particular se 

hace un general) 

AMLO  es de izquierda  (omitida) 

AMLO pulverizará la clase media 

De acuerdo con esto, los nombres “Evo” y “Chávez” son los lugares comunes 

de este argumento, que se convierten en palabras choque con una 

connotación negativa construida principalmente por algunos medios de 

comunicación4.  

                                                        
4 “Las palabras choque son términos o expresiones que producen por sí mismas, debido a su 
fuerte connotación, un resultado incitativo, cualquiera que sea la frase a la que se inserten” 
(Reboul, 1980: 116).  
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En este mismo argumento encontramos el imperativo “platica” (línea 35) en 

donde la intención no es que el receptor platique con un venezolano o un 

boliviano, sino recordar la información que ha circulado en algunos medios 

sobre los gobiernos de esos países. Es decir, el acto ilocutorio es un falso 

preformativo. 

Además, el argumento no se puede refutar porque se presenta como una 

afirmación, que asegura que la respuesta de “cualquier” venezolano o 

boliviano será la misma. Lo que a su vez es un señalamiento de fuentes: “lo 

dicen los venezolanos y bolivianos, no yo” que es una operación de 

apropiación que tiene la función de dar legitimidad a lo enunciado. 

Por último en este párrafo se puede detectar que se trata de generar 

emociones al utilizar palabras choque como “pulverizar”, “controlan”, incluso la 

metáfora “migajas” que connota “miseria”; todas tienen orientaciones hacia 

emociones negativas, específicamente hacia el miedo.  

Uso de modalizaciones 

L. 23-24 En ni uno solo de sus discursos habla de la Clase Media, 
únicamente habla de los privilegiados  

L 26-28 2.- Su proyecto alternativo de nación contempla muchos 
apartados dedicados íntegramente a los pobres e indígenas, pero 
nada, absolutamente nada, sobre algún beneficio a la clase 
media. 

Encontramos algunas modalizaciones que tienen “que ver con la manera en 

que el locutor se relaciona o asume su enunciado” (Gutiérrez, 2003: 62). En 

estos dos párrafos el tipo de modalización5 expresa un grado de certidumbre 

de lo que se enuncia, pues tras el dato de que en sus discursos AMLO no 

menciona a la clase media, se concluye certeramente que no le importa la 

clase media ya que está “íntegramente dedicado a los pobres”; este uso de las 

modalizaciones hace que el argumento se presente como irrefutable. 

L. 38-43 Con un gobierno del PAN o del PRI, las cosas posiblemente no 
                                                        
5 Calsamiglia  y Tusón agrupan los modos de expresión de la modalidad en cuatro tipos: 1) la 
modalidad de la frase (asertiva, interrogativa, exclamativa, imperativa) y los modos verbales 
(indicativo, subjuntivo, etc.); 2) las modalidades que expresan grado de certidumbre, 
probabilidad o posibilidad; 3) las modalidades apreciativas que se indican a través de medios 
léxicos como los adjetivos o adverbios y por medio de la entonación o exclamación y 4) las 
modalidades expresivas que agrupan todos los fenómenos que afectan el orden canónico de 
las palabras (2001:175). 
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mejoren todo siga igual y continuemos con la lucha ardua diaria 
para salir adelante, pero con un gobierno de López Obrador, todo 
se derrumbara, vendrá una devaluación, fuga de capitales, se ha 
peleado con los bancos y los empresarios,  

En este fragmento encontramos una modalidad que expresa un grado de 

posibilidad a diferencia de las anteriores; su uso permite detectar que el locutor 

toma mayor distancia pues al hablar de estos dos partidos (PAN, PRI) la 

modalidad ya no es absoluta sino, probable. 

Cuando se habla del conflicto de Atenco, utiliza una argumentación por las 

consecuencias negativas que tendría el elegir a AMLO;  

L. 44 … los conflictos de Atenco serán todos los días porque no le gusta 
reprimir a sus pobres. 

En este párrafo se plantea un futuro negativo sobre lo que pasaría con un 

gobierno de López Obrador; Atenco funciona como palabra choque dado que 

se ancla en elementos que circulan en el imaginario colectivo y que han sido 

construidos por algunos medios, principalmente la televisión, como un 

problema peligroso y dañino con un significado negativo previamente 

establecido. 

Así mismo en la línea 51: Atenco nos mostró que, cobijados por el gobierno, 

de López Obrador, los grupos de presión… habla de un “cobijamiento” que 

realizó el gobierno de López Obrador, como un problema de paternalismo, en 

donde la argumentación también se da por las consecuencias negativas que 

tendría elegir a AMLO: 

Si lo hizo como gobernador ⇒ AMLO hará lo mismo como presidente. 

Y en la línea 54 si Atenco se apoderó del país (al hacer recular al gobierno con 

el aeropuerto, y al enfrentarse a la policía con el asunto de las flores) ⇒ se 

apoderarán del país, mandarán y harán lo que quieran. De manera que Atenco 

se presenta como el enemigo del gobierno y por lo mismo una amenaza para 

la estabilidad social. 

Si AMLO protege a los peligrosos y dañinos del país ⇒ no conviene como 

presidente  

Es importante señalar que en estos fragmentos se recurre a una estrategia de 

presentar los  argumentos como un vaticinio de lo que pasaría si AMLO llegara 
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al poder; estos no pueden ser refutados porque se presentan como 

predicciones que no hablan sólo de una posibilidad sino de un futuro marcado 

por el pasado de Andrés Manuel López Obrador. Nuevamente la presentación 

de este tipo de argumentos  tiene la intención de provocar miedo al poner en 

riesgo la paz del país. 

Uso de figuras retóricas 

Otra operación de apropiación a la que se recurre en el texto es el uso de 

figuras retóricas, en especial las metáforas. Recordemos que éstas refieren a 

lugares comunes que comparte una sociedad en conjunto. Cuando se recurre 

a ellas, el autor trata de lograr la empatía con el interlocutor, y éste a su vez se 

siente en un lugar común, familiar, lo que permite al locutor dar mayor 

credibilidad a sus argumentos. Como señalan Strauss y Quinn (1997), el uso 

de la metáfora se puede explicar como la necesidad que tenemos los 

hablantes de aclarar el punto que tratamos de comunicar a otros cuando 

expresamos nuestras ideas por medio del discurso. El uso de metáforas refleja 

un esquema interno que la gente comparte cuando piensa en el tema y que 

guía su selección.  

Es importante señalar que en su mayoría estas metáforas están construidas a 

partir de las palabras choque analizadas anteriormente. 

L 16 … pasar a engrosar las filas de pobreza en los próximos 6 años. 

L. 19-20 …quiere que la clase media se pulverice, así es más fácil el control.

L. 30 … la clase que es presa de la delincuencia… 

L. 34-35 …Chávez y Evo Morales pulverizaron a la clase media… 

Como se puede observar, todas estas metáforas forman parte de la 

construcción del miedo, y se utilizan para exaltar los enunciados sobre lo 

que le pasaría a la clase media: no va a desaparecer, sino a “pulverizarse” que 

tiene mucho mayor impacto; no es víctima de la delincuencia, sino “presa” 

(como si fuera alimento); no va a volverse pobre, va a “engrosar” las filas de 

pobreza; es decir, además del uso de la metáfora también se recurre a la 

figura retórica de la hipérbole para exagerar. 

L. 40 …con un gobierno de López Obrador, todo se derrumbará… 

L. 51-52 … mandarán y harán lo que quieran, manteniéndonos en jaque… 
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L. 46 …prepárate a vivir en una ciudad presa de plantones, marchas y 
mítines… 

Nuevamente por medio de hipérboles se exagera la realidad con la intención 

de crear temor. Se construye la visión a futuro de un gobierno con López 

Obrador.  

L. 41-42 …los bancos y empresarios, quienes tampoco son unas hermanitas 
de la caridad pero que nos guste o no, invierten en el país. 

Aquí vemos el uso de la ironía cuando dice: “tampoco son unas hermanitas de 

la caridad” pareciera que se intenta descalificar a los bancos y empresarios, 

pero en realidad el autor prevé un posible contra-argumento que el interlocutor 

podría manifestar puesto que los empresarios y los banqueros no tienen una 

aceptación total en la opinión pública, de manera que la frase va seguida de un 

“pero” que enuncia algo contrario a lo esperado: si bien no son “caritativos” sí 

son “necesarios” en donde pesa más la segunda premisa. Por lo que la 

metáfora que los descalifica, termina siendo dominada por la modalización 

“necesarias”. 

Encontramos también una argumentación por las consecuencias negativas 

que tendría la elección de  AMLO:  

Se proporcionan una serie de argumentos: Se ha peleado con los bancos y 

empresarios, todo se derrumbará, vendrá una devaluación, (vendrá) fuga de 

capitales, vendrá la carestía, (vendrán) conflictos, para llegar a la conclusión 

de que si llega AMLO al poder: Lo poco que hemos ganado hasta ahora, 

desaparecerá. 

L. 49 …el EZLN y su jefe el payaso Marcos… 

El recurso utilizado en esta oración es la descalificación, que se utiliza para 

legitimar el propio discurso del autor. De acuerdo con Reboul en la 

descalificación “Aquel queda descalificado no por lo que expone, o no sólo por 

ello, sino por el hecho de que es él el que lo sostiene” (1980: 96), es decir, 

cualquiera que sea el discurso de Marcos no hay razón para seguirlo si es un 

“payaso”; adjetivo que le quita toda seriedad al discurso de Marcos. Al 

invalidarlo a él, también se invalida a sus seguidores. 

Operaciones de proyección valorativa 
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En relación con este tipo de operaciones podemos señalar que gran parte de 

los datos mencionados en el análisis siguiendo el esquema de Toulmin, se 

presentan como  hechos  que no dan lugar a una refutación; sin embargo si los 

analizamos podemos detectar que en realidad varios de ellos son opiniones, 

evaluaciones, es decir, son argumentos que implican el uso de ciertas 

valoraciones.  

Veamos el párrafo siguiente en donde esto se puede observar:  

L. 48-53 7.- Atenco nos mostró que, cobijados por el gobierno, de López 
Obrador, los grupos de presión como el EZLN y su jefe el payaso 
Marcos, los ambulantes, los porros, los taxis piratas y demás, es 
decir aquellos que no tienen nada que perder, se van a apoderar 
del país y son los que mandaran y harán lo que quieran, 
manteniéndonos en jaque; atacándonos a nosotros, la clase 
media, pues si la cosa se pone muy fea, los ricos se van del 
país, y nosotros no tendremos a donde. 

En este fragmento de nuevo encontramos la construcción del miedo pues lo 

que en un momento del texto se presentaba como el “pobre”, (el que no tiene 

nada que perder) aquí aparece como el “porro” (connotación de delincuente), 

“el taxi pirata” (connotación de ilegal, delincuente, asaltante), “ambulantes” 

(connotación problemáticas de tráfico, basura, comercio, piratas y por lo tanto 

delincuentes), Marcos (a quien se le aplica un adjetivo payaso), Atenco 

(connotación de machetes) y todos ellos englobados en “los grupos de 

oposición” que nos muestra los valores a los que se adhiere el enunciador.  

L.44-47 …los conflictos como los de Atenco serán todos los días, 
porque con eso de que no le gusta reprimir a ¿sus? Pobres, 
prepárate a vivir en una ciudad presa de plantones, marchas 
mítines, y todo con el visto bueno del gobierno, así como 
pasa en el DF. 

En este párrafo al poner signos de interrogación sobre la palabra pobre, se 

cambia la valoración sobre ese concepto, ya no se está hablando del pobre 

(necesitado, que nos lleva al preconstruido de niños descalzos, dolor, miseria), 

sino que estos signos de interrogación sirven para desmitificarlo para hacer 

referencia al pobre que López Obrador defiende en su campaña,6 que de 

acuerdo al locutor es justamente aquél que debería ser reprimido por el 

gobierno.  

                                                        
6 La campaña de AMLO tenía el slogan “por el bien de México, primero los pobres”. 
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La fuerza ilocutiva del párrafo es causar miedo. La construcción del pobre –ya 

no como el otro sino como el enemigo- se apoya aquí en el posesivo “sus” que 

quita responsabilidad social sobre éstos al lector. Debemos considerar que el 

slogan de la campaña de la Coalición por el Bien de Todos era por el bien de 

México, primero los pobres, al utilizar el posesivo “sus” se intenta que el 

interlocutor vea al pobre, no como los pobres de México, sino los de López 

Obrador: “aquellos que no tienen nada que perder, se van a apoderar del país 

y son los que mandaran y harán lo que quieran, manteniéndonos en jaque; 

atacándonos a nosotros, la clase media…” 

Finalmente el texto se dirige al lector, nuevamente en segunda persona, al 

asegurarle que no se está metiendo con su decisión ni le está “faltando el 

respeto” (por no creerlo capaz de decidir), y lo invita a la reflexión.  

L. 54-56 No te faltare el respeto, diciéndote por quien debes votar, eso es 
tu decisión, solo te pido que no votes por López Obrador, y antes 
de eliminar este mail, analízalo y tu conciencia te dirá que hacer. 

En este fragmento podemos ubicar un intento de contrarrestar la opinión del 

lector, de prever su posible refutación por querer orientar el voto, y sobre todo 

lo hace a partir de una estrategia de negación: “No te faltare el respeto”, 

haciendo lo que parece que hago, es decir, encontramos aquí una paradoja:  

No te digo por quién votar 

Te digo por quién no votar 

Si consideramos que esta contienda tenía prácticamente a sólo dos candidatos 

como posibles ganadores, la paradoja se hace evidente. 

Es importante observar cómo se apela a la conciencia del interlocutor, 

invitándolo a tomar una decisión “propia” en contra de López Obrador, pero 

apoyada en todo lo que el mail ha construido sobre la  imagen negativa del 

candidato de la coalición “por el bien de todos”. 

La expresión de la emoción 

En el análisis de las operaciones discursivas se han señalado los enunciados 

en los que se puede detectar la expresión de la emoción. Al analizar dichos 

enunciados encontramos que  en ellos no se manifiestan la emoción de 

manera directa o explícita, en otras palabras no constituyen propiamente 
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enunciados de emoción; el recurso utilizado es más bien la construcción de la 

emoción de manera implícita y se da por lo que puede llamarse indicios 

anteriores)  

En el análisis se localizó que la creación de la situación como una situación 

emocionante, está dada por el uso de las palabras choque y distintas frases 

localizadas con anterioridad, que para evitar ser reiterativos enumeramos en 

un recuadro: 

Situación emocionante Palabras choque que exaltan la 
emoción de la situación 

• Perder lo que se tiene • Pulverizan 

• Acabar con la clase media • Miseria 

• Clase media presa de la 
delincuencia 

• Devaluación 

• Pobreza 
• Lucha ardua • Atenco 

 
• Hugo Chávez 

• Derrumbará 

• Carestía 

De manera que el lector se encuentra: 

• En una situación emocionante ⇒ ante el riesgo de perder lo que tiene. 

• La emoción que experimenta es el miedo. 

Y ante esta situación se le ofrece una solución ⇒ no votar por AMLO 

Interpretación 

Este texto surge al mismo tiempo que la campaña negativa en contra del 

candidato de la Coalición “Por el Bien de Todos”. En relación a esto, 

observamos que en los argumentos se retoman algunos de los tópicos de la 

campaña mediática, como por ejemplo, la analogía con el Presidente Hugo 

Chávez; devaluación; crisis; fuga de capitales; plantones; violencia; por lo que 

en cierta manera la campaña mediática les daba más credibilidad. 

El texto utiliza a la primera persona de plural, de manera que el destinador se 

incluye en los argumentos y pareciera esa ser la razón por la que escribe; es 
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decir, se establece una relación directa entre el emisor y el lector que crea un 

vínculo de manera que ambos se “suman” en el texto. 

Ubicamos como clases objeto la clase media, que es a quien está dirigido el 

correo, y AMLO y las consecuencias de su arribo al poder. A pesar de ser dos 

clases objeto están íntimamente relacionadas, pues los ingredientes de la 

primera (la falta de seguridad, la desaparición de la clase media) serían 

consecuencias de la segunda. 

De los diferentes mecanismos que identificamos, nos llama la atención la 

manera en que se le asigna a la palabra pobres (utilizada en el slogan de 

campaña de López Obrador) otro sentido, el de enemigos, llamándoles: grupos 

de presión (Atenco, EZLN), porros, ambulantes y taxis piratas.  

También encontramos que la enunciación de palabras choque coincide con 

aquellas utilizadas en los spots (devaluación, Hugo Chávez, pobreza, crisis) 

con el objetivo de crear temor de lo que sería el futuro con un gobierno de 

López Obrador. Estas palabras tienen orientaciones emotivas hacia una 

emoción negativa de intensidad alta, como el miedo. Si bien no existe ningún 

enunciado de emoción, es decir, no se enuncian explícitamente las emociones, 

el sentido de las palabras enunciadas llevan a crear el miedo al nivel verbal. 

En síntesis la manera en que se construye el miedo en este texto es por medio 

de hacer referencia al  temor de “perder lo que se tiene” y que justamente 

coincide con la tesis que detectamos, que es: “Andrés Manuel López Obrador 

quiere acabar con la clase media”. 

Para terminar encontramos que el hecho de que el uso de Internet como 

medio político en el 2006 se haya dado principalmente por correos electrónicos 

y no tanto por los sitios oficiales de los contendientes, nos sugiere una 

participación ciudadana activa, al menos reenviando los correos; esta 

participación pudo, a su vez, haber sido motivada por el miedo que como 

dijimos anteriormente puede ser extremadamente eficaz para cambiar 

actitudes, y que  como vimos fue la emoción principal que se utilizó como 

estrategia de campaña.  
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Anexo 

1 Si eres una persona muy rica o de clase acomodada o una persona muy pobre, no 
leas esto pues no te interesa: Si por el contrario: eres una persona que trabaja por 
su cuenta, profesionista, comerciante, prestador de servicios o eres empleado o 

2 
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trabajas para una empresa privada o para el Gobierno. Si tu sueldo es oscilante 
entre 10,000 y 40,000 pesos mensuales, si tu pareja tiene necesidad también de 
trabajar, si tienes un automóvil nuevo ó usado que estas pagando a plazos, si te 
preocupa primordialmente tener una casa propia y dar una buena educación a tus 
hijos, si te preocupa la enorme inseguridad publica, asaltos, secuestros, que nos 
afecta a todos, si te preocupa conservar las pequeñas cosas que has ganado con 
esfuerzo, y sobre todo poder progresar en un ambiente de Tranquilidad, paz y 
justicia, si tu única diversión consiste en ir, los fines de semana, con tu familia a un 
centro comercial, comer ahí y llevarlos al cine, en resumen, si tienes algo que 
perder. Entonces eres miembro de la gloriosa clase media y te conviene leer esto: 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Este 2 de julio puedes optar: 14 
Entre seguir conservando lo que tienes y obtener expectativas de crecimiento, o 
pasar a engrosar las filas de la pobreza los próximos 6 años. 

15 
16 

Andrés Manuel López Obrador pretende acabar con la clase media,  para 
convertirnos a todos en pobres y darle la impresión a estos  de que progresaron, es 
decir, no quiere que los pobres progresen, quiere que la clase media se pulverice, 
así es mas fácil el control.  

17 
18 
19 
21 

Y me baso en lo dicho, en esto: 22 
1.- En ni uno solo de sus discursos habla de la Clase Media,  únicamente habla 
deseos privilegiados a los que combatirá y de sus ¿pobres? A los que salvara. Lo 
quese traduce en que la clase media no es relevante para el. 

23 
24 
25 

2.- Su proyecto alternativo de nación contempla muchos apartados dedicados 
íntegramente a los pobres e indígenas, pero nada, absolutamente nada, sobre 
algún beneficio a la clase media. 

26 
27 
28 

3.- Según todos los estudios, la clase que es presa de la delincuencia, no es la 
privilegiada porque tienen mucha protección, guardaespaldas, carros blindados; ni 
tampoco los pobres, pues estos no tienen nada que les roben; es la clase media, y 
para López Obrador la seguridad publica y el combate a la delincuencia no es una 
prioridad ni es preocupante.  

29 
30 
31 
32 
33 

4.- Platica con un venezolano o un boliviano y te dirán que Chávez y Evo Morales 
pulverizaron a la clase media para que esta no les estorbara y pusieron de su lado 
a los pobres, a cambio de migajas que les dan, así controlan todo el país; López 
Obrador hará lo mismo, porque vio que a Chávez y a Evo les funcionó. 

34 
35 
36 
37 

5.- Con un gobierno del PAN o del PRI, las cosas posiblemente no mejoren, todo 
siga igual y continuemos con la lucha ardua diaria para salir adelante, pero con un 
gobierno de López Obrador, todo se derrumbara, vendrá una devaluación, fuga de 
capitales, se ha peleado con los bancos y los empresarios, quienes tampoco son 
una hermanitas de la caridad, pero que nos guste o no, invierten en el país; vendrá 
la carestía, conflictos y lo poco que hemos ganado hasta ahora, desaparecerá. 

38 
39 
40 
41 
42 
43 

6.- Con un gobierno de López Obrador, los conflictos como los de Atenco, serán 
todos los días, porque con eso de que no le gusta reprimir a sus ¿pobres?, 
prepárate a vivir en una ciudad presa de plantones, marchas y mítines, y todo con 
el visto bueno del gobierno, así como pasa en el D.F. 

44 
45 
46 
47 

7.- Atenco nos mostró que, cobijados por el gobierno, de López Obrador, los 
grupos de presión como el EZLN y su jefe el payaso Marcos, los ambulantes, los 
porros, los taxis piratas y demás, es decir aquellos que no tienen nada que perder, 
se van a apoderar del país y son los que mandaran y harán lo que quieran, 
manteniéndonos en jaque; atacándonos a nosotros, la clase media, pues si la cosa 
se pone muy fea, los ricos se van del país, y nosotros no tendremos a donde. 

48 
49 
50 
51 
52 
53 

No te faltare el respeto, diciéndote por quien debes votar, eso es tu decisión, solo 
te pido que no votes por López Obrador, y antes de eliminar este mail, analízalo y 
tu conciencia te dirá que hacer. 

54 
55 
56 
57 Pero si estas de acuerdo con el, entonces reenvíalo a todos tus amigos 
58 Saludos. 
 

 20
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1. Propósito, objetivos, y justificación comunicativa  
En este trabajo queremos presentar una introducción al estudio comunicativo de una práctica 

socio-cultural: la Trova Yucateca en sus rasgos y componentes principalmente expresivos aunque 

haremos alguna mención a los aspectos contextuales como a los receptivos. En este texto 

presentamos los hallazgos con respecto al estudio representacional de Mérida (en tanto ciudad) 

como parte del cuerpo temático al interior de una muestra significativa de piezas dentro de la 

trova yucateca  (1920-1950) o compuestas dentro de este canon o tradición. Proponemos un 

enfoque comunicativo de la canción popular de Yucatán: expresión cultural particular, proceso 

representacional inscrito en el universo simbólico e iconográfico del imaginario cultural, 

formación social y tratamiento discursivo donde la ciudad aparece como un espacio reiterado.   

La observación viva de la canción yucateca, tal cual se nos presenta en su atmósfera 

natural como una expresión musical que, por una parte parece dar cauce y ser el vehículo de una 

sensibilidad social o expresar una identidad regional, fenómeno que pese a no ser en lo 

fundamental una creación artística contemporánea se mantiene en el gusto de ciertos públicos 

como un recuerdo pero también un recurso cultural al que se echa mano en determinadas 

ocasiones de la cotidianeidad; y por otra parte, la existencia de registros y comentarios en los que 

se les consigna y caracteriza como uno de los aportes relevantes de la identidad regional a la 

cultura popular de México, pero en formas más bien descriptivas y a menudo con elogios 

impresionistas, carentes de fundamento analítico consistente, hicieron surgir en nosotros una serie 

de interrogantes en torno a qué condiciones dieron lugar al surgimiento de esta manifestación de 
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arte popular, cómo se inserta en la representación y el imaginario cultural de la sociedad donde 

nace y qué tipo de vínculos la arraigan en la sensibilidad de ciertos segmentos de población del 

país, aun en nuestros días, tan alejados y distintos del retablo de circunstancias propias de su 

contexto de origen. 

El tema de la música popular comienza aparece como un objeto de estudio reconocible en 

la comunicación académica1, y atendemos a algunos pocos textos (Cf. De la Peza, 2000) que 

desde los estudios culturales en comunicación aborda integralmente el tema de la canción 

popular. Los trabajos señeros de Baqueiro Foster (1970) y Civeira Taboada (1978) abren una 

nueva etapa de sistematización y estudio de la canción popular yucateca. Esta etapa se vuelva a 

modificar en torno al centenario del nacimiento de quien es quizá la figura más emblemática del 

movimiento de la trova yucateca (Guty Cárdenas, 1905-1932), y cuyo quizá principal trabajo 

creemos constituyen los cancioneros, estudios editados y organizados por E. Martin Briceño y A. 

Vega (Cf. 2002, 2006, 2007). En 2010 con la publicación  Diccionario de la Canción Popular de 

Yucatán (Cf. Pérez Sabido, 2010) prosigue una sistematización importante y organización de la 

música popular yucateca como sistema información. A todo ello, hay que señalar que la 

orientación dominante han sido los estudios musicográficos e historiográfico. En cuanto los 

abordajes más sociales o antropológicos, hay algunos textos, ponencias y artículos dispersos, 

pero no ha sido una constante. Dentro de los investigadores peninsulares, destacamos en nuestro 

estado del arte los trabajos Gabriela Vargas Zetina,  (2007), y de manera particular el 

recientemente libro editado por su equipo de trabajo (Cf. Ayora Díaz y Vargas Zetina, eds., 2010) 

donde encontramos una colección de textos igualmente muy sugerentes para aspectos dentro de 

nuestra preocupación cultural que no es lejana a la mirada socio-antropológica de la académica 

yucateca.  

Nosotros proponemos el estudio de la trova y canción yucateca bajo un “punto de vista 

comunicativo”. Quizá uno de los primeros autores contemporáneos en señalar esa pertinencia fue 

Umberto Eco en la introducción de su clásico La Estructura Ausente (1983/1968: 37) donde 

propone ver a la cultura sub specie communicationis, lo cual no quiere decir que la cultura sea 

sólo comunicación, sino que aquella puede comprenderse mejor si se examina desde el punto de 

                                                            
1 Ver por ejemplo el número 12 de la histórica revista Comunicación y Cultura (México, UAM-X, 1984), o bien la 
sección dedicada a la música popular en el Anuario XIV del CONEICC, como dos ejemplos extremos en el tiempo 
pero cercanos en la intención por posicionar a la música popular como un objeto dentro de los estudios de la 
comunicación académica.  
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vista comunicativo. De manera análoga, podemos decir que la canción yucateca no es solamente 

comunicación musical, pero bajo esta perspectiva puede comprendérsele mejor.  En su 

comprensión, aparte de la caracterización socio-cultural y comunicativa que realizaremos, nos 

parece importante el concepto de “representación” como un concepto-categoría importante en los 

estudios académicos de la comunicación que nos ayuda a articular las dimensiones subjetiva-

objetiva, y los niveles  macro-meso-micro de la música popular como práctica comunicativa que 

supone su descripción a manera de eco como sub specie communicationis, o “punto de vista” 

comunicativo. 

 

2  Las representaciones en la comunicación musical 
El concepto de “representación social”  es uno de los más extendidos en las ciencias sociales. 

Una mirada a cualquier diccionario especializado (por ejemplo Altamirano, dir., 2002) nos da 

cuenta de un largo recorrido que por espacio en el texto no podemos si quiera aludir. 

Consideramos que una de las principales tradiciones en los estudios académicos de la 

comunicación ha sido la “escuela” psicología francesa que tiene en S. Moscovici, Jodelet y G. 

Giménez una influencia notable en varios trabajos2. 

Moscovici  (1979: 18) define a la representación como social, en tanto sistema de valores, 

nociones y prácticas que proporcionan a los individuos los medios para orientarse en el contexto 

social y material, para dominarlo; se trata de un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, liberan los poderes de la imaginación. Esta noción intenta romper el 

sentido individual y separado del conductismo y de ciertas perspectivas individualistas.   Las 

representaciones están sometidas a esa doble lógica: la cognitiva y social. La representación 

supone un sujeto activo, es decir hay una dimensión psicológica y está sometida a reglas que 

rigen los procesos cognitivos. El componente social supone la puesta en práctica de esos procesos 

cognitivos, determinados por las condiciones sociales donde se elaboran o transmite esa 

representación. Otro componente de la representación es su significación, el cual está 
                                                            
2  Esta afirmación la realizamos con base a algunos trabajos que aparecen en la base de datos CCDOC y cuyo 
descriptor “representación” o “representación social” remite a esta escuela, presente por ejemplo en los trabajos de 
Silvia Gutiérrez (UAM-X), Tania Rodríguez (UdeG), Oscar Rodríguez y Silvia Ayala (UAM-X), Araceli Pérez 
(UNAM-UACM), entre muchos otros académicos que aun cuando la representación social no sea su objeto central, 
al citarlo remiten la “escuela francesa”. Dentro de las escuelas que igualmente concitan el concepto está los trabajos 
de Manuel Martín-Serrano y varios autores que remiten al sentido que este autor español da al concepto de 
representación como Rafael Serrano, Bernardo Russi, Cecilia Cervantes, Hugo Méndez, entre otros) 
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determinado a por el contexto, por ello el análisis a las condiciones de producción es 

indispensable en su análisis integral, a lo que podemos añadir el sistema interno de la 

representación (expresión) y su codificación, uso y vinculación en la vida cotidiana de los actores 

sociales.  

En su libro Prácticas sociales y representaciones Abric (en Giménez, 2005: 410) señala que 

las funciones de las representaciones sociales son (a) entender y explicar la realidad, ya que le 

permiten a los actores sociales adquirir conocimientos e integrarlos en un marco asimilable; (b) 

definir la identidad y salvaguardar la especificidad de los grupos, es decir, ayudan a que los 

individuos y a los grupos a situarse, ello permite que las representaciones tengan una función 

identitaria, ya que tiene un papel importante en procesos comparatorios; (c) guiar  los 

comportamientos y las prácticas, es decir, se constituyen en guías para la acción, en orientación 

para las conductas. La representación interviene directamente en la definición de la finalidad, de 

la situación.  

Vemos en estas funciones la posibilidad de una lectura bajo punto de vista comunicativo con 

respecto a lo que supone la propia definición la hetero-definición, la del propio contexto 

inmediato y naturalmente la de ciertos objetos del mundo. La representación es un reflejo 

comunicativo de cómo se perciben y entienden estos procesos. La música será una práctica 

cultural y social que nos ayude a anclar dichas representaciones y mediante procesos de difusión, 

interacción así como de materialidad expresiva determinadas representaciones se van a 

reproducir, pero también a actualizar o ajustar.  En el siguiente apartado ofrecemos algunos 

elementos básicos para caracterizar a la trova socio-culturalmente.  

 

3. “Mérida” en la expresión musical  
El tema de la ciudad  aflora en la trova envuelto en tono de elegía o elogio desde una evocación 

nostálgica o de candoroso fervor;  se reviste de un conjunto de referencias en las cuales emerge 

no únicamente como el espacio o escenario geográfico sino al menos como una tríada de 

representaciones o universos a los que corresponden campos semánticos específicos y bien 

configurados.  Más allá de algunas representaciones hiperbólicas en que se la presenta con una 

pretensión metafísica —como en la canción “Mi Mérida” (1965) donde se le nombra el principio 

y el fin de mi ser— en su sentido de espacialidad más epidérmico,  Mérida se dibuja en lo 

fundamental como un ámbito lírico, de calma y sosiego, propicio para el florecimiento de las 
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emociones y diafanidades de la espiritualidad. Junto a los árboles, nubes y celajes de sus auroras, 

atardeceres y noches claras, aparecen recortados ciertos sitios predilectos, privilegiados por la 

pluma del letrista y la voz del trovador, como la plaza mayor, el edificio y las torres de su 

catedral, la Casa del Adelantado, el Paseo de Montejo y algunos parques del primer cuadro de su 

traza urbana. Contemplada desde el prisma del observador atento que se embelesa con la 

atmósfera y el paisaje, o desde la nostalgia de la ausencia y el recuerdo, la ciudad, sus recintos y 

lugares se perfilan y convierten en reductos contra el olvido y en rincones íntimos, que transitan 

con ello de una exterioridad a las estancias de la subjetividad íntima del letrista y del cantor, 

quien con esta ambivalencia de espejo los transporta a la emoción y sensibilidad del público 

receptor. De tal modo, la ciudad asume el carácter de una R.S. permeada de una significación 

singular en el universo simbólico y el imaginario cultural de ciertos sectores —principalmente 

urbanos—  de la sociedad yucateca, que se erige como un ámbito de realidad, onírico y de 

ensoñación, donde se expresan algunos de sus ideales, anhelos  y espejismos colectivos y 

personales acariciados con obcecado apego (Ver Anexo 1). 

 

3.1 Mérida, ciudad-romántica. 

La primera representación se agrupa en un conjunto de caracterizaciones que remiten a la idea de 

Mérida como ciudad-romántica. De hecho la trova yucateca como movimiento cultural y literario 

es frecuentemente sumergida en el concepto vago del romanticismo. El carácter de la canción 

popular es romántico, canonizado a partir de los cuarenta-cincuenta por los tríos, que por 

entonces pasaron también a ser sinónimo de trova en la práctica de la recepción (Cf. Monsiváis, 

2000).  

Mérida,  la ciudad romántica, es la dimensión simbólica que domina la imagen espacial de 

la ciudad en la trova tradicional de Yucatán (Cf. Baqueiro Foster, 1970; Civeira Taboada, 1978). 

Los rasgos de su atmósfera constituyen a su interior la configuración más amplia y variada de 

elementos simbólicos, y estos se proyectan y aprecian en los ámbitos representacionales 

concomitantes. El hecho de que la dimensión romántica condense y en cierto modo trasmine los 

otros universos simbólicos de la ciudad en la trova yucateca, tiene que ver con el momento 

histórico y las circunstancias ideo-estéticas en que surge esta expresión musical en la Mérida y el 

Yucatán decimonónicos (Cf. Reyes, comp. 1995). El aire romántico de la trova trasluce un telón 

de fondo filosófico y estético cuya fuente es estrictamente el romanticismo; pero trasegado éste 
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como una respuesta sublimada ante las tensiones y conflictos que sacudían el tejido de la 

estructura socio-económica y que marcaban los nudos principales en que se veía enredada la 

polémica ideológico-cultural en manos de sus intelectuales (políticos y literatos) más conspicuos.  

En Yucatán se configuraría una versión vernácula del romanticismo que, por una parte se 

distingue de algunos de los timbres que este movimiento asumía en la ciudad de México y el 

centro del país, y por otra, incorporaría ciertos rasgos más bien modernistas, con cuya mezcla y 

trasiego se amalgamó una sensibilidad y expresión ideo-estética característica de la región. Esto 

se manifestaría sobre todo en la música y la literatura, entre las que se generaron corrientes 

tangibles de afinidad en la expresión y recepción social de la trova tradicional. 

El romanticismo yucateco incorporará el énfasis del retorno a las raíces y aun el propósito 

de refundar una mitología nacional, rasgo típico del movimiento romántico. Ello lo hará sin 

embargo, retomando el asunto maya como un componente definitorio de su perfil; pero visto y 

abordado desde una óptica elitista y sublimal, donde la presencia de la cultura maya se recubre de 

una atmósfera de misterio, con una impronta cargada de magnetismo de evocación y conjuro, y el 

indio maya es una silueta o sombra pensativa en los caminos. Esta mitología que al amparo de la 

Revolución Mexicana adquirirá con el neo-mayismo algún timbre de reivindicación indigenista, 

reconocía en efecto un patrimonio: la sensibilidad, y se satisfacía con las vivencias de lo sublime, 

buscando llevar esa visión del mundo reducida al ámbito del terruño, al límite de la exaltación, y 

la experiencia vivencial de las personas —sobre todo de los varones—, cifrada en la relación 

sentimental, al éxtasis de la pasión erótica (Cf. Baqueiro Preve, 1900). Y sobre este núcleo de 

matriz romántica era fácil que se acoplara esa cultura o actitud modernista en la que el sitio 

central lo ocupaba una “espiritualidad sensitiva”: esa intención de percibir el mundo como un 

receptáculo de lo poético y, por ende, un venero de la emoción. Con su aliento romántico  y sus 

pulsaciones modernistas la trova yucateca le cantaría así al paisaje, como un “panorama de 

palmeras y veletas,/ bajo un cielo de un azul inmaculado,/ con leyendas del Mayab antepasado /y 

perfiles recortados de Uxmal y Chichén Itzá”. En este paisaje el indio es visto y transfigurado en 

el caminante taciturno y pensativo que va por los viejos caminos del Mayab, como se dice y se 

canta en la evocación maya de Antonio Mediz Bolio y Guty Cárdenas (Cf. Martín Enrique y 

Vega, 2006; Pérez Sabido 2010)  

La Mérida romántica se va  a dibujar también como una especie de cuna para músicos (Cf. 

“Cuna de Troveros”, 1999): Jardín de dios, /cuna de troveros, /novia del sol, /flor de inspiración. 
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Y el espacio de realización de la vivencia sensible de la ciudad serán los jardines y las rejas de los 

balcones en noches de serenata. En la vivencia individual, contemplada y cantada desde la 

distancia de un espacio nocturnal, Mérida es un jardín como sitio privilegiado para la expresión 

del trovador: Vergeles floridos que me hacen soñar/perfumes que aroman mi regia ciudad, /es 

Mérida, alegre y serena, /con amaneceres de raro esplendor. (Cf. “Mi Mérida”, 1965). Y en este 

plenilunio de serenatas, la mujer amada es elevada a un sitial divinizado, erigida en  motivo y 

objeto de adoración. Vale acaso observar que esa mujer por la que se pedía vivir de hinojos en 

una suerte de veneración o idolatría de delectación, antes que la mujer de las capas populares era 

sin duda la de las élites, preferentemente urbanas, como se trasluce en estos significativos versos: 

No sé qué de aristocracia /tienen tus finos modales, /que envidian también tu gracia /en el jardín 

los rosales. (“Novia envidiada”, 1927) Era ésta la destinataria de la súplica y el elogio erótico 

dual y ambivalente, a la manera velardiana de una sexualidad impregnada de deseo y culpa de 

pecado; pero depositada en lo inmóvil y sin aptitud de ofrecer una respuesta activa y aun menos 

con iniciativa, en la relación amorosa; lo cual lleva a asimilarla, a ella o a sus atributos,  a una 

virgen o imagen angelical, a menudo incluso con ingenuidades y candores infantiles: Tus blancas 

manos de armiño /que son hostias por ser bellas./ ¡Ay quién pudiera ser niño/ para comulgar con 

ellas! (Cf. “Manos de armiño”, 1929).  

Ahora bien, en la medida en que el espacio bohemio de la serenata se presenta como una 

imagen metonímica de la ciudad y que la mujer idolatrada es el motivo subjetivado de la 

sensualidad en ese universo sígnico, al modo de una gran prosopopeya esa mujer condensa y 

simboliza la representación íntegra de la ciudad; la cual se enviste así a menudo de semblante y 

corporeidad de novia. Tal ocurre por ejemplo en la canción “Novia blanca” (1967): Tú estás 

hecha con rayos de luna,/con plumas de cisne, con níveo jazmín/y tu aliento de virgen 

perfuma/con las suavidades de un ideal jardín.  En suma, Mérida es en la representación de esa 

atmósfera y pulsación romántica de la trova tradicional yucateca, un ámbito de la prosapia 

hispanista del conquistador  y un jardín donde se tejen y realizan la memoria del sueño y el sueño 

de una realidad acariciada en su inexistencia y en su virtualidad esclarecida. 
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3.2 Mérida como “ciudad-jardín”  

Una segunda representación identificable es la ciudad-jardín que es otra manera de reflejar una 

idea de la naturaleza y del ánimo que porta. El origen del “jardín” como el espacio de 

reproducción hay que buscarlo en el espacio mismo de la divinización, del edén, que desde la 

Conquista se pensaba podría ser  reencontrado en el Nuevo Mundo. El jardín es un artificio que 

imita a la naturaleza en su significado; pero en su significado propio representa la necesidad de 

descubrir el orden del cosmos; simboliza la búsqueda del Paraíso perdido o expresa la posibilidad 

de modelar las formas naturales para crear una nueva realidad sustentada por el arte. Los jardines 

son imágenes comprensibles del mundo y espacios muy bellos que los seres humanos pueden 

habitar porque realizan el equilibrio entre naturaleza y ciudad. El jardín es una especie de 

recompensa trascendente que la humanidad cristiana puede alcanzar si logra el Paraíso, es de 

alguna manera la idealización también de una naturaleza fecunda (Cf. Muñoz Rebolledo e Isaza, 

2001).  El jardín suele connotar cierta visión estática, apacible, por eso no es infrecuente hallar  

expresiones que apelan esta quietud (tu quieta plaza mayor en “Acuarela a Mérida”, 1959); por 

ello el jardín también remite a un estado de ánimo, a una determinada visualización que nunca 

confronta y siempre agrada (como el caso de una acuarela). 

La dimensión trascendente de la ciudad-jardín, con atributos propios de cierto misticismo, 

reducidos en apariencia al “espacio oculto” (“rinconcito”, “nido”) la encontramos desde la 

primera estrofa en el bambuco “Mérida” (2002). El elemento femenino aparece aderezado en 

medio de una metáfora, no necesariamente muy lograda (Rinconcito brujo de luz y colores, / 

vergel encantado de dicha y amor,/ nido de cenzontles y de ruiseñores / mi novia adorada con 

alma de flor) 

Observamos también la metáfora del trovador como pájaro y ruiseñor, todo dentro de una 

estética contrapuesta de tensiones pero con efectos suaves. La ciudad aparece descrita con una 

serie de adjetivos recurrentes (linda, hermosa, blanca, airosa, augusta, encantada con alma de 

amor). Hay un componente de pertenencia de la ciudad a la voz lírica para generar el efecto de la 

ciudad como la que canta; asistimos al efecto de transfiguración, sustitución de la voz lírica por la 

ciudad. La ciudad es quien canta. Dentro de los campos semánticos de la ciudad-jardín , hallamos 

referencias a la hispanidad como un reforzador de la estirpe y del pasado colonial 

ideológicamente vinculado a lo “grande” y “augusto” de las antiguas ciudades romanas (la 

Mérida española se llama Augusta  porque la funda el César), y aunque el emperador  que da 
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sentido a este adjetivo, no forma parte de la  cosmovisión romántica, lo es de otro campo 

semántico: el vinculado a la estirpe colonial o criolla, al origen de la grandeza ibérica, proyectada 

desde la romana. En el bolero “Mérida” (1958) aparece la forma típica de aludir a la “grandeza” 

por sus referentes virreinales (¡Oh!, noble y leal ciudad de los Montejo). Sólo que esta grandeza 

aparece, para contraponerla a  la idea de “tranquila” en la imagen del jardín y de “totalidad” en la 

idea del día y la noche (Tu sol y los jardines florecidos,/ tus noches sosegadas y tranquilas,/  el 

rumor de tus frondas y tus nidos/ y el mañanero sol de tus esquinas). El jardín es ese espacio que 

contrarresta cierta tristeza aparecida en la estética romántica como uno de los espacios más 

recurrentes; se trata de una sensiblería donde hay dos diadas contrapuestas: “Ciudad-jardín / 

ciudad-conquistada”. Se aprecian elementos que rompen la coherencia semántica en medio de 

una fuerte evocación nocturna: ¿Por qué se siente triste la voz discursiva, cuando todo lo que 

rodea el texto alude a tranquilidad, lealtad, sosiego y paisajes plácidos? 

El referente “mujer” y “ciudad” puede mediarse por el imaginario del jardín, a través de 

las menciones a las “flores” que resultan uno de los lugares comunes más emblemáticos (tienes 

mujeres preciosas, / tienes palmeras y rosas. de la canción-vals “Mérida”, 1936). En el escenario 

de toda la trova yucateca el elemento femenino es una constante en la imaginería romántica: la 

mujer aparece como objeto de adoración; pero, según se ha dicho,  es algo apartado, no activo y 

sin respuesta erótica. 

 

3.3 Mérida, como ciudad-colonial  

Una última dimensión simbólica nos parece hallar en la representación de Mérida: se trata de sus 

vínculos con la historia,  con lo colonial. Este es un sistema más complejo, porque reúne también 

aspectos del código ideológico. La “ciudad colonial” constituye un inequívoco referente 

simbólico que subyace y se proyecta transversalmente en los tópicos de su asúntica. La ciudad 

colonial refracta uno de los perfiles clásicos de esa imagen emblemática de Mérida, la “ciudad 

blanca”, se presenta en muchas canciones como una dimensión de nido filial y refugio de cultura 

provista de candorosa fascinación. Esto, en principio, en un seno de lazos familiares, como en el 

bambuco “A Mérida”  (2002): “Mérida es tibia cuna, como si fuera un nido /Hecho de lampo y 

seda para nuestro vivir; /¡Una madre amorosa que nos dice al oído / la canción de la tierra que 

nos ha de cubrir!” Congelada al margen del transcurrir histórico, la Mérida criolla aflora también, 

en la evocación soñadora  de una cotidianeidad de paz y sosiego provincianos, como una acuarela 
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de atardeceres y paseos por las calles y plazuelas de una urbe bajo las torres y campanas de sus 

iglesias y en el umbral de un tiempo detenido. Ello se observa claramente en  la clave-bolero 

“Mérida colonial”, (1960): “El sol, con su luz matinal, /baña de oro la torre /del reloj municipal. 

/Y en los frondosos laureles /de la Plaza Principal /un coro de aves canoras /saluda al día con su 

madrigal, /al compás de las campanas /de la Santa Catedral”. 

Esta imagen  —que corresponde a los barrios del primer cuadrante de Mérida— se acompasa 

en las canciones con la dimensión de la ciudad-jardín; pero contiene un dejo de melancolía que la 

remite al pasado, acaso a un tiempo de galantería criolla, preservado en la atmósfera virtual de 

una evocación. Así lo expresa la poeta Rosario Sansores desde su exilio físico (Habana, 1909 – 

1932) del cual sólo se evade en el vuelo lírico del poema: “Yo nací en una blanca ciudad dormida 

/bajo el ala piadosa de los aleros,/donde en grandes arriates tienen tendida /su alfombra de 

blancura los limoneros”. (“A Mérida”, 1998). Así, la Mérida colonial se configura como un 

universo simbólico, en el que gravita una ciudad apacible —mitad cuna filial mitad atrio 

parroquial— en un intervalo de tiempo que desde su inmovilidad histórica fluye por la visión de 

una sociedad apegada a una supuesta herencia de gloria cultural y que se ofrece al deseo como un 

espejo de sensualidad. 

En la dimensión de la ciudad colonial se halla también un timbre de connotación social que 

revela los reflejos de una ideología impregnada de elitismo y racismo hispanistas. El bolero 

“Mérida” (1958)  es elocuente al respecto: “¡Oh, Noble y Leal ciudad de los Montejo!/mi Mérida 

risueña y adorada, /cómo eres de tranquila y envidiada /por tus claros blasones de oro viejo”. La 

fundación de Mérida, desde cuya elección territorial latía la evocación del pasado ibérico, estuvo  

marcada también por el sueño de un destino o expectativa hacia el porvenir. Dicho sueño 

expresaba en la ciudad esa invención de realidad  a la que alude Edmundo O’ Gorman en La 

invención de América (1958). Ello dio lugar a la encarnación en la realidad del Nuevo Mundo, 

del sueño europeo (mezcla de pensamiento renacentista y cruzada medieval), de un orden social 

históricamente inédito. Y este sueño o invención de la inteligencia europea ubicó en la ciudad 

colonial su sitio más nítido de concreción (cf. Rama, 1998). Erigida entonces desde su trazo 

clásico, antes que  simplemente para trasladar, para ser el asiento de un nuevo orden concebido y 

adecuado por el Adelantado Francisco de Montejo y los conquistadores hispanos y por los 

criollos más tarde, Mérida se forjó una visión lineal del tiempo trasminada del sueño europeo, 

asentada en el desprecio de la cultura maya. Aunque esta logró soterradamente mantener e 
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infiltrar su cosmovisión y su noción cíclica del tiempo, fue la mirada de los blancos la que perfiló 

en la urbe el proyecto de sociedad. De algún modo, esto se menciona en el soneto en ritmo de 

clave “Mérida” (1990): Mérida, por la rosa de los vientos /y por los cuatro puntos cardinales, 

/por mis cinco sentidos, los cabales, /y por los cuatro antiguos elementos. /Mérida siempre, en 

todos los momentos, /se sube a mis pensamientos arteriales.   

En “Mérida” (1990), el sueño utópico de la ciudad colonial se concreta en la visualización de 

un porvenir sustentado en la idea del orden, de las circunstancias históricas de la península que 

reconfiguraron  esa visión del porvenir.  Desde la época virreinal, la precariedad de recursos 

naturales y el aislamiento geográfico de la  región, condicionaron la legalización de la esclavitud 

y la persistencia de la encomienda, instituciones que terminaron incorporándose como aspectos 

“naturales” del Stablishment y de la visión del orden social de las élites; pero aún más 

significativas fueron las coyunturas de la Independencia y la Guerra de Castas. La primera mitad 

del siglo XIX yucateco se vio marcada por la prevalencia de dos proyectos sociales (el maya y el 

de los blancos)  que coexistían en la Península, en una nueva coyuntura política: la sociedad 

maya mantuvo sus expectativas milenaristas de redención y vio transcurrir los nuevos conflictos 

y tensiones que experimentaba la sociedad blanca. Esta se estremeció ante la disyuntiva de 

emprender un camino como nación políticamente autónoma o integrarse al proceso de 

construcción nacional de México. La atmósfera de efervescencia ideológico-política asociada a la 

insurgencia y a la forja del proyecto de sociedad suscitó uno de los momentos de mayor auge 

cultural en la Península, el cual tuvo un ápice y ruptura hacia 1846, al borde de la insurrección 

del pueblo maya (Cf. Rubio Mañé, 1949: 2-3).  El sueño de futuro de la élite blanca yucateca, 

asentada principalmente en Mérida, se perfiló hacia la perspectiva de la construcción de un 

nacionalismo yucateco. Y esta  ideología nacionalista, que suponía la forja de una representación 

social y de un imaginario cultural identitario,  halló en la escritura primero, aunque luego 

reforzado en la propia canción, un instrumento privilegiado de expresión. Pero si la Guerra de 

Castas signó el último intento de la población maya por imprimir a su proyecto social el carácter 

de una nación, la  propia guerra civil y el posterior auge de la producción henequenera marcaron 

asimismo la integración definitiva de la sociedad regional de los blancos al proceso nacional 

mexicano, decantando su movimiento autonómico en un regionalismo particular fuertemente 

reforzado por la música como práctica y dispositivo cultural. Este se expresó no obstante, como 

un complejo unitario y contradictorio de identidad cultural,  con un apego consciente e 
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inconsciente a sus rasgos identitarios,  que halló en la recuperación idílica de la grandeza del 

pasado indígena con la expresión del arte neo-mayista una veta de su perfil, marcado por la 

imagen de una sociedad criolla cuyo emblema fue la “ciudad blanca” con la que ideológicamente 

se caracteriza —no sólo en la música— a la ciudad capital yucateca. El orden que buscaba 

preservar el sueño del porvenir se congeló en el imaginario de los  meridanos, en la imagen de 

una ciudad tranquila, apegada a su propia estabilidad virtual, donde el peligro de irrupción de los 

“afueras” indio y extranjero hallaba en la ciudad colonial una dimensión de refugio. Y esta 

representación, al influjo del romanticismo  y de las corrientes de convergencia entre folklore y 

literatura que este  propició en la región, se expresó en la trova yucateca, como una de las 

dimensiones duraderas en que aparece Mérida.  

 

4 A manera de coda 
 

Hemos ofrecido elementos sobre cómo y por qué la trova tradicional se posiciona y mantiene en 

el imaginario simbólico y cultural de ciertos públicos, sobre todo urbanos,  en la sociedad 

yucateca; igualmente hemos comentado bajo qué circunstancias esta expresión literario-musical 

reproduce una cierta sensibilidad social y comunica un conjunto de representaciones sociales. 

También es importante señalar, de acuerdo a nuestra lectura, cómo la trova tradicional, inscrita en 

el transcurso de una producción ininterrumpida de la canción popular en Yucatán, se constituye 

en vehículo de expresión de un conjunto de elementos del imaginario simbólico-cultural que, en 

determinadas condiciones históricas, es planteado por las élites yucatecas como un perfil 

identitario, el cual intenta sustentar una expectativa por conformar una sociedad autonómica, con 

un discurso regionalista que le sucede. Existen dos momentos importantes en que se produce esta 

vinculación de la práctica socio-política con el imaginario cultural: El primero, durante el siglo 

XIX, cuando la élite yucateca se plantea la perspectiva de un desarrollo político autónomo que 

inventa toda una representación de la identidad, incluyendo la cultura maya como raíz 

civilizatoria de grandeza pasada con el indio muerto y el blanco como heredero de la cultura 

mestiza. El segundo, cuando esta representación de lo yucateco se expresa en la trova y se erige 

en instrumento comunicativo de un conjunto con tres sistemas representacionales (ciudad-

romántica, ciudad-jardín y ciudad-colonial) que al mismo tiempo recrea o consolida una 

concepción de identidad regional, una sensibilidad estética con tangible poder de impacto y 

permanencia entre ciertos públicos dentro y fuera de Yucatán. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



13 
 

En la trova tradicional, la R.S. de Mérida aparece como una ciudad o refugio de 

tranquilidad, que revela un sueño de orden y una cultura idealizada y congelada en una 

sensibilidad, al margen del devenir histórico, la cual se proyecta en dimensiones específicas entre 

las que la ciudad-romántica domina la visión de las otras. Si comparamos ambos procesos de 

comunicación musical, la canción tiene mayor penetración social que el planteamiento 

periodístico y literario en la región; conscientes de ello, los propios poetas representantes del neo-

mayismo (Mediz Bolio, Rosado Vega) buscan intencionalmente expresar sus propuestas y 

contenidos estéticos a través de la expresión musical, mediante sistemas de transmisión y 

mecanismos sociales de reproducción que hemos identificado en este trabajo. Con ello 

pretendemos ampliar los marcos de estudio para la comunicación académica, y al mismo tiempo, 

ofrecer a la musicografía tradicional la posibilidad de un mayor diálogo con los enfoques 

comunicativos. 
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ANEXO.  
 
Índice de canciones (por orden alfabético de letra) 
 

Nombre Año Música Letra Ritmo 
1. “A Mérida” 1998 Luis Felipe Castillo Rosario Sansores Pasillo 
2. “A Mérida” 2002 Felipe García Vargas Humberto Esquivel 

Medina 
Bambuco 

3. “A mi Mérida 
íntima” 

1963 Manuel López Barbeito José Martínez Novelo Bambuco 

4. “A mi novia” 1954 Pastor Cervera Cervera Clave 
5. “Acuarela a 

Mérida” 
1959 Miguel Ángel Gallardo  Miguel Ángel Gallardo Bambuco 

6. “Bajo tu cielo 
azul” 

1963 Manuel Montes de Oca Manuel Montes de Oca Bolero 

7. “Canto a 
Mérida” 

1973 Luis Pérez Sabido Luis Pérez Sabido Suite regional 

8. “Canto a mi 
ciudad” 

1999 William Dawson Luis Pérez Sabido Balada 

9. “Cuna de 1999 Jorge Buenfil Jorge Buenfil Jarana 
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troveros” 
10. “Ciudad Blanca” 1954 Pepe Guizar Pepe Guizar Capricho 

Huapango 
11. “Ichcanzihó” 1956 Manolo López Rómulo Rozo Bolero 
12. “Manos de 

armiño” 
1929 Pepe Domínguez Carlos Duarte Moreno Bambuco 

13. “Mérida” 1936 Pepe Narváez Márquez Pepe Narváez Márquez Canción-Vals 
14. “Mérida” 1955 (ca.) Diego Alonzo Diego Alonzo Canción 
15. “Mérida” 1958 Zoila Buenfil de Herrera Manuel Montes de Oca Bolero 
16. “Mérida” 1990 (ca.) Pastor Cervera Fernando Espejo Clave 
17. “Mérida” 2002 Felipe García Vargas Manuel Montes de Oca Bambuco (poema de 

1960, música, 2002) 
18. “Mérida 

colonial” 
1960 Luis Espinosa Alcalá Luis Espinosa Alcalá Clave-Bolero 

19. “Mérida noble” 1931 Pepe Domínguez Víctor Manuel Martínez Canción 
20. “Meridana” 1945 Arturo Alcocer Versos de Jaime Orosa 

Díaz 
Varios ritmos (ritmos: 
danza, vals y clave-
bolero) 

21. “Meridanita” 1936 (ca.) Pepe Narvaéz Pepe Narvaéz Bolero 
22. “Mi Mérida” 1965 Chucho Herrera Chucho Herrera Canción bulerías 
23. “Novia blanca” 1967 grab. Miguel Ángel Castillo Conrado Roche Bolero 
24. “Novia 

envidiada” 
1927 Ricardo Palmerín Roberto Sarlat Corrales Bambuco 
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Análisis semiótico del discurso racista de la publicidad impresa en revistas de 

moda. El caso de Vogue, Elle y Cosmopolitan 

Presentan: 

Viridiana Sebrango Jaramillo1

Mtra. Olivia Castillo Castillo2

En este trabajo se presenta la primera parte del análisis semiótico de algunos 

ejemplos de la publicidad impresa en las revistas Vogue, Elle y Cosmopolitan. El 

interés de esta  investigación se circunscribe al discurso racista presente en dicha 

publicidad (Hall 1997, Van Dijk 2007, García 2006).  En esta investigación se 

asume que el racismo no es innato en el ser humano, sino que se aprende y se 

reproduce socialmente. Este proceso de adquisición ideológica y práctica social es 

en gran medida discursivo y se basa tanto en la conversación como en los relatos 

de todos los días, en libros de texto, literatura, películas, noticieros, editoriales, 

programas de televisión, estudios científicos y por supuesto en la publicidad (cf. 

Van Dijk 2007). En este sentido la publicidad muestra mensajes representativos de 

la ideología y visión del mundo de los autores de la misma, dependiendo del grado 

de responsabilidad enunciativa (Montes 2009). 

La publicidad presente en una revista de moda vincula la filosofía o razón 

de ser de la empresa con lo que los directivos y dueños de una revista desean 

proyectar a un público determinado, de tal suerte que es posible identificar lo que 

autores como Van Dijk (2007) han denominado “elite simbólica”, que suele 

corresponder con los sectores de mayor poder adquisitivo de una sociedad y para 

quienes este tipo es más accesible. 

                                                            
1 Viridiana Sebrango Jaramillo es alumna de (8vo) cuatrimestre de la Licenciatura en Comunicación de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e‐mail 

2 Mtra. Olivia Castillo Castillo, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla e‐mail oliviacastillocastillo@gmail.com 
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 A lo largo de esta investigación se ha hecho patente que la reproducción de 

actitudes, prejuicios y discursos racistas es un problema de reproducción social 

que se transmite de generación a generación. No obstante, no todos los procesos 

de aprendizaje son los mismos para los miembros de una sociedad determinada, 

pues cada integrante tiene la libertad de elegir o ignorar la ideología racista. 

Palabras clave: discurso racista, publicidad, moda, responsabilidad enunciativa. 

Semiotic analysis: racist discourse in print publicity in fashion magazines. In 
the case of Vogue, Elle and Cosmopolitan. 

The interest of this research is circumscribed in the racist discourse presented in 

the print publicity (Hall 1997, Van Dijk 2007, García 2006). In this research is 

assumed that racism is not innate in human being, but to is learned and is 

reproduced socially.  

This process of ideological acquisition and social practice is in a great extent 

discursive and is based on the conversation as well as in the stories of everyday 

life, in books, literature, movies, news, publishing houses, TV shows, scientific 

studies, and obviously in publicity (cf. Van Dijk 2007). In this sense, publicity shows 

representative messages of the ideology and the view of the world and of authors 

of it, depending on the grade of enunciative responsibility (Montes 2009). 

 Publicity presented in a fashion magazine relate the philosophy or reason to 

be of the enterprise with that, the directives and owner of the magazines want to 

project for certain public, in such a way that is possible identify things that authors 

as Van Dijk (2007) called “symbolic elite”, that used to correspond with some 

sector of high acquisition in a society and for who this kind is accessible. 

 During this research has made cleared that the reproduction of attitudes, 

prejudices, and racist discourses it is a problem of social reproduction that is 

transmitted from generation to generation. However, not all the process of 

apprenticeship is the same for the members of certain society, since every member 

has the freedom to choose or ignore the racist ideology. 

  2
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Lenguaje  

Cuando se habla del lenguaje, regularmente se circunscribe al lenguaje verbal, 

sea este oral o escrito. No obstante, para los fines de esta investigación se 

extiende al ámbito de la imagen visual, independientemente de los medios 

utilizados para su producción, siempre y cuando se utilicen para expresar sentido. 

Unidos: lenguaje verbal y lenguaje visual son complementarios y altamente 

efectivos (Cf. Hall 1997; Ortega 1991). 

 Para Hall (1997) los signos visuales son signos icónicos, siguiendo la 

tradición peirciana, es decir, que tienen en su forma cierta semejanza con el 

objeto, persona o evento al cual se refieren. Por ejemplo, la fotografía de un árbol 

reproduce algunas de las condiciones actuales de nuestra percepción en el signo 

visual. Es decir que  una fotografía empleada como imagen para publicitar alguna 

marca, es una representación más simple o fácil de comprender, vuelve al 

mensaje más concreto y directo. Ahora bien, Hall (1997:25) aclara la utilización del 

concepto ‘representación’ encaminado a la producción de conocimiento, más que 

a la producción de sentido a través de lo que este autor llama discurso. En este 

sentido, para fines de este trabajo el discurso será entendido como la unión del 

conocimiento social, el individual y los sentidos compartidos dentro de una cultura, 

para poder entendernos unos a otros.  

El sentido de nuestras prácticas sociales  y  la influencia sobre nuestro 

comportamiento en un ámbito discursivo se torna aún más interesante, ya que se 

inicia un enlace entre lenguaje y práctica, por lo tanto un proceso reflexivo en el 

cual surgen algunas preguntas: cómo es que ciertas prácticas influencian al otro y 

cuál es el sentido que generan. En cuanto al discurso visual, identificándolo como  

“publicidad” (imagen para publicitar una marca) esta unión es más significativa, 

puesto que el mensaje puede ser interpretado subjetivamente. 
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A este respecto Hall (1997) profundiza en la propuesta de Foucault quien 

señala que el discurso construye el tópico.3 Define y produce los objetos de 

nuestro conocimiento, gobierna el modo como se puede hablar y razonar acerca 

un tópico. También influencia cómo las ideas son puestas en práctica y usadas 

para regular la conducta de los otros. (Hall, 1997 p:27) Mientras que para  

Soulages los tópicos de Foucault  equivalen a  todo acto de comunicación, los que  

depende de un principio de regulación ligado a ciertas normas dictadas por cada 

grupo social. La instancia que regula las producciones discursivas constituye el 

imaginario socio discursivo. Este imaginario define la conformidad del Decir 

Circulante, o sea lo que se puedo o no decir en cada género discursivo. 

(Soulages, 2009, p: 203). 

 De tal suerte que así como un discurso  ‘rige’  algunos modos de hablar 

sobre el “tópico”, a su vez define lo aceptables e inteligibles modos de hablar, 

escribir, o comportarse de cada persona, del mismo modo, por definición, 

‘excluye’, limita y restringe otros modos de hablar, o conducirnos en relación con el 

tópico o de construir conocimiento sobre el mismo, lo cual para la presente 

investigación nos ayuda a relacionar la función de la revista de moda Vogue; 

medio tangible, masivo, accesible y duradero, como el espacio  de exhibición de la 

“publicidad”, y regulador no del mensaje publicitario en sí , sino del tipo de 

publicidad expuesta o no expuesta, así como del discurso de la marca, 

comprendida como la empresa responsable del discurso.  

Poder 

Hall (1997) retoma el interés de Foucault  con respecto a cómo el 

conocimiento operaba mediante prácticas discursivas en contextos institucionales 

específicos para regular la conducta de los otros. Mostrando la relación entre 

conocimiento y poder, y cómo el poder opera dentro de lo que él llamó un aparato 

institucional y sus tecnologías (técnicas).Este enfoque asumió como uno de sus 

temas principales la investigación de las relaciones entre conocimiento, poder y el 

cuerpo en la sociedad moderna. Mostró al conocimiento como inextricablemente 
                                                            
3 Tópico: Según la RAE, es el término que se aplica a la opinión, idea o expresión que se usa y repite con 
mucha frecuencia, y no resulta original. 
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involucrado en relaciones de poder porque siempre se adaptaba a la regulación de 

la conducta social en la práctica (es decir, adaptado a ‘cuerpos’ particulares) 

(Hall,1997,p:30) 

Dicha perspectiva expone la conexión entre las relaciones de poder y la 

regulación de la conducta social en la práctica, ya que si unimos los puntos de 

vista de autores como Van Dijk  quien hace alusión a la existencia de  una elite 

simbólica4 y Soulages que apela al imaginario sociodiscursivo5, podemos tener 

una visión más clara de nuestro objeto de estudio y atrevernos a afirmar que en 

cada cultura existe determinados grupos sociales que emiten mensajes con los 

que transmiten ciertas formas de comportamiento que influyen en los demás, este 

discurso contiene un sentido tan significativo o predomínate que regula lo 

aceptado o no, dentro de la cultura, dando cabida a las relaciones de poder. 

Para Soulages el imaginario sociodiscursivo define la conformidad del decir 

circulante, o sea, lo que se puede decir o no decir en cada género discursivo 

(político, publicitario, informativo, militante, etc.). Este se  muestra  en  ciertas 

formas ritualizadas, que   permite establecer correlaciones entre la manifestación 

semiológica de los hechos discursivos y los datos exteriores a ella. Podemos 

nombrarlas “rituales de comunicación”. (Soulages, 2009, p: 203) 

 

Es decir que en todo el  contexto en el que se genera el lanzamiento de una 

publicación impresa de moda, mejor llamado: publicidad, se encuentran este tipo 

de normas (saberes, valores o bien actitudes compartidas por cada colectividad  

social) estas  restricciones delimitan las fronteras de cada género discursivo. Lo 

                                                            
4 Si el racismo se aprende y reproduce en gran medida a través del discurso dominante,   y si ese 
discurso es sólo accesible a las elites simbólicas como políticos, escritores,  académicos (blancos), 
debemos  concluir  que  la  fuente  más  importante  del  racismo  contemporáneo  son  las  elites 
simbólicas blancas (Dijk, 2007 p:26) 

 

5 Según Soulages el imaginario sociodiscursivo  es la instancia que determina el conjunto de las producciones 
discursivas,  ya que  todo  acto de  comunicación depende de un principio de  regulación  ligado  con  ciertas 
normas dictadas por cada grupo social. 
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que equivaldría a la representación de ciertas ideologías de “grupos”, de los que 

se hablará más adelante. 

Publicidad 

Las revistas de moda, son el soporte principal para las marcas de moda (Díaz 

Soloaga, 2007, p.121).Las revistas fueron creadas como escaparate de moda, 

como creadoras, informadoras y comunicadoras de las tendencias del mercado y 

de las propuestas de los diseñadores. Hoy en día, su importancia no es menor y 

de hecho, la mayor parte de la inversión publicitaria del sector textil, se realiza en 

estos medios convencionales. (Méndiz,2010, p:13)  

La publicidad que una revista permite difundir en sus páginas, es diseñada 

por un grupo personas, que cumplen una función, una orden directa que vincula la 

filosofía o razón de ser de una  empresa, con lo que el director o dueño de la 

revista desea proyectar a un público determinado, es decir como en todo medio de 

comunicación podemos identificar a ese grupo llamado “elite simbólica”6 (cf. Van 

Dijk, 2007), mismo que se caracteriza por tener cierto poder dentro de los círculos 

más altos de la sociedad, donde este discurso solo es plenamente accesible para 

los miembros del mismo grupo. De ahí se infiere que la reproducción de actitudes, 

prejuicios y discursos racistas es un problema de reproducción social, que se 

transmite de generación en generación. Sin embargo, no todos los procesos de 

aprendizaje son instaurados en la mente de los miembros de un grupo o sociedad 

determinada, pues cada uno de ellos tiene la libertad de elegir o ignorar las 

ideologías dominantes, para así formularse una actitud antirracista. 

Si bien algunos procesos de aprendizaje son instaurados  en la mente de 

los miembros de un grupo o sociedad determinada, esto se debe a que la 

publicidad maneja estrategias de persuasión  representadas por las figuras de un 

“emisor” y un “destinatario”. Montes presenta la propuesta de Goffman, quien 

señala que la fuente (el  emisor) del acto de lenguaje se descompone en dos 

entidades distintas: el responsable del enunciado y el presentador (“la 

presentación procede del proceso de transmisión”) (Montes, 1997, p: 207). En este 
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sentido, en el anuncio publicitario existen varios tipos de emisores y destinatarios; 

el sujeto comunicante (agente publicitario) se limita a desempeñar el papel de 

presentador de enunciados o proposiciones que dejan en segundo plano al 

estatuto de locutor responsable efectivo de su contenido: concretamente el agente 

publicitario puede decirlo todo o casi todo, todo y lo contrario. (Montes, 1997, p: 

207). Para una primera aproximación de análisis se utilizó la propuesta de 

Goffman con respecto a las Figuras del Tercero en el discurso publicitario. 

 

Descripción de las Figuras del Tercero en el discurso publicitario 

Marca: BURBERRY PRORSUM 

Publicidad: impresa a dos páginas completas. 

Ubicación: páginas cuatro y cinco. 

Diseñador: Christopher Bailey 

Fotógrafo: Mario Testino

Modelos: Tara Ferry y Tali Lennox 

Colección Primavera-Verano 2011.

Revista: Edición Vogue México, Marzo 2011. 

Locación: playas de Brighton,Whasintong, EU. 
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Burberry, colección  Primavera-Verano 2011. La firma británica presentará 

campañas mensualmente y hasta el mes de marzo, en la presentación de este 

mes dos modelos anglosajones. Tara Ferry y Tali Lennox. Esta es la última y fue 

elegida para publicarse en las revistas latinoamericanas.

 

Grados de Responsabilidad del hablante en la publicidad de Burberry 
Prorsum Marzo 2011 
 

-Locutor Responsable del enunciado: BURBERRY PRORSUM (MARCA) 

-Presentador: VOGUE (Puesta en escena). Vogue incluye al autor. 

-Sujeto comunicante:(Agente publicitario): diseñador y fotógrafo: Christopher 

Bailey y Mario Testino.

-Animador: modelos: (Tara Ferry y Tali Lennox) 

 

Sí se localizan los  dos puntos importantes en el acto persuasivo publicitario: la 

pretensión de acción  y la inducción a hacer, podemos observar que el sujeto 

comunicante o emisor basa sus estrategias en un discurso para activar los 

contenidos semánticos e interdiscursivos absolutamente precisos. Sin embargo, 

según Houdebine (1944),para quien la imagen publicitaria tiene como función 

siempre decir lo <<verdadero-falso>>, ya que al final del proceso de semiotización,  

<<ni el objeto ni el significado son ya los mismos>>.En segundo lugar, se debe 

hacer constar el amplio espectro de configuraciones discursivas rechazadas por 

este tipo de discursos que crean textos cuyo estatuto es verdaderamente variado: 

unas veces presentativos, otras informativos, dialogísticos, paródicos, ficcionales 

etc. (Montes,2009 p:205) 

Sabemos que en  la mayoría de la publicidad, el producto a vender no es 

siempre el objeto material publicitado, sino de los atributos que el producto 

material puede brindar  al consumidor, como: elegancia, status, exclusividad etc. O 

bien otros valores discursivos que se mencionarán más adelante. 

Por último, se puede destacar, dentro de los anuncios el turn-over o la 

coexistencia de protagonistas variados que corresponden a entidades locutivas 
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distintas; el agente publicitario, el anunciante, diferentes tipos de destinatario y de 

emisores, etc. Dando como resultado la forma del tercero excluido. (Montes, 2009, 

p: 206) 

El tercer excluido surge desde el momento en que el destinatario del 

anuncio ya no está en escena con los rasgos del sujeto social consumidor  o bien 

cuando el emisor “responsable” del enunciado se borra ,es una imagen intermedia, 

un tercero que se sitúa dentro del circuito interlocutivo .Y gracias al relieve que se 

les da a estas figuras tomadas de una enciclopedia común (supuestamente 

compartida); es decir, por una encarnación discursiva de valores, 

comportamientos, modelos, universos -de los que es portador ese tercero del 

discurso- se activa al aspecto implicativo del sujeto comunicante (Montes, 2009 

p:201) Es decir que la aparición del tercero en el discurso se logra cuando el 

emisor (abstracto u oculto) evoca creencias o valores supuestamente compartidos, 

dejando de lado al simple “anunciante” e interactúa y se identifica con el 

destinatario; aquel ser genérico, de doble cultura que encarna prácticas o 

creencias supuestamente compartidas, que de igual forma deja de lado al simple 

“consumidor”. Por ello a partir de lo anterior, la presente investigación sobre la 

publicidad de Burberry Prorsum se análizara mediante la figura del tercero; en el 

discurso racista. 

TERCERO EN EL DISCURSO ES: Mensaje publicitario racista 

El tercero actúa dentro del espacio discursivo, como un eso y un verdadero emisor 

portavoz del sistema englobador de representaciones del grupo social que va a 

imponer un marco predeterminado al proceso de semantización y de elaboración 

de un discurso tomando como base los mensajes (Montes, 2009 p:214). Es decir 

que si bien el emisor es el responsable principal de la intención; es un tercero, 

también lo es el resultado del sentido que emerja de la publicidad. 

EMISOR:(locutor responsable): Burberry Prorsum. Funge como representante del 

grupo denominado “Elite Simbólica”. 

SUJETO COMUNICANTE: (Agente publicitario): diseñador y fotógrafo: Christopher 

Bailey y Mario Testino. Expresan el pensamiento de  la elite simbólica, lo hacen de 
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manera abstracta, lo que deriva en confusión, causando que se pierda de vista al 

responsable inmediato. 

PRESENTADOR: VOGUE (solo es el medio) 

Vogue es una revista aspiracional, icono de estilo y garantía de marca. Sus 

contenidos publicitarios son igual de importantes que sus contenidos informativos. 

Es un referente en nuevas tendencias moda Glamour. Es una guía de compras, 

más aspiracional que otras, incluye moda que se puede poner, define lo que está 

IN y OUT y es útil para decisiones compra (Méndiz, 2010 p:8) La publicidad en 

Vogue se percibe como selecta, prestigiosa y más cuidada que en el resto de 

revistas femeninas de moda. No se admiten campañas ni marcas que puedan 

dañar la imagen de la revista. Las marcas de lujo están bien posicionadas en 

Vogue, en el entorno más apropiado y rodeadas del contenido más afín. La revista 

es líder en ocupación publicitaria y especialmente de campañas en del sector de la 

moda y belleza (Méndiz, 2010 p: 10).  

ANIMADOR: MODELOS (Tara Ferry y Tali Lennox)

-Retomando las ideas de Soulages  sobre las Identidades Narrativas 

predeterminadas. Es la norma que se liga con un sistema de representaciones  de 

los “roles sexuales” tal y como se encuentran sedimentados en el imaginario 

social, lo cual sucede cuando “cada uno ocupa su puesto” (según la norma 

dominante), es decir, la mujer en su casa, el hombre en su coche, etc. Esta 

adopción es nombrada universo equilibrio (Montes, 2009 p: 216). 

Para autoras como Cáceres y Soloaga (s.f) en El uso del cuerpo en la 

publicidad de marcas de moda de lujo, las variables relativas a la corporalidad que 

se han tomado en cuenta son todas aquellas que conciernen a la complexión 

física o somatotipo, edad, grupo étnico y color de la piel, color del cabello, postura 

y actitud, expresión emocional (alegría y tristeza), exhibición del cuerpo total o 

fragmentada, además de aspectos estéticos y una valoración sobre la belleza y 

perfección de los rasgos físicos. Por otra parte, también se han tomado en 

consideración otras variables relativas a la contexualización socioeconómica, 

espaciotemporal y la presencia o ausencia de otros personajes en el 

anuncio.(Soloaga,s.f.p:2) 
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Si observamos la imagen publicitaria donde encontramos a los animadores, 

portando los diseños de la marca, recostados en una playa, con posturas 

relajadas, y miradas perdidas en el horizonte. Identificamos inmediatamente a una 

pareja joven, él tiene  una postura menos expuesta que la chica y una actitud ruda 

y más  activa, ella delicada y pasiva, ambos mantienen su rol. Los dos son de tez 

blanca y cabello oscuro, propios de razgos europeos, con una estética hedonista y 

sensual, con tintes de erotismo, de  la que nos habla Finkielkraut (1988) se 

presenta solo como un look que no deja de ser mera pose, porque no se vincula a 

un contexto o a una actividad en concreto, queda a la imaginación del espectador 

completar o recrear la imagen, eso sí sugiriendo, a partir del impacto visual, un 

determinado estilo que conecta con el feeling de una época (Soloaga, s.f.p:9). 

Podemos vincular más puntos del estudio de Cáceres y Soloaga,(s.f) al 

mencionar que el rasgo más sobresaliente del cuerpo del modelo de mujer que 

presenta la publicidad gráfica de marcas de moda de lujo es el grupo étnico al que 

pertenece la casi totalidad de las mujeres que aparecen en los anuncios 

estudiados: nueve de cada diez casos pertenecen a la raza caucásica, con escasa 

presencia de mujeres asiáticas (1.9%), negras (1.9%) o cobrizas (4.0%). Podría 

decirse que la mirada etnocéntrica prima en el grupo de mujeres que se 

privilegian: mujer occidental, de piel blanca y de cabello moreno, rubio o castaño 

(73.7%), lo que coincide con el aspecto de las mujeres de nuestro contexto 

geográfico más próximo (Soloaga, s.f, p:4). Sin embargo, este es una dato 

interesante, es importante mencionar que la investigación de Soloaga (s/f) no fue 

realizada para nuestro contexto. Sabemos que la población de América Latina es 

ampliamente diversa en comparación con la  europea, la asiática o la africana, y la 

diferencia se abre aún más si ubicamos esta comparación en la sociedad 

mexicana. En México  las revistas de moda  presentan un porcentaje similar al de 

las revistas españolas en cuanto al   número de casos donde la publicidad gráfica 

muestra a una modelo de raza caucásica, la diferencia se encuentra en que los 

rasgos físicos de las o los modelos no son próximos a los de  la  mayoría  de la 

población. 
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  Los siginificantes intrusos7  toman para el discurso publicitario la apariencia 

de series de parábolas simbólicas que desplazan los orígenes de la creación 

(Montes, 2009 p:217). En la publicidad presentada, el agente publicitario toma a 

sus dos animadores y los extrae de su realidad inmediata, puesto que BB es la 

compañía de origen inglés, que gusta por diseñar para el target “juvenil global”8: 

moderno, activo y elegante, que vive en las urbes mas cosmopolitas del mundo, 

para exhibirlos en una tranquila y apasible playa, contrastante no solo por la 

ubicación sino también por su vestimenta urbanizada. Así mientras se presenta el  

estereotipo de “juventud global”, con animadores de raza blanca y razgos 

europeos. Por otra parte se puede identificar otro “intruso”, el del rol que tiene que 

ver con el “glamour” estado que en la actualidad no solo es pertinente para las 

mujeres, aquí se nos presenta a un joven que luce igual de elegante que su 

acompañante. La distribución por clase social para Soloaga (s.f.) se confirma 

cuando los datos se desagregan por tipos de producto: es la clase alta la que 

convoca los mayores porcentajes para los tres tipos de productos (ropa, 

complementos y perfumes) lo cual resulta lógico puesto que se trata de marcas de 

moda de lujo. Cabe destacar que la belleza y los productos que permiten 

alcanzarla, es privativa de la clase alta: así se manifiesta en la totalidad de los 

anuncios (100%), mientras que la ropa y complementos así como los perfumes 

presentan una pauta similar.

Previamente se mencionó que los roles para el  caso específico del glamour 

se daba en ambos animadores, cabe mencionar que este aspecto también ha 

dado pie a los movimientos de expresión sexual, por ejemplo el homosexualismo y 

por otra parte al fomento del excesivo cuidado del cuerpo y la apariencia por el 

hombre: metrosexualidad. 

                                                            
7 Para Soulages el análisis se  refiere al proceso de semantización de  los mensajes y al  intervención  ritual, 
dentro  de  alguno  de  ellos,  de  figuras  en  posición  de  tercero  intruso.  Un  universo  de  referencia,  una 
calificación de acción pueden inmiscuirse en el texto en forma de intruso. 

8  Juventud Global es un  término propuesto por Viridiana  Sebrango  Jaramillo para   nombrar en  conjunto 
todas  las  características  del  público meta  de  la  colección  para  jóvenes    de  Burberry  Prorsum. Un  joven 
moderno, activo y elegante, que vive en las urbes más cosmopolitas del mundo y que cuenta como un poder 
adquisitivo alto, usualmente caucásico o de rasgos europeos.
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Si continuamos con esta línea, se puede mencionar a otro “intruso” que se 

encuentra visible en el material de la vestimenta modelada, la chaqueta de la 

joven es de piel de pitón, mientras que la del joven es de cuero, estas hacen 

alusión al animal de donde fue tomada la materia prima para su elaboración, 

ejemplo que resalta más en la chaqueta de la chica, podría decirse que no existe 

un desplazamiento de su significado, ya que un animal como es una serpiente 

pitón podría hallarse en un hábitat parecido al de la playa, pero la “elipsis” aparece 

cuando encuentras a una chica perteneciente al estereotipo de “juventud global” 

(raza blanca) ,portando una chaqueta de una marca prestigiada posando en una 

playa. Para Soloaga (s.f) este fenómeno dentro de la publicidad puede explicarse 

como contextualización , se refiere tanto al entorno espacial, como al contexto 

temporal diurno o nocturno en el que se sitúa el personaje y a otros sujetos que 

eventualmente aparecen en el anuncio. 

DESTINATARIO: grupo de la sociedad que se identifica con ciertos estereotipos 

globales, no aceptan su identidad, están contaminadas por otra cultura 

predominante. 

Discurso Racista 

Para definir adecuadamente el destinatario de la publicidad  de Burberry Prorsum 

presentada en Vogue ,es necesario abordar algunos conceptos a  fondo.Teniendo 

en cuenta que por cultura entendemos al conjunto comprendido  de tradiciones y 

estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, 

incluyendo sus modo,  pautas y formas repetitivas de pensar, sentir y actuar 

(Harrys 2001). Al igual que el concepto de identidad cultural es importante revisar 

el concepto de estereotipo, por ejemplo, Lippmann (1922), se refería a los 

estereotipos como “fotografías en nuestra cabeza”, es decir, una imagen 

predeterminada basada en el aspecto físico y los valores de las personas.  

Los estereotipos en ocasiones son reforzados o cultivados por los medios de 

comunicación y aunque los estereotipos no tiene que ser siempre negativos, el 

problema es que el sesgo de las omisiones y las sobrerrepresentaciones 

favorezca sistemáticamente los patrones discriminatorios contra las minorías 

sociales y étnicas que la sociedad pretende combatir (García,2006) 
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Para el contexto del análisis discursivo, significa que en el contenido del 

mensaje publicitario en las revistas de moda, es expuesto a grandes audiencias 

que  pueden llegar a ser “bombardeadas” por representaciones etnocentristas, 

discriminatorias y derivar en el racismo, llegando a proyectar una percepción 

descalificadora para el público autóctono. Mientras que para Morin (2002) la 

denominada planetarización  o globalización en los términos de Bauman de la 

cultura occidental y de consumo de estilo de vida principal. El surgimiento de las 

industrias culturales fue fundamental en el desarrollo y democratización de la 

moda. La cultura de masas persuadía a un “Gran Público” mediante la difusión de 

determinados estilos y parámetros estéticos a seguir colectivamente. (Zambrini, 

s.f, p: 3) 

Para García (2006) la revista VOGUE ha penetrado a diferentes culturas y 

naciones estableciendo un estereotipo de la belleza de la mujer que sugiere sea 

tomado como el estereotipo global e impone una imagen o prototipo de la belleza 

degradando en alguna forma la cultura autóctona de cada lugar y generando una 

imagen que es reconocida y aceptada por la misma comunidad dando lugar a una 

belleza global.  (García Alina, 2006) 

Tenemos así que el contenido de la revista Vogue,en el caso en particular 

de la publicidad de Burberry Prorsum puede ser un ejemplo de la imposición de 

una imagen global de  “raza” como prototipo, que denigra la cultura autoctona y a 

su vez es reconocida y aceptada por la misma comunidad. Para García Canclini 

(1990) existe una tensión entre lo local y lo global posibilitando una especie de 

hibridación cultural y desmasificación. Lo híbrido para muchos países es una 

forma de defensa de la identidad nacional y un repliegue hacia lo local frente al 

avance de la Globalización (Zambrini, s.f, p:4) 

Podemos deducir por medio de los terceros en el discurso cual es el 

mensaje de dicha publicidad y si esta contiene algun discurso racista, hecho que 

puede ser vinculadon en este análisis al hablar de la elite simbólica y la “juventud 

global”, para la cual la marca diseña. Puesto que la publicidad ofrece una 

concatenación puramente presentativa que va desde la simple firma (producto + 

nombre de la marca)  a la calificación del prodcuto según  su inserción en un 
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universo de referencia determinado (producto + universo ). La  marca del mismo 

modo que la exposición ostensiva de ciertos universos (la naturaleza, la 

tecnología, París,etc.) desempeñan de hecho el papel de terceros preconstruidos 

en el discurso y gracias a la introducción de estos atributos, se va a producir, por 

asociación o mejor dicho por un fenómeno de contaminación y de fusión, la 

calificación del producto (Montes,2009 p:211). 

La estrategia más elemental que tiene la publicidad para elaborar el 

discurso es exhibir el producto. Sin embargo, el discurso publicitario va hablar de 

algo distinto al producto (y la transacción comercial) y va a poner en escena una 

serie de representaciones emblemáticas del mundo y sus seres. El emisor ya no 

es explicitamente el anunciante, sino que se convierte en el narrador de una 

historia o en la figura anonima de un sujeto que muestra (Montes, 2009 p:210). La 

publicidad de BBP narra una historia que puede ser subjetiva para el target, sin 

embargo,para esta investigación contiene elementos que saltan a simple vista, 

como las elipsis de los “significantes intrusos”. 

Los mensajes publicitarios empiezan a hablar de algo más, ya no es solo un 

mensaje informativo, sino que por medio  de la enunciacón encubierta pueden 

llegar a indentificarse otros elementos  que se utilizan como recursos: las figuras 

retóricas. 

 Se ha observado que la instancia enunciativa puede recurrir a múltiples 

estrategias y apoyarse en diferentes figuras locutivas  de terceros encajados en el 

discurso, los cuales juegan un papel de sustitutos y concurren de este modo como  

los personajes del circuito discursivo; el producto, el enunciante o el destinatario 

se van a introducir dentro del mensaje según diversas modalidades: ya sea 

evocadas por un emisor abstracto dominante que invoca creencias o  valores 

compartidos; ya sea tras una máscara de personajes o de fragmentos del universo 

puestos en escena y soportes de identificación (Montes,2009 p:212) 

Un emisor abstracto toma la palabra para calificar el producto invocando 

creencias o valores compartidos. El anunciante esta en la escena de la figura 

discursiva que asume explícitamente un cierto número de valores o creencias 

compartidos. El anunciante se difumina otorgando en su propio nombre (por medio 
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de un nosotros  o en la mayor  parte de los casos por medio de una oración 

impersonal) una serie de calificaciones o de acciones que adelantan su papel y 

especialmente su competencia en el dominio en cuestión. El destinatario es a 

veces el tercero en el discurso y es calificado por medio de valores o creencias 

compartidos (doble cultura)(Montes, 2009 p: 213). 

Los personajes que figuran en la escena, actúan a dos regímenes: ya sea, 

por medio de la figuración de personajes anónimos pero representativos de 

arquetipos  sociales; las escenas clásicas (instantes de la vida) propuestos por 

publicidad televisiva. Para la publicidad de BBP, los dos animadores se 

representantes de la cultura inglesa y de la “juventud global” (elite simbólica) –

target al que se dirigen los productos. O por medio de la utilización de personajes 

mediáticos. En la publicidad de BBP, los animadores, son modelos conocidos en 

su propia esfera laboral, pero sus nombres aun no son conocidos en la esfera 

global del modelaje. 

La siguiente división es la forma en que se manifiestan las tres 

problematizaciones del tercero, esta será otra herramienta que nos proporcionará 

información sobre el discurso en la publicidad analizada. 

El tercero en el espacio situacional de la acción socialmente significante. Es 

una asignación de papeles en contexto situacional (roles y estereotipos). En 

nuestro anuncio de moda, podríamos inferir conceptos como una “linda pareja”“un 

joven fuerte”, o “una chica  hermosa “etc. Sin embargo, este tipo de opiniones no 

suelen ser objetivas ni precisas, y tampoco es el caso central del análisis. 

El tercero en el espacio interdiscursivo, es el que delimita la circulación de 

discursos siempre contextualizados “portadores de sistemas de valores (que se 

refieren) a imaginarios socio-discursivos “(Charadeu ,1992). Son las ideolologías 

anunciadas por el tercero. Para el caso Burberry podría ser un ejemplo: Burberry 

es una marca de presencia global en el mercado; Burberry al utilizar pieles de 

animales exóticos no daña la perpetuidad de las especies; Burberry no utiliza 

modelos latinos en su publicidad; Burberry en la actualidad ha lanzado una nueva 

colección diseñada especialmente para la juventud global. 
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El tercero en el espacio interlocutivo de la comunicación, donde los 

protagonistas del discurso desarrollan estrategias de influencia y de pertinencia 

para “co-construir” en una situación determinada una realidad pública común 

decible. Probablemente es el ejemplo más difícil de definir, para Burberry , pero la 

interlocución puede darse por medio de la publicidad como tal, en su estructura, 

como fotografía y eslogan.  

Tanto la publicidad como la propaganda son dos formas distintas de un 

mismo tipo de discurso, el discurso persuasivo, que funciona con distintos medios 

técnicos y versa sobre distinto contenidos –los anuncios son mensajes diferentes 

sobre productos distintos  a cualquier otro tipo de discurso.  

En el proceso semiótico los anuncios no sólo deben tener en cuenta las 

cualidades inherentes del producto que se anuncia, sino también la manera en 

que dichas propiedades significan algo para los consumidores. Es decir, los 

anuncios tienen que traducir sus afirmaciones sobre el mundo real a un lenguaje 

humano, a una forma que signifique algo para la gente. Ahí radica el éxito  fracaso 

de la publicidad. 

Para concluir se retoma la idea de Bajtín: El acto locutivo convoca entonces  

a ese “tercero invisible y presente,que se coloca por encima de todos los 

participantes del diálogo (de las partes)”. Este tercero movilizado dentro del marco 

discursivo tienden a desempeñar, desde ese momento ,el papel de un auténtico 

emisor. Restringido por esta intención enfática, el discurso publicitario se revela, 

desde ese instante, como un espacio abierto a la presencia de ese tercero 

interdiscursivo, puesto que debe abrirse constantemente al mundo y a la figura del 

Otro (a todo lo que se le supone en común con el hablante),  es decir, a esa 

enciclopedia de figuras y de formas de relatos que hunden sus raíces en el tejido 

del imaginario social (Montes, 2009 p: 219) 
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El reggae en la conformación de una contracultura en la ciudad de Puebla 

 

*Wendolyn Galata Solís González1

 

La adhesión de la música en determinadas colectividades  ha propiciado cambios en  la 

resignificación  de géneros como el reggae a un contexto en el que la ideología que entraña, se 

vuelve una actitud propiamente de moda, identificada por diversos símbolos con nuevas 

denotaciones creadas por el grupo, aunque se desconozca el significado  implícito en el 

género de origen.  Se considera entonces que el reggae es un elemento discursivo, del 

rastafarismo africano, con el cual, el individuo del grupo rasta,  se siente atraído por dicha 

música,  imagen de sus representantes e ideas que el movimiento propone, “y que lo ubica 

como un fenómeno reconocido a nivel mundial”. (Larrañaga, 2008) 

 En este trabajo se presenta la primera parte del análisis del discurso del reggae de Bob 

Marley a través de algunas de sus canciones, buscando dilucidar su posible influencia en la 

conformación de una contracultura. Las herramientas de este campo de estudio permitirán 

explorar un subsistema sociocultural y los  procesos de comunicación  en los que se 

encuentran inmersos los jóvenes de la ciudad de Puebla, específicamente los rastas.  

 Esta investigación busca detectar aquellos elementos discursivos, que  fomentan la 

materialización del rastafari, para ubicar las tendencias de  apropiación del discurso del 

mismo a partir del uso de productos referentes al grupo social en el que se  desarrolla.  

El análisis  del discurso rasta, permite observar no solo las características lingüísticas 

que interactúan entre el evento comunicativo y la enunciación (Montes 2009), sino describir 

las repercusiones de estos en un grupo social  particular, en cuanto a su forma de 

organización, autorregulación y especialmente la interpretación y reproducción de un lenguaje 

cercano para ellos, el reggae. 

 
 
Palabras clave: Apropiación del discurso, enunciación, reggae, contracultura, moda. 
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Reggae in the conformation of a counter culture in Puebla City 

 

Abstract 
 

The adherence of music in certain collectivities has propitiated changes in the significance of 

genres of music as reggae in a context in which the root of his ideology, become an attitude in 

fashion or to belong  a group, identified by a lot of symbols with new signalling created by 

the group, even when it is not known the implicit meaning in the source of genre.. 

 

It is consider that reggae is a discursive element, of  the African rastafarism, in which, 

the person of the rasta group, is attracting by this genre of music, images of his 

representatives and ideas that the movement propose. “and situate it as a phenomenon 

recognized in all the world.” (Larrañaga, 2008) 

 

The first level of analysis, comes from the social environment and of the rasta 

members through the observation that not participate in the development of the rasta group 

and through the public opinion poll, because it is necessary know the context to understand 

the meaning, according to Verón (Cervantes, 2004) “Every production of sense is necessarily 

social, it couldn´t be explain satisfactorily, if not is explain her social conditions 

productives.”       

 

This research search to detect those discursive elements that foster the materialization 

of rastafarism, to situate the tendencies of adaptability of discourse of the same starting from 

the use of products related with the social group, in which it is developed. 

 

The analysis of the rasta discourse, permit to observe not only the linguistic 

characteristics that have interaction between the communicative event and the enunciation 

(Montes, 2009), but also describe the consequences of these in a particular social group, about 

of  his way of organization, self-regulation and specially the interpretation and reproduction 

of a language close for them, reggae. 

 

Key words: adaptability of discourse, enunciation, reggae, counter culture, fashion.  
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La música es producto del hombre, de aquello que considera armónico, una forma de externar 

su concepción de la realidad, es un modo de expresión que ha intervenido en su capacidad de 

comunicarse a través de elementos lingüísticos, simbólicos y rítmicos  acompañando  festejos, 

danzas, rituales y con ello manifestaciones religiosas, culturales y políticas, logrando impactar   

en lugares determinados y trascendiendo su tiempo.  

 

 En pleno siglo XXI, la melodía cobra fuerza en nuevos procesos de expresión e 

interacción, en dónde es posible identificar grupos sociales que se diferencian  por la 

preferencia de un género musical, sea por su contenido, uso del lenguaje y lo que con éste 

desean expresar.  

 

  Al ser un excelente medio de comunicación por su  facilidad de expansión mundial, sin 

importar el idioma en que se escribe y posteriormente se masifica, la música  permite analizar 

no solamente los rasgos del país de procedencia, sino también las características del grupo 

que se apropia de algún género musical evidenciando así sus necesidades, deseos y formas de 

concebir la  realidad,  lo  que parece reflejado en una melodía y su interprete, que a la postre 

dotará su experiencia social de rasgos éticos y estéticos distintos en relación con la cultura en 

la que se ven inmersos.  

  

 “La música tiende a ser crítica o política cuando su letra o melodía evoca o refleja un 

juicio político hecho por el receptor” (Cervantes, 2004), añadiríamos a esta aseveración la 

tendencia de la melodía a explicar cualquier fenómeno que afecte o sea relevante para la 

sociedad y no solamente limitarla a los confines políticos.  

 

 Si bien, los grupos sociales conciben la música como un contenedor de formas 

narrativas  de asimilación cultural, objetos e íconos de representación, que los atraen y les 

ofrecen distinción con respecto a su entorno, los sujetos suelen resignificar esos elementos, 

apartándolos  de ser una copia fiel de los rasgos característicos de la música (incluyendo  su 

lugar de procedencia)  y al mismo tiempo de ser  un mecanismo más de la sociedad en la que 

se asienta, para convertirla en algo propio de un subgrupo emergido del  gran espectro social 

el cual establece su sentido, sus propios valores y cimienta  bases en la   readaptación que 

efectúan de la música. 
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 La adhesión de la música en determinadas colectividades,  ha propiciado cambios en 

cuanto a la significación  de géneros como el reggae,   en  una situación en  que la  ideología 

que entraña, se vuelve una actitud propiamente de moda o de pertenencia a un grupo 

dinámico. Esta ideología es identificada por propios y ajenos a través de diversos símbolos 

y/o productos en donde se le atribuyen   nuevas denotaciones creadas por el grupo, aunque se 

desconozca el significado  implícito en el género desde su origen y propiciando así  el análisis 

de las transformaciones que surgen de las readaptaciones mencionadas anteriormente.    

 

 Según Larrañaga (2008) “el reggae es el ritmo musical rasta por excelencia”.  Con esto 

podemos inferir que esta influenciado por el movimiento rastafari de los ’30, lo que nos lleva 

a establecer qué es un rasta en un plano real e ideal, para lograr identificar cuando se 

manifieste implícito en el discurso del reggae, en un contexto de diferencias sociales 

aparentemente evidentes, pero con ciertas similitudes intrínsecas entre una sociedad y otra. La 

raza negra rastafari planteó una esperanza de salvación a través de la liberación de la mente, 

cuestión que no es distante de lo que plantean los subgrupos principalmente jóvenes de 

nuestro país a través de sus distintas filosofías y formas de actuación. (Racionero, 1977) 

 

  Según Ruth Glasser en Cervantes (2004) “Los elementos musicales y líricos han sido 

convertidos por las audiencias, los músicos, los promotores y hasta las discográficas en 

potentes símbolos de etnicidad”.  

 

 La  narrativa musical tiende a inclinarse hacia  historias reales, creando una estrecha 

relación entre el intérprete, los grupos afines y  la sociedad en  que se desenvuelve debido a 

los rasgos compartidos por  los interlocutores sean presentes, ausentes o una combinación de 

ambos (Charaudeau, 2009:22)  donde todos se vuelven parte  de la construcción real o ideal 

que cualquier género musical, en este caso, el reggae  hace de su entorno y de sus diferentes 

esferas de interacción refiriéndose a  temáticas como  política, sociedad, economía y 

deshumanización de los individuos implícitas en su crítica discursiva. 

 

 Estos símbolos de etnicidad, tal como lo  hacen las sociedades no permanecen estables, 

por el contrario se transforman y se anclan a nuevos grupos sociales por la similitud que 

encuentran entre  su experiencia musical - social y al mismo tiempo, por la  forma en  que la 

música por su estilo de narración social y a través de su interprete   actúa como un mediador 

cuyo papel es “apaciguar las relaciones antagónicas”  (Charaudeau, 2009:21)  sociedad- 
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Estado  y  exponer sus necesidades, convirtiéndose en un vehículo transmisor  de  cierta  

pugna social  por  las carencias erigidas por el sistema.  

 

 A través de los múltiples elementos de representación creados por el grupo, el reggae les 

ampara para pronunciarse en contra de la cultura imperante, siendo notoriamente reconocidos 

no como un individuo, sino como un grupo con sus propios elementos que cumplen diversas  

funciones, entre ellas regular  la conducta de sus miembros e identificarlos en el espectro 

social. 

 

 El grupo se vuelve diferente  por el establecimiento de valores que consideran aislados 

al sistema, pero no por ello se  respeta la peculiaridad individual en cuanto a la unión entre la 

esencia de la música y el sentido que el sujeto de manera personal le da, puesto que se 

vuelven parte de otro grupo  que como sucede en la gran tradición de civilización humana,  

cede una parte de esa individualidad, para pertenecer al nuevo grupo propiciando el 

fortalecimiento de nuevas estructuras comunicativas entendidas ya no por un sujeto, sino por 

sus co-participantes comunicativos en la construcción de la resignificación musical en el 

escenario social.  

 

 Así el discurso reclamará  una relación lingüística-contextual en donde el reggae, 

“marcó su inseparable vínculo con la protesta social, racial y política”. (Giovannetti, 2000). Y 

es tomado por nuevos contextos para el entendimiento y expresión de su propia realidad. 

 

 En este tenor de ideas, se considera entonces que el reggae es un elemento discursivo, 

un símbolo del rastafarismo africano, con el cual el individuo del grupo rasta,  se siente 

atraído por dicha música,  imagen de sus representantes e ideas que el movimiento propone, 

“y que lo ubica como un fenómeno reconocido a nivel mundial”. (Larrañaga, 2008)  

 

 Sin ser necesariamente promotor de las ideas rasta, el individuo que hace uso de los 

elementos clásicos de representación aparentemente rastafari, se vuelve un medio de 

trascendencia de la imagen del rasta mexicano.    

 

  Agustina Larrañaga (2008) sustenta que en diversos países de  América Latina existen 

rastas practicantes, entre ellos se encuentra México y  son  nombrados  raztecas, por el origen 

azteca de los mexicanos. Sin importar su nacionalidad, los practicantes adoptan concepciones 
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que distan de las del resto de la población,  en cuanto a conceptos espirituales, de unificación 

racial, relación  hombre-naturaleza y conflictos con el Estado por lo que  sus manifestaciones 

son consideradas en contra del orden establecido, contrapuestas al momento de equilibrio 

oficial. (Larrañaga, 2008) 

 

  Dentro de este contexto se originan conflictos, luchas entre clase dominante (aquella 

que es oficial)  y los grupos de desequilibrio social definidos como contraculturas, 

conformadas generalmente por personas jóvenes,  con formas de expresión propias en la 

búsqueda constante de identidad, nuevas opciones de entendimiento y recreación del entorno 

al que pertenecen sin ser paralelo a lo que la clase dominante considera como apto para la 

convivencia humana. En defensa de estos grupos Luis Racionero (1977) menciona que:  

 

 “La juventud actual, con sus modales, su música, sus acciones y su forma de vida, está 

diciendo que el peligro máximo de nuestros días es la concentración, la masificación, la 

pérdida de  escala humana…” 

 

 Consecuencia de estos factores de intercambio social, se sitúa entonces a los rastas 

como una contracultura con particularidades en tanto nuevos valores y formas de 

comportamiento (Larrañaga, 2008), lugares de esparcimiento, imagen y el  tema principal que 

atañe a esta investigación y será apoyado por las características  anteriores: el discurso de su 

ritmo, el reggae.    

 

 La investigación se generará a través del análisis del discurso del reggae de Bob Marley 

(considerado máximo exponente del género) buscando dilucidar su posible influencia en la 

conformación de una contracultura, lo cual permitirá conocer relaciones intrínsecas entre el 

reggae, el contexto de origen y la apropiación discursiva en el grupo. Lo que Van Dijk (2003) 

establece como un triángulo de estudio entre Discurso- Cognición y Sociedad 

 

 Sullivan (1997) menciona que los elementos discursivos están sujetos a desarrollos 

sociales y conflictos históricos. El discurso de Bob Marley constituye entonces una 

representación de su realidad, la cual es recreada  en circunstancias tiempo-espacio 

heterogéneas, donde la tarea es evaluar cuáles son  las características del género musical  con 

las que un grupo social se identifica.  
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  Como sugiere Rosa Montes (2009): “El discurso refleja una visión del mundo”, su 

análisis en ésta investigación concretamente permitirá: Identificar la visión de la realidad del 

grupo de estudio  a partir de elementos discursivos del género musical, es decir de algunas 

letras de Marley,  y al mismo tiempo evaluar si el reggae es o no representado por diferentes 

artículos materiales, y si con ello funciona como promotor del consumo de productos que lo 

simbolizan.  

 

  Entonces en esta contracultura se diagnosticará si en el discurso se toman aquellos 

elementos que sean más eficaces para el propósito de representación, aunque no sean los que 

mejor lo describen, y si el hablante, toma formas de referir o expresiones actuando como 

Animador y no como Fuente, es decir, sin autoría ni responsabilidad. (Montes, 2009: 223-

224) 

 

 Se plantea entonces, detectar aquellos elementos discursivos, que  fomentan la 

materialización del movimiento rastafari,  para con ello ubicar las tendencias de  apropiación 

del discurso y  representación del mismo a partir del uso de productos referentes al grupo 

social en que se desarrolla. Con ello será posible establecer análisis de las formas  de 

interacción comunicativa y afiliación del individuo al grupo  a través de elementos tangibles e 

intangibles. 

 

 Graciela Montes plantea que entre otras acciones, el análisis del discurso permite a 

quienes investigan los procesos de comunicación, efectuar  descripciones y  estudios con base 

en el  lenguaje, de las  formas  de organización social en el ámbito de las prácticas (Montes, 

2009), por lo que para la comunicología significará un esfuerzo por  cimentar el análisis 

discursivo  en su campo de investigación  y dentro de un  subsistema social  de Puebla. 

 

  Este trabajo considera a la contracultura rasta como un subsistema, inmerso en un gran 

sistema social, en donde se intercambia información constante de  práctica, normas y 

creencias,  que responden a los diversos tipos de opinión y esteotipos  creados   por y hacia   

el grupo rasta y por quienes son simplemente observadores de sus actividades de composición 

al grupo.  

 

 El  interés por estudiar   los  elementos específicos de formación que conciben al grupo 

rasta integral y con ello funcional a sus creencias radica fundamentalmente en la exploración 
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de  sus procesos y manifestaciones en el ámbito comunicativo:  primero, en  el lenguaje a 

través del reggae, puesto que es en éste donde se conceptualiza el ideal aparente del 

movimiento rasta; y segundo, de acuerdo a  características tangibles  surgidas  del primer 

proceso de cognición del discurso en relación al grupo. 

  

  Se tomará como herramienta el análisis del discurso para favorecer los estudios de 

comunicación en grupos mexicanos con ideologías tropicalizadas, es decir aquellas  

trasladadas de un espacio físico concreto a otro con características económicas, políticas y 

sociales diferentes a las de origen, al que logra adaptarse debido a ciertas similitudes del 

contexto por ejemplo la pobreza, la desigualdad o lucha de clases o el típico antagonismo del 

Estado a través de la represión de grupos vulnerables.  

 

 Si bien, la investigación se apoya en diversos estudios, entre ellos numerosos   

internacionales  que son  importantes aportaciones  para la comunicación, estará ceñida al 

comportamiento de un grupo rasta nacional con expresiones, valores, creencias, normas, 

manifestaciones  y procesos de adaptación propios..  

 

Objetivo general  

 Diagnosticar la posible influencia del reggae de Bob Marley en la conformación de una 

contracultura en Puebla.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar la visión de la realidad de los rastas en cuanto a las  formas (tangibles o 

intangibles) de representación del movimiento rastafari a través de elementos discursivos 

extraídos del reggae  de Bob Marley.   

 Comparar las transformaciones existentes en el proceso de apropiación del discurso 

entre los grupos rastas  originarios y los afiliados.  

 Evaluar si el reggae es o no representado por diferentes artículos, y si con ello funciona 

como promotor del consumo de productos que lo simbolizan. 

 

Elementos del rastafari de procedencia africana: 

 

 Para identificar la influencia del reggae, debemos regresar a África de 1930, en donde la 

injusticia y la constante necesidad del hombre de creer en algo, sujeto a su fe, permitía 
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aminorar las infamias de los grupos poderosos sobre los oprimidos, lo que  desembocó en 

diversas pugnas iniciadas en el Caribe, particularmente Jamaica umbral de  una de las 

acciones más importante para la  reivindicación  de la raza negra: el Movimiento Rastafari o 

rastafarismo. 

 

 El rastafarismo  es un movimiento que cobija la pugna social por causas raciales, donde 

la raza negra, considera descomunales las desigualdades económicas, políticas y culturas 

respeto a la raza blanca consecuencia de la esclavitud y la enajenación de sus miembros. 

Larrañaga (2008).   

 

 Si bien,  no es considerado una corriente religiosa, toma como base la esperanza  del 

regreso de un Mesías, como sucede en la religión cristiana, y lo interpretan en su propio 

contexto, lo que coincide con la llegada al poder de “Halle Selassie, emperador de Etiopia, 

considerado Rey de Reyes, León conquistador de Judea, 2550 heredero de Salomón, Ras 

Tafari “(Santamaría, Ulises. 1989). 

 

 Según Santamaría (1989) “el reggae se ha convertido en el medio de transmisión por 

excelencia de la nueva cultura y ha conquistado hoy día un público internacional”, nace a 

fines de los años ’60 como una mezcla del ska, el soul, el rock y los ritmos afro antillanos que 

expresan la identidad jamaiquina. Este género musical  propició la imitación de una serie de 

características de los rastas  del Caribe que posteriormente se extendieron en el resto del 

mundo, entre las que destacan: 

 

Características estéticas 

- Largas rastas también conocidas como dreads o dreadlocks que adornan sus cabezas. 

- El consumo de  marihuana, también conocida como ganja o  hierba santa, aunado a la 

ingesta de vegetales, granos,  semillas y medicina herbolaria 

- El uso de los colores verde, amarillo y rojo para representar la bandera de Etiopía, la 

tierra prometida, en diversos objetos de uso personal aunque no necesariamente sean 

empleados por los rastas nativos. 

- Marley es considerado un icono, un fenómeno del reggae a nivel mundial, por sus letras 

cuyos acordes envuelven la ideología rastafari,  su estilo de vida  (algunas veces 

confrontado a sus acciones) y por la apropiación e imitación  actual de los 
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interlocutores, logrado debido a su imagen en armonía con la espiritualidad rasta que 

trascendió fronteras territoriales e idiomáticas.  

 

 Según White en su libro Catch a fire (1983) Desde la historia conocida hasta su muerte 

Marley llevó a cabo la mayoría de los preceptos rastafari, prueba de ello fue uno de sus 

mensajes tras tener conocimiento de su enfermedad:   

  
He will heal me wit’ de meditación of me ganja chalice, me cutchie, {clay 

hookah pipe} or he will tek me as a son inta his kingdom. (Bob Marley n.d en White,p 

4,  1983) 

 

 La traducción rescatada  se aproxima a  “El me sanará con la meditación de mi ganja 

(marihuana) o me tomará como un hijo en su reino”. Esta afirmación de Marley recrea en 

gran medida su acercamiento con la ideología rastafari, ya que emplea  la meditación como un 

proceso para alcanzar la espiritualidad (I an I, natural mystic)  a través del consumo de ganja, 

evento que fortalece y expande mente a  la fe en un Mesías quién sanará su cuerpo o lo llevará 

a  la tierra prometida.      

 

Características éticas 

- Creencia de que la naturaleza les da todo para que conserven su salud y puedan tener un 

mejor contacto con ella, como ejemplo el uso de medicamento herbolario.  

- La resistencia rasta se basa en su forma de concebir la realidad, en la ruptura  del mundo 

material. 

- Dentro de la  cosmogonía rastafari existen 2 territorios que funcionan como 

abstracciones del mundo real e ideal, de lo que consideran malo y lo  bueno, en 

relación a las acciones del hombre: Babilonia  y Zión respectivamente: 

  

 Babilonia (referencia bíblica) es una alusión a los valores e instituciones del occidente 

que oprimen y enajenan a los seres humanos alejándolos de la divinidad.(Larenas, 2011) 

 

 Por su parte, Zión es la tierra prometida reinada por Jah,  un espacio de Etiopía, que 

como Babilonia,  más que a  un lugar físico, se remite a un espacio mental donde los ideales 

rasta  son posibles: el amor entre los hombres, la igualdad, entre tantos. Es un espacio 

simbólico de permanencia y crecimiento espiritual. (Larrañaga, 2008) 
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- Otra característica mencionada Larenas (2011),  de la cosmovisión rastafari que  

provee información  de su espiritualidad es el término I an I, la relación entre Dios y el 

hombre, consideran que Dios está en el hombre y el hombre en Dios, por ello cada 

individuo es divino.  

 

Constructo ideológico:  

Jah es el dios supremo rasta homogeneizado con  Halle Selassie I, su representante o bien, su 

Mesías en la Tierra prometida (Etiopía) hay quienes lo consideran su dirigente,  

contraviniendo entonces la estrecha  relación  Dios-hombre y otros más críticos respecto a la 

casualidad de su llegada al trono etíope,  que a favor de las bases rastafari proclaman no tener 

líderes,  rompiendo así nuevamente con el sistema centralizador de la religión imperante  en la 

sociedad.  

 

Según White (1983) el reggae es un género difícil de comprender aun si el receptor 

habla inglés, debido a las adaptaciones que los jamaiquinos hacen al idioma, mezclándolo con 

otros idiomas o lenguas nativas; esto se acentúa debido a los conceptos ideológicos a los que 

hacen referencia como Zión o Jah,  comúnmente mencionados en las canciones de Marley. 

Nociones que se vuelven difíciles de entender y por ende reproducir fielmente por aquellos 

que no conocen el contexto jamaiquino y sus antecedentes africanos.  

 

Evidentemente, el entendimiento del discurso del reggae es aun más complejo para 

quiénes no están en contacto con el idioma inglés, paradoja donde inicia una especie de 

apropiación discursiva que será analizada posteriormente. 

 

 La historia del  reggae en México se da a partir de 1970, según la investigadora Carolina 

Benavente (2011), y  enmarca una serie de características que difieren del reggae jamaiquino  

y por tanto, de las manifestaciones de los rastafari de raza negra., la  empatía hacia valores 

como el amor, la paz, la redención y la solidaridad de la raza negra, se modificaron y como 

valores “se enfatiza la unidad, equidad de género,  sensualidad y las raíces”, las cuales han 

actuado como un lazo de  pertenencia a un grupo en  espacios de interacción abiertos. 

 

Como se ha mencionado los rastas son considerados una contracultura debido a sus 

características de reconstrucción y pugna del entorno social.  Luis Racionero expande la  
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concepción de las contraculturas con un término más amplio: underground, el autor considera 

que el término inglés  counter culture no es solo un compendio de la constante lucha entre 

culturas, sino que,  debe entenderse como “el intento de equilibrar la cultura occidental, 

compensándola en aquellos aspectos cuya carencia esta causando su declive” (Racionero, 

1977: 10)   

 

 Los grupos contraculturales, establecen como en la cultura hegemónica, sus propias 

normas, valores, creencias, espacios de interacción, creación y recreación de sus 

manifestaciones,  por lo que tienden a convertirse en cultura, a pesar de su repudio a esta y sus 

instituciones, en la medida que su aparato  ideológico, estético y espacial  se vuelve 

permanente y permea en su entorno. (Racionero, 1977) 

 

Definiendo a los grupos   

 Contracultura / contracultura rasta de Puebla. Para fines de esta investigación, se 

entenderá como contracultura a aquel grupo de individuos con características discursivas 

distintivas tanto estéticas como ideológicas que se tornan diferentes a los atributos de la 

sociedad imperante, con lo que buscan un desequilibrio de la misma, fortaleciendo así la 

permanencia de su propio sistema sustentado por valores, creencias y espacios determinados 

para su interacción y desarrollo.  

 

 Reggae. En lo consecutivo,  el reggae será considerado el vehículo de transmisión de la 

ideología rastafari, que a su paso por diferentes espacios y tiempos a coadyuvado a la 

apropiación de este discurso representado como se ha dicho en artículos de novedad, en el 

sentido de sus letras y en la asimilación de Bob Marley como una figura representativa e 

imitada por la contracultura.  

 

 Moda. Este término se concebirá como la consecuencia de la masificación,  expresado 

en conductas de consumo que dejan atrás la indidivualidad del sujeto para convertirlo en un 

producto cultural, que como menciona Montes toma los elementos que le son eficaces para 

pertenecer a la contracultura aunque no sean los que mejor lo describen como individuo.  

 

 Apropiación del discurso. Se reconocerá como las transformaciones que interlocutores 

(presentes–ausentes, puesto que como menciona Charaudeau (2009) se reconoce su existencia 

aunque no están físicamente en el lugar de la enunciación, están en una posición de escucha o 
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testigos) realizan entorno a un discurso inmerso en un evento comunicativo ajeno , llevándolo 

a su proceso de enunciación, en donde dicho discurso le permite argumentar y en cierto 

sentido amparar su actuación respecto a determinados eventos del contexto inmediato. 

  

Marco teórico  

Esta investigación busca estudiar la apropiación discursiva de la nueva generación 

rasta, partiendo del reggae de Bob Marley, elegido para el análisis debido a la importante 

difusión que el interprete ha tenido en México desde  1970 y   posterior a su  muerte  en 1981.  

  

Se desea orientar los resultados metodológicos  hacia la  descripción de la 

contracultura rasta en Puebla y sus diferentes manifestaciones esto es,  aquellas que  inician 

como eventos comunicativos y culminan  siendo evidenciadas en fenómenos de enunciación , 

reproducción e interpretación  que los sujetos realizan desde sus roles sociales,  respecto a los  

referentes  rastafari  transmitidos  por Marley .  

 

La observación de la contracultura rastafari a través del análisis  del discurso permitirá 

el alcance de los objetivos de la investigación, debido a la empatía que existe entre estos y los 

estudios de diferentes investigadores como los  niveles  de análisis de Hymes (1972) descritos 

en Montes (2009): El primer nivel, es nombrado evento comunicativo, representa las 

actividades de un grupo determinado que son creadas a través del lenguaje,  en dónde se debe 

identificar a los participantes de dicho evento, su rol y posibilidad de acción.  

 

El segundo nivel es la enunciación, según Hymes aquí es posible detectar los 

intercambios de roles que crean los interlocutores en razón de la  palabra tomada, y con ello 

sus múltiples  papeles en un mismo evento comunicativo. (Montes,  2009:178) El análisis del 

discurso es  una herramienta que permite a los estudiosos de la comunicación y demás 

teóricos sociales, evaluar no solo el uso del lenguaje, sino su materialización en grupos 

sociales identificados previamente por la forma en que se hacen presentes en el entorno social.  

 

Entonces este campo de estudio, admitirá evaluar no solo las características 

lingüísticas que interactúan entre el evento comunicativo y la enunciación, sino describir las 

repercusiones de este ciclo en un grupo social  particular, en cuanto a su forma de 

organización, autorregulación y muy especialmente la interpretación y reproducción de un 
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lenguaje cercano para ellos, como el reggae. La aportación se da en sentido paralelo a los 

estudios del discurso de Rosa Montes, quien señala:  

 

el discurso refleja una visión del mundo las formas en que el hablante se da a 

conocer y perfila a sus interlocutores y los recursos lingüísticos que son 

utilizados, mostrando las limitaciones o imposibilidad de mantener separado 

lo lingüístico de lo social. (Montes,2009) 

 

Así es  posible evaluar el papel del tercero de un evento discursivo, “ya que el 

lenguaje nos orienta para actuar de una determinada manera” (Alvarado, et al, 2003: 437), en 

donde su marco de referencia,  experiencia y su participación en el entorno serán el tenor que 

enriquezca el análisis de la actuación social de la contracultura rasta.  

 

 El primer  nivel de análisis, parte del entorno social  y de los afiliados rastas a través 

de la observación no participante del desenvolvimiento del grupo rasta y de sondeos de 

opinión, pues es necesario conocer el contexto para entender el significante, según Verón 

(Cervantes, 2004)  “Toda producción de sentido es necesariamente social, no se puede 

explicar satisfactoriamente, si no se explica sus condiciones sociales productivas” 

 

  Se hace necesaria la expansión de este trabajo al Análisis Crítico del discurso de Van 

Dijk, puesto que el estudio se centrará en conocer  los intereses de los grupos dominados, en 

este caso referente a  la contracultura rasta en relación con la cultura dominante, tomando en 

cuenta su opinión y experiencia como parte u observador del grupo rasta, todo esto fortalecido 

y sustentado por  sondeos de opinión de esta primera etapa y posteriormente por el segundo 

nivel de análisis. 

 

 Como plantea Van Dijk (2003) este primer nivel desea realizar una combinación 

multidisciplinaria que facilita el entendimiento de las estructuras discursivas entre la 

metodología del Análisis del Discurso y la experiencia humana, orientando todas las 

directrices de investigación hacia el enriquecimiento del conocimiento de la cultura rasta en 

Puebla y sus procesos de comunicación hacia dentro del grupo y hacia los demás subsistemas 

sociales, con los que de alguna u otra forma interactúan.  
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Resultados  del primer  nivel de análisis del discurso  

Observación No participante y Sondeo. 

 La observación y el acercamiento en su primera etapa con los raztecas de Puebla 

sustentan que en efecto existe la  readaptación y resignificación de la esencia rastafari en el 

Estado, lo que a su vez  permite establecer similitudes estéticas con el rasta originario del país 

Etíope, a través del uso de artículos mal denominados rastas (si se observa desde el discurso 

rastafari africano) como dreads o pulseras con los colores representativos de Etiopía; pero 

nombrados artículos rasta en el contexto de resignificación del discurso en Puebla.  

 

 No sucede lo mismo con los rasgos éticos (su forma de actuar) puesto que no es posible 

observarlos de manera uniforme en el grupo, lo que permite asumir que son poco conocidos o 

evocados por ellos.  En su herramienta del análisis crítico del discurso, Van Dijk  plantea 

centrar el estudio a los intereses del grupo, sin embargo lo imposible de prever es la oposición  

a que terceros penetren su estructura.  

 

 De acuerdo a la Observación no participante algunos representantes poblanos se 

convierten en grupos transgresores del orden social, cerrados y alejados de lo que fue una 

lucha por algo más que un lugar en donde  se puedan realizar cualquier tipo de actos 

anómalos, no  para la esfera hegemónica (en un sentido moralista), sino para una ideología 

que ha sido  deformada, más que como una  necesidad de afiliación,  como un argumento 

válido para sus actos.  

 

 Estos sujetos difieren de las descripciones realizadas espacial y esencialmente de la 

exploración de la psique con ánimos de expansión de la realidad y en aras de la búsqueda  del 

Yo (I an I)  o la igualdad y fortalecimiento de los grupos desamparados  en el terreno político, 

económico y social  que en un  principio los hizo diferentes, los llevó a  tomar al rastafarismo 

y al reggae de estandarte  y que hoy simplemente los lleva a desfigurar  la imagen rastafari  y 

fortalecer los prejuicios hacia los rastas nativos o en palabras de Larenas (2011), “incide 

negativamente en la construcción de su imagen”. 

 

 En dicho grupo, se hace notoria  una identidad cuya ideología dista de la construcción 

del rastafarismo africano, pero que representa un aparato comunicativo y social manifestado a  

través de los  interlocutores del discurso rasta de Puebla. 
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 Ésta etapa  también ha permitido conocer la polaridad de los raztecas, más cercana  tanto 

al discurso nativo, como al resignificado en el contexto mexicano, sujetos pacíficos y  

amables  que se muestran abiertos a mostrar el sentido que le dan a su imagen a través del uso 

de dreads, pulseras, mochilas, venta de productos que se suelen relacionar con el rastafarismo 

y  son una oportunidad de auto-creación de la imagen permitiendo  evaluar tendencias en el 

proceso de enunciación a través de sondeos de opinión. 

 

Sondeo 

Se ha decidido realizar un sondeo (muestra definitiva no establecida) debido a la naturaleza 

transitoria  del grupo en el lugar de estudio. Se  seleccionó la Zona del Edificio Carolino de la 

Cd. de Puebla como espacio de reunión de individuos de diferentes grupos sociales (incluido 

el grupo de estudio) en donde se realiza interacción entre grupos, reuniones generalmente en 

fines de semana y  comercialización de productos relacionados a diferentes comunidades.  

  

 Los resultados obtenidos permiten argumentar el análisis previo, asumiendo la 

importancia de comparar los datos teóricos con la percepción de sujetos que sustentan lo 

descrito como imagen rasta y aquellos que suelen interactuar con el grupo denominado de la 

misma forma, por compartir el espacio físico de reunión:  

 

Categoría 1 Percepción del rastafarismo 

Los sujetos que atendieron el sondeo tienen una imagen clara de quién es un rasta, sea porque 

ellos se asumen como tal o bien porque interactúan con individuos que sustentan dicha 

imagen.  

  

 Según los resultados hasta ahora obtenidos, de las posibles opciones valoradas (imagen- 

consumo-discurso oral) hay 3 características que les permite identificar cuándo están 

interactuando con un rasta o asumirse como tal: a) hablar de su contacto con la naturaleza b) 

hablar de la historia del rastafarismo y c) escuchar música reggae, estas respuestas 

argumentan el análisis realizado puesto que los sujetos eligen  en sus primeras opciones 

aquellos elementos de comunicación oral, como consecuencia de la  construcción de  

identidad e imagen a partir del discurso efectuado por los sujetos denominados rasta. 

 

 Los individuos asumen o construyen a su interlocutor  dentro del  proceso de 

enunciación  como: emisores  del discurso rasta (a y b)  o bien como  receptores del reggae 
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(c). Este dato permite fortalecer su autoconcepción como participante del proceso 

comunicativo y al mismo tiempo su rol presente-ausente puesto que se reconoce su presencia 

como audiencia en el proceso de masificación del reggae, implica que se  consideran un 

elemento influyente en la transformación de la ideología  pues son capaces de construir su 

identidad con un interlocutor en torno a su interpretación  del discurso rasta, y ausente porque 

no tomaron parte en la creación de dicha música, además de considerar que fue escrita para 

sujetos con características étnicas distintas. 

 

   A  través de su incorporación en el contexto poblano, el rastafarismo les ha permitido 

crear una nueva visión del entorno a partir de la resignificación de explicaciones distintas a las  

preestablecidas,  que el hombre en grupo  necesita para auto-construir su imagen, resultado de  

similitudes en cuanto a las necesidades sociales (sin importar las diferencias étnicas) puesto 

que los individuos creen conocer adecuada o medianamente la historia rastafari 

considerándola como un movimiento religioso o como una forma de vivir. 

 

Categoría 2 Formas discursivas de materializar el movimiento rastafari y al reggae en 

Puebla 

 En cuanto a las formas de materializar el discurso rasta, los individuos consideran que 

en ocasiones es posible a través de diversos objetos (usos) como las rastas, indumentaria en la 

que prevalezcan los colores verde, amarillo y rojo, conociendo acerca de temas como el 

socialismo, o bien comprando libros (artículo más mencionado) para aumentar su 

conocimiento respecto al tema. Aunque resulta importante resaltar que hubo quienes 

indicaron que no es estrictamente necesario adquirir productos para ser parte del movimiento, 

la totalidad de ellos asegura que hay quienes adquieren productos  para "comprar" también la 

ideología rastafari.  

 

 En cuanto al uso de dreads, la mitad de los sondeados menciona que si conoce su 

significado y el resto medianamente. El sentido de los colores de la bandera Etíope son “más 

o menos conocidos”,  solo el sujeto que los mencionó como artículos de compra  propios del 

movimiento rasta afirmó conocerlo.  

   

 En esta categoría se pone de manifiesto dos realidades en el mismo proceso de 

materialización discursiva,  por una parte los sujetos creen que no es necesario comprar 

artículos para ser un miembro rasta, aunque admiten que comprarían productos  (sea para ser 
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parte o bien para conocer más al respecto). Así mismo,  los 4 entrevistados admiten que hay 

quienes en efecto, compran artículos para autodenominarse rastas. Resulta importante rescatar 

la idea central de lo anterior, puesto que son los propios sujetos quienes asignan el 

significado, la denominación y por ende atribuyen el constructo ideológico rasta a los 

artículos en algunos casos adquirido por quienes están en su contexto inmediato cuyos 

atributos físicos construyen  la imagen de lo que consideran su  interlocutor rasta.   

 

Categoría 3 Percepción de la música reggae 

 En conjunto, los entrevistados afirman conocer el reggae, les agrada y lo consideran el 

modo de expresión rasta,  en cuanto a la pregunta respecto a  si escuchar reggae hace a una 

persona rasta se validaron 3 respuestas  (todas diferentes entre sí,  por lo que no es posible 

establecer una mayoría) sin embargo la esencia de la pregunta es rescatada cuando 3 de los  

sujetos mencionan posteriormente que el reggae influye en el comportamiento de los 

individuos para ser parte o conocer más del movimiento rasta.  

 

 En esta misma categoría debido a la importancia de Bob Marley  por su papel 

comunicativo en la investigación, los sujetos mencionan conocer al cantante, preponderando 

nuevamente un elemento discursivo como característica esencial de Marley, es decir,  sus 

letras dejando de lado el ritmo y la imagen física. El intérprete es considerado por 3 de los 4 

entrevistados como el símbolo por excelencia del rastafarismo, resaltando Is this love como 

canción favorita.  

 

 Se quiso también evaluar el entendimiento de los sujetos  del inglés,  idioma en el que 

están escritas las canciones seleccionadas, las respuestas son diversas, algunos aseguran 

entenderlas sólo con escucharla y según su parecer entienden la letra "bien o regular". Por su 

parte,  los que no se encuentran en este rubro la entendieron después de haber leído la letra 

puesto que su nivel de inglés es "malo" o "regular". 

 

 Sin intensión de generalizar, podemos establecer que las canciones no son del todo 

entendidas,  por lo que se abre la brecha para que sean los sujetos quienes establezcan sus 

propios significados de las letras según su nivel de interpretación con algunos significados 

propiamente rastas, que suelen ser difíciles de comprender en su forma original si se esta en 

un contexto diferente al nativo. 
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Categoría 4 Transformaciones de los rastas   

Categoría abierta a cambios en la sucesión de esta investigación. Hasta el momento los 

resultados permiten observar características del rasta poblano expresada únicamente en el 

amor a los demás. Es evidente el  desconocimiento del rastafarismo sin embargo en la última 

pregunta planteada se busca que identifiquen la definición del movimiento, todos los 

sondeados  seleccionaron la opción más acorde con la esencia rasta nativa: movimiento que 

expresa el deseo de igualdad de condiciones entre razas, plantea valores como el amor a la 

naturaleza, a los hombres, el equilibrio entre Dios y el hombre y la repatriación de los negros 

a la Tierra Prometida. En México se implanta como una manera de expresión en contra de las 

condiciones de pobreza y desigualdad.  

 

Segundo nivel de análisis del discurso 

El segundo nivel del análisis del discurso del reggae, será efectuado haciendo uso de algunas 

letras de Bob Marley traducidas al español en esta investigación. Fueron seleccionadas debido 

a que son  representativas para el análisis por su cercanía a la esencia rasta y  su popularidad 

en la audiencia de Puebla: Baby I love your way, Africa United,Is this love, One love y No 

woman no cry.  

 

  Se busca identificar rasgos  rasta implícitos en dichas canciones, donde las categorías 

están relacionadas con el tema de estudio y así permiten observar qué se esta planteando como 

identidad rasta,  ya que como menciona Verón (en Cervantes, 2004) “un mismo discurso 

puede producir diferentes efectos  en contextos históricos diferentes o tener efectos diferentes  

en diferentes estratos sociales. Consideramos  importante resaltar 3 categorías con sus 

respectivos elementos: 
Zión Babilonia  Palabras clave de la creación de la imagen e 

identidad  rastafari  
Específicamente todas las 
frases  que evoquen  un 
lugar mejor para los seres 
humanos 
Lucha  
Unión 
Paraíso 
Estabilidad 
Felicidad 
 

Todo lo que conduzca a las 
condiciones negativas del 
desarrollo del ser humano:   
Maldad  
Dinero  
Violencia 
Injusticia 
Miseria 

 Amor  
Jah ( Divinidad)  
Ganja  
Igualdad   
Comunión con el prójimo 
Paz  
Libertad / Repatriación  
Condiciones sociales, políticas y económicas. 
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Resumen  

El periodo histórico del narcotráfico en Colombia ha sido representado de manera 

fragmentada en un grupo de series y telenovelas producidas por las mayores 

cadenas televisivas, sobre todo en la última década, con importantes resultados 

de audiencia. La construcción de la violencia genera una reacción pasional al 

interior de cada relato que repercute en la fruición de las transmisiones televisivas. 

La ficción debe respetar las historias tomadas de una larga cadena de eventos 

que marcaron la historia reciente de ese país con la formación de héroes, 

heroínas, antihéroes capaces de invitar a la reflexión sobre los problemas éticos 

derivados que se desprendieron de los acontecimientos. El presente estudio tiene 

como tarea adentrase en las estructuras narrativas para individuar los 

mecanismos que permiten colocar, al interior de un relato, una historia específica, 

así como los diversos elementos que proceden de la realidad registrada en la 

memoria colectiva para convertirlos en unidades narrativas generadoras de 

emociones y pasiones con respecto a un hecho que los define y acomuna: la 

violencia. 

Se han escogido cuatro series de mayor impacto y sobre ellas se han focalizado 

observaciones en grado de explorar los recursos narrativos que permiten, por un 

lado construir el relato y por el otro reflejar las formas de la violencia. El eje 

“agresión- violencia” que sugiere la sociología, así como el grado de construcción 

por parte de los medios que se valen de la ficción, actúan como base de la 

explicación que permite a su vez observar el segundo eje acción-pasión para 

identificar presencia y comportamiento en los relatos analizados. La semiótica de 
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la narratividad y la semiótica cognitiva han posibilitado la explicación del 

funcionamiento del “acto-violencia” en su función asignada al interior del relato 

seriado denominado “narcoserie”. 

 

 

Palabras clave: Semiótica visual, semiótica y televisión, representación y violencia, 

ficción televisiva, ficción cinematográfica 
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0. Introducción 

La violencia se convierte en contenido semiótico únicamente en su capacidad 

de transformarse en construcción sígnica o en estructura textual con sirviendo a 

una función comunicativa asignada y a partir de un cierto aspecto o en 

determinadas circunstancias. Las funciones “violentas” de un relato pueden tener 

motivaciones varias y formaciones materiales que responden a la cultura que 

circunscribe una serie de ficción televisiva. Al utilizar la violencia como una forma 

social de catarsis al interior de un relato de ficción, el análisis semiótico debe 

consentir la distinción de los niveles de significado y los mecanismos que permiten 

hablar de una representación del fenómeno. Bajo tales premisas, signo o texto, la 

violencia tiene la tendencia convertirse en recurso narrativo y sus formas 

asumidas reflejan posiciones éticas a las cuales se accede sólo a partir de un 

estudio de su narratividad. 

De hecho, una de las funciones sociales heredadas del cine a la televisión 

radica precisamente en la tarea de modelar y estructurar los imaginarios, los 

mismos que son mediados por una relación acción-pasión-acción. Las formas 

estructurantes subyacentes en la lógica de los relato son las encargadas de 

establecer el eje convertido en pasión-acción-emoción. La perspectiva semiótica 

ha trabajado ampliamente la tres dimensiones: patémica y estésica, además de la 

estética. Con el estudio de las pasiones y las emociones hay coincidencia con los 

recientes enfoques en los estudios denominados emotional reserach en la 

búsqueda de modelos metodológicos que permitan conocer el movimiento de 

pasiones a partir de los efectos que logra producir una sintaxis narrativa. Si la 

ficción narrativa es capaz de generar emociones a partir de las pasiones 

depositadas al interior de un relato, su presencia se transforma en efectos 

medibles en términos cualitativos y en los efectos de sentido que se logran 

desprender de la fruición del texto. Los estudios dirigidos en una tal dirección 

parecen manifestar la preocupación por abordar la relación que existe entre las 
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pasiones y las emociones, el todo enfocado al consumo directo de las estructuras 

narrativas.  

Sin embargo, lo anterior puede adquirir un ulterior sentido práctico si se 

contextualiza en un fenómeno mediatizado de distintas maneras y merece la 

atención del análisis semiótico si se organiza como una expresión orquestada de 

un mismo significado con diversas funciones. El caso elegido trata de un drama 

que ha subyugado a la sociedad colombiana en décadas recientes y se refiere a la 

intensificación de narcotráfico violento con el resultado de variados efectos 

sociales para su sociedad: la transformación en los modos de la violencia para 

manifestarse como una guerra civil de baja intensidad, acentuación de formas 

desconocidas de terror, deterioro por años la estructura social en varias capas 

sociales, muy especialmente en los estratos más pobres de las periferias urbanas 

de Armenia, Pereira, Cali, Medellín, Bogotá, etc.  

Si una narración es una forma organizada para modelar un acontecimiento de 

tipo histórico, lo es también en la posibilidad de encauzar un sentir común frente a 

las mismas formas de violencia que se muestran en los medios, aquellos que 

difícilmente cuentas las historias de orden cotidiano y personal: los noticieros, los 

documentales para luego convertirse en series o telenovelas capaces de llevar 

una fuerte carga pasional y emotiva, recuperando la historia individual, el drama 

vivido por cada sujeto. Se trata de un proceso de transmigración de un puñado de 

significados que pasan por desiguales sustancias materiales pero que logran 

apuntar hacia un solo fenómeno por medio de la propuesta continua de imágenes 

dirigidas hacia lecturas coincidentes. Esas imágenes en su representación son los 

“signos vehículo” capaces de transportar los significados registrados de un 

fenómeno social de deterioro de formas estructurales básicas como la familia, la 

relación de pareja, etc. En estos relatos la violencia resulta ser la forma expresiva 

más efectiva por distintas circunstancias: i) estructuras narrativas catacréticas; ii) 

pasiones sociales compartidas; iii) valores éticos reflejados como un sentir común,  

y iv) posiciones colectivas para sintetizar el dolor de varias décadas de una 
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historia reciente que debe ser recordada pero el mismo tiempo superada en sus 

efectos emotivos en el sentir de sus generaciones protagonistas. 

Siguiendo la violencia retratada en las series televisivas es posible encontrar el 

paralelo entre la memoria colectiva registrada de las vivencias del periodo y su 

conversión narrativa en serialidad televisiva. El tema que se propone en este 

trabajo radica entonces en distinguir los modos estructurados por la ficción 

televisiva gracias a los cuales decantan, en los relatos seriados, los valores éticos 

emergentes de la reflexión colectiva a través de las series que tratan el 

narcotráfico. Se toma el caso más desarrollado en Latinoamérica: las series 

colombianas de televisión ya que muestran el eslabón más reciente de una 

cadena intersemiótica iniciada en los medios informativos como primer registro de 

los acontecimientos, pero que pasan por la literatura, las autobiografías, el cine. 

Las distintas materialidades llevan un fin común y consiste en reflexionar e 

informar sobre lo sucedido en el plano ético social, para iniciar más recientemente 

un subgénero televisivo situado entre la telenovela y la serie televisiva de corte 

anglosajón. Se busca así presentar en línea de continuidad a las distintas 

versiones que han impactado en la ficción televisiva de este país y que en algunos 

casos devienen también de la literatura y el cine: Sin tetas no hay paraíso (2006-

2007), Rosario Tijeras (2009-2010), El Cartel de los Sapos (2008 y 2010), El Capo 

(2009-2010). 

Mediante instrumentos narratológicos de la semiótica postestructural y la 

semiótica cognitiva se analizan las formas de representación de la violencia y la 

forma en que golpean en el nivel pasional del relato, para convertirse en acciones 

que motivan respuestas emocionales capaces de determinar los valores 

trascendentales en los imaginarios, los mismos que participan en la construcción 

de la memoria colectiva de una cultura.  

 

1. Violencia y narratividad en la televisión 
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Un breve recuento de estudios realizados antaño para comprender las 

manifestaciones de la violencia en televisión, muestra el tema como un problema 

predominantemente de carácter sociológico (Vilches 1993), con enfoques de 

piscología social e incluso de carácter etnográfico (Hernández Díaz 1998). El 

fenómeno se mira a través de sus efectos y en la respuesta individuada en la 

recepción con un predominio de valoraciones éticas e incluso de tipo moral. Sin 

embargo, la representación de la violencia pasa a formar un rol protagonista 

cuando se habla de televisión, ya que existe la tendencia a ser medido en sus 

efectos sociales desde una visión globalizante y totalizadora. La importancia de los 

modos formales de representación se desplaza a un segundo término, lo que 

puede dificultar la aplicación de instrumentos cuantitativos de análisis. 

Es difícil plantear una perspectiva metodológica de corte semiótico que sea 

resultado de modelos probados y de fuerte impacto en al análisis televisivo. Una 

semiótica de la violencia televisiva debe partir de estructuras generales en la 

construcción del significado, y de individuar las manifestaciones donde su 

presencia se vuelve más evidente. Los modelos tradicionales y los acercamientos 

teorizantes existentes se aproximan al problema proporcionando resultados con 

lecturas de tipo sociológico o de un tipo cercano a la antropología social pero 

restan importancia a la pertinencia semiótica en la observación empírica.  

No obstante, un enfoque netamente semiótico dispone de recursos adecuados 

a la comprensión del concepto │violencia│ entendido en su calidad de sustantivo: 

se trata de “la violencia” como hecho observable, tangible, medible. La segunda 

posibilidad se refiere a una forma adjetival capaz de calificar un hecho como 

“violento” por sus posibles efectos, por sus causas o por el valor social que posee 

al interior de una cultura específica. La primera puede ser abordada como una 

sucesión de hechos en grado de perfilar un microrelato cuya culminación concluye 

con la construcción de una violencia procesual. Mientras que la segunda se refiere 

una conexión lógica en grado de hacer corresponder una categoría de violencia 

con un hecho, una acción, una representación. 
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 La violencia como forma y concepto representados puede ser abordada 

entonces de manera analítica a partir de dos posibilidades instrumentales de tipo 

teórico-metodológico; por una parte, cercana a su forma sígnica es decir, 

identificando el mecanismo que pone en relación dos hechos y donde uno de ellos 

califica al otro a partir de alguna posibilidad derivada de la abstracción 

│violencia│, y que entraría en una semiosis de la violencia. Mientras que la 

segunda forma de representación, la textual, requiere de una consecución de 

fases y se define gracias a una estructura narratológica a través de la cual la 

consecuencia de lo narrado es una forma de violencia, en términos simples es 

propiamente su relato. 

La primera observación nos obliga a concebir la existencia de un tipo de signo 

especial con dos valencias: en el primer valor, se trata de un signo que resulta de 

una respuesta natural, motivada y en el otro, de una respuesta social o aprendida, 

en todo caso arbitraria. Desde estas dos valencias, el signo de la violencia es la 

interpretación de una acción, hecho, comportamiento o expresión coordinada de 

manera más o menos consciente y deliberada. La existencia de cualquier signo 

supone una cosa material, perceptible a estar en lugar de una abstracción que 

será relacionada con un significado relativo a la violencia. Su representación en el 

discurso televisivo atraviesa de manera transversal a los distintos subgéneros que 

conforman la oferta televisiva. Se trata de formas de relación construidas por 

alguien para que otro alguien reconozca esas formas y las interprete de acuerdo a 

la manera prevista por quien depositó la “acción violentable” al interno de un relato 

y la entienda como forma de “la violencia”. La correcta relación hace posible la 

consecución de una búsqueda: el hecho se transforma en violencia en el plano de 

la evaluación de los resultados de la acción que han sido convertidos en un hecho 

observable. Los tipos de relación están previstos en las formas sígnicas de la 

denominada segundidad peirciana (icono, índice y símbolo), en la representación 

visual, tal y como puede acontecer en un programa televisivo.  

Se pueden establecer tres tipos de representación de la violencia: i) la primera 

de carácter icónico construye imágenes interpretadas por medio semejanzas con 
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la realidad retratada o con las imágenes televisivas de mayor difusión, es decir, 

donde los signos televisivos reflejan imágenes cuya relación es reconocible como 

violenta: muerte, sangre, mutilación, tortura, golpes, gritos, ofensas; ii) la siguiente 

es de carácter indical y se trata de manifestaciones visuales que apuntan hacia un 

acto violento mediante la cooperación del receptor, el cual es capaz de establecer 

un nexo de relación antecedente-consecuente, causa efecto, anterioridad 

posterioridad. La imagen de una arma al momento de ser accionada o una 

mancha de sangre permiten al receptor establecer las conexiones necesarias para 

individuar el acto violento como un hecho prospectivo o retrospectivo; iii) el último 

subraya su cualidad de acuerdo de lectura social, ya que una serie de gritos, 

amenazas, impedimentos se convierten en formas violentas pero requieren de un 

contexto y una circunstancia reconocibles por el receptor para que ese 

determinado “signo imagen” pueda ser vehículo de un “acto violento”. 

La siguiente manera semiótica para el análisis del acto violento se centra en la 

posibilidad de establecer un relato, por muy pequeño que sea y sobre el cual, el 

valor principal que lo mueve es precisamente un acto violento. Se trata de una 

forma textual con estructuras narrativas propias capaces de garantizar su correcta 

decodificación por parte del receptor, pero al mismo tiempo es armado de manera 

eficaz para garantizar la eficacia de su contenido al ser sujetado por una 

determinada función. Denominamos al resultado narrativo de este constructo 

como un “texto violento” compuesto de fases y momentos: desde la virtualización, 

la actualización y realización de acto violento, contado en una microhistoria como 

una violación, una ejecución, una golpiza. El cometido principal se ve contenido en 

una serie de funciones narrativas y al mismo tiempo, consiste en proponer a la 

violencia como un motor capaz de impulsar las acciones hacia la transformación 

necesaria en el relato. Se utiliza además para garantizar el avance de un actante 

hacia la consecución de la conjunción o disyunción con el objeto del deseo. El 

grado de crecimiento entre una acción violenta y sus fases consecutivas dependen 

del ritmo asignado al relato y de las pasiones reconocibles por parte del receptor. 
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 Un análisis de las pasiones parte de una dicotomía de base, en la que a cada 

acción corresponde una pasión, pero se trata de una acción como respuesta 

sígnica, capaz de conectarse a un interpretante, es decir a otro signo, de tipo 

emotivo o afectivo, “es el sentimiento que produce” en el intérprete, es decir el 

sujeto que realiza la semiosis, activando la afección como efecto del signo. 

Precisamente Charles S. Peirce en “A Survey of Pragmaticism” (1904), divide los 

tipos de signos conectados en la mente del sujeto a partir de sus efectos: 

emoción, esfuerzo físico, razonamiento. En el caso de una semiosis emotiva de 

origen textual en una narración no puede encasillarse solamente en una misma 

respuesta, pues las conexiones pasionales son distintas, variadas en intensidad y 

en focalización en algunos momentos del relato más que en otros.  

 

2.- La violencia como acción y como semiosis social 

La violencia puede ser difícil de definir de manera estructural pues deriva de 

acciones precedentes como la agresión, el ejercicio del poder, y requiere de 

comparaciones necesarias para establecer su presencia. Es posible indagar sobre 

una definición operativa pero se trata de una visión antropológica del fenómeno y 

se expresa como la suma de algunos elementos componentes necesarios para 

reconocer su existencia. 

“La violencia social y humana tiene las siguientes características: no es innata sino que surge 

en un determinado grado de desarrollo; incluye el factor consciente, en este caso, tanto a la 

conciencia de dominio como a la servil; tiene que ver con el antagonismo, es decir, con el 

poder y con una tecnología (armas, objetos, imágenes, conceptos, símbolos y ritual), está 

medida (hacer el bien personalmente y el mal por segunda mano), existen cuerpos represivos 

encargados de ejercer la violencia,; los hombres son educados, adiestrados, acostumbrados 

en y para la violencia; ésta no es congénita ni inherente a la sociedad…” (Tecla Jiménez 1995: 

94-95)  

El intento anterior describe manifestaciones evidentes a través de estructuras 

procedentes del poder, y señala muy bien el carácter social, además de la serie de 

interacciones requeridas para identificar si existencia y mostrar sus efectos. Una 
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violencia de esta naturaleza entraría en el tercer tipo de signo de la segundidad 

como la entiende Peirce, es decir, el símbolo. Al ser el resultado de un acuerdo 

social para fijar un significado es solo capaz de ser interpretado por la comunidad 

de usuarios que tienen acceso a los códigos que rigen el proceso hermenéutico. 

Toda representación visual posee una fuerte carga de códigos activables para su 

comprensión.  

La imagen televisiva recurre a la violencia respondiendo a distintas 

necesidades estructurales de su propio discurso, necesidades que van desde la 

forma natural de operar de la prensa amarillista hasta los requerimientos de ritmo 

al interior de una serie de ficción. En tanto que función social, el texto televisivo  

adquiere su fuerza simbólica gracias a la lectura compartida por una comunidad, 

hecho solamente posible por el conocimiento difundido de las reglas de 

interpretación que son de carácter simbólico. J. Baudrillard observa la manera de 

accionar de la violencia tomando el caso de la violencia derivada del terrorismo 

internacional; 

“La violencia terrorista no es otro costado de la realidad, no más, en todo caso, que aquel de la 

historia. Esta violencia terrorista no es real. Es peor que eso, en un sentido: es simbólica. La 

violencia en sí puede ser perfectamente banal e inofensiva: Solo la violencia simbólica es 

generadora de singularidad.” (Baudrillard 2005:7). 

La fuerza del acuerdo simbólico para fijar la existencia de un acto violento se 

alcanza solo en su proceso social compartido de lectura. La capacidad que tiene 

un signo televisivo de proporcionar lo que podemos retomar como una imagen 

vicaria, no requiere del hecho violento para su existencia ya que lo puede crear e 

incluso recrear por medio de las lógicas internas del relato. Pero puede también 

proponer en continuación un acto violento para ser interpretado gracias a la 

activación de los acuerdos sociales que mantienen vivo ese acto violento para 

convertirse en su “imagen vehículo”. Precisamente, Niklas Luhmann observa una 

la capacidad de los medios para construir realidad, y en esa facultad constructora 

“Los media permiten, sin prueba consistente, la ilusión de una realidad accesible al 

conocimiento”. (Luhmann 1996 [2007:132]). 
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La relación del eje “agresión-violencia-emoción pasión” entendido como un 

acto de continuidad en grado de permitir la explicación de las lógicas que 

estructuran los relatos se ha observado ampliamente en las reflexiones 

sociológicas sobre la antropología social desde una perspectiva marxista. Ágnes 

Heller había ya individuado una cadena de eventos capaces de mostrar la 

presencia de la agresión como una fase de culminación capaz de responder a una 

serie de efectos concatenados producto de la interacción social: 

“Sin duda la sociedad burguesa ha desarrollado hasta hoy un notable sistema que es el mejor 

campo de cultivo de la envidia, la vanidad y los celos: el sistema de la competencia, que 

genera una considerable cantidad de frustración. Aunque no podemos considerar la frustración 

como el único o principal motivo de la agresividad actual, es sin embargo indiscutible que 

desempeña un papel importante en el desencadenamiento del impulso agresivo.” (Heller 1977 

[1980:53]). 

La agresividad, como forma de violencia se nutre de la envidia, la vanidad y los 

celos, producto de la competencia entre los sujeto por un objeto en disputa y es 

motor de formas de comportamiento, causa del miedo y del terror en las 

confrontaciones por ella generadas. Se trata de respuestas comunes ante actos 

estandarizados donde la presencia de uno motiva la existencia del otro: este 

mecanismo explica a la semiosis social como forma de acción-violencia y como 

acto compartido en su significado por una sociedad inmersa en la confrontación, la 

guerra civil, el terrorismo, el terrorismo de estado. La competencia, tal y como la 

describe Heller, empata con la pugna que se presenta entre antagonistas que es 

característica de los relatos televisivos de ficción, como son la serie y la 

telenovela. 

 

3. La violencia televisiva: su forma textual  

La violencia responde a formas textuales estandarizadas como formas del 

discurso televisivo tal y como lo ha podido demostrar Furio Colombo. 

Precisamente, al observar los magnicidios surgidos como eventos improvistos, son 

registrados respetando una forma estructural al inicio y de manera fortuitita por la 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



naciente televisión que los ve desfilar inesperadamente: el asesinato de John F. 

Kennedy (1964), el siguiente asesinato de Lee H. Oswald (1964), Martin Luther 

King (1968), Robert Kennedy (1968), Anuar el Sadat (1981), etc. Al respecto 

Colombo observa el modo en que la estructura refleja “la relación con el 

acontecimiento y con el modo en que éste ha sido montado, organizado y 

racionalizado para poder transmitirlo.” (Colombo 1981 [1983: 149]). Su 

construcción va conformando protocolos capaces de ser identificados como 

formas narrativas per se, ingresando en el set de posibilidades que ofrece el 

“lenguaje de los medios”. Al mismo tiempo construye la lógica ideativa en grado de 

garantizar, una gramática de la producción y una gramática de la recepción 

necesarias como condición para la existencia de una semiosis social, 

parafraseando a Eliseo Verón (1987:127). 

El naciente relato de la violencia va a poseer una serie de características 

propias: i) muestra los hechos con un carácter definido, con principio y con final, 

necesarios para desarrollar un juicio ético y una calificación moral; ii) genera 

mecanismos que afectan el ritmo, la repetitividad, la reiteración capaces de actuar 

sobre las respuestas estésicas y patémicas de la audiencia televisiva (en las que 

entran las emociones y las pasiones); iii) surgen una serie de reglas de 

estructuración televisiva propias de su lenguaje, como son la edición, la elección 

de tomas, los cortes, las tomas, la focalización, la inserción de la cámara lenta, 

que van a componer la incipiente estética del “relato violento”.  

El relato de la violencia se convierte en vehículo de significados varios 

(fundamentalmente emotivos y pasionales) y adquiere la dimensión de elemento 

necesario para la ficción televisiva de distintas maneras. Su forma organizada le 

permite participar en una trama narrativa con carácter sintagmático, es decir un 

micro-relato capaz de insertarse con algún tipo de función narrativa: ilustrar, mover 

la consecución de sintaxis narrativa, indicar, apuntar hacia la consecución de las 

fases y la culminación del relato, o bien, expandir la narración con fines 

preestablecidos de antemano. Su carácter puede ser también paradigmático y 
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convertirse en un relato integrador e incluso en la esencia del macro-relato de la 

historia total. 

La violencia en la narcoserie puede encajar en una tipología de “formas 

estructurantes” siguiendo por ejemplo un recorrido narrativo que parte de una serie 

de acciones agresivas cuya culminación lógica será la violencia. Tales agresiones 

se encuentran dentro del universo posible narrado por el medio, que lo estructura 

de acuerdo a los requerimientos de las lógicas de los discursos televisivos 

participantes en el registro, para lograr favorecer su conexión con el evento real 

que le sirve de referencia. 

 

4. El relato de la violencia: el Sicario y el sicariato en la narcoserie 
colombiana. 

Uno de los principales fenómenos generados por el narcotráfico en Colombia 

ha sido denominado “sicariato”. Se trata de un problema fundamentalmente 

urbano, que consiste en la eliminación de personas molestas al proceso del 

narcotráfico. Su esencia se encuentra en la figura del sicario o calentón 

(Castañeda 2005:172). El sicario se conoce también como el “sicario de la moto” 

(Arrieta; Orjuela 1990: 137) o el “asesino de la moto” (Alonso 2001: 55) y es 

generalmente una persona joven de extracción humilde, varón pero en ocasiones 

llega a ser mujer también, con la tarea específica de eliminar personas. Su 

“camello” o trabajo, se realiza en pareja donde uno conduce la motocicleta y el 

otro posee una finísima puntería que le permite alcanzar cualquier blanco con 

extrema precisión. La tarea de la eliminación sigue un protocolo específico de 

muerte que inicia en muchos de los casos invocando la protección de María 

Auxiliadora, la virgen de los sicarios (Salazar 2001: 101).  

La posibilidad entre los sicarios de morir asesinado es muy alta, precisamente, 

el índice de muertes no solo muestra una breve duración en sus vidas después de 

ingresar a las mafias, muestra además la violencia con la cual acontece. Se trata 

de una de las formas más características del fenómeno denominado “auge del 
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narcotráfico”. El fenómeno trasciende de manera dramática ya que las víctimas 

pertenecen a las distintas clases sociales y llega a incluir a funcionarios de baja 

jerarquía de las prisiones o las oficinas de policía que han rechazado los sobornos 

“plata (dinero) o plomo (bala)” (Arrieta; Orjuela 1990: 137), o a los adversarios de 

grupos opuestos en pugna por algún territorio. En la lista se encuentran también 

“Magistrados, jueces, altos funcionarios del ejecutivo, periodistas, abogados, 

profesores, […]” (Arrieta; Orjuela 1990: 134). Esta forma de violencia llegó a  

eliminar a políticos incómodos, algunas veces de la oposición, o jefes de otros 

clanes, como los casos sonados de las personas mandadas asesinar por Pablo 

Escobar.  

El sicario de la moto es una parte constitutiva del fenómeno, y posee una 

amplia capacidad metonímica para ser vehículo del problema entero. Su amplia 

visibilidad en la cadena del funcionamiento del narcotráfico, logra constituir un 

pequeño recorrido narrativo que en su potencial descriptivo ha sido usado como 

elemento de repetición, con función integradora o distribucional. Del mismo modo 

ha sido desarrollado dentro de distintas narraciones como una sintaxis del 

comportamiento humano requerido por el relato, ya que marca el trayecto de las 

elecciones del personaje para obtener la lógica energética que le permite alcanzar 

un objeto del deseo, de ahí su presencia como línea diferenciadora del macro-

relato (La virgen de los sicarios 1993, 2000) y como elemento componente del 

micro-relato (La figura de Bayron, hermano de Catalina, en Sin tetas no hay 

paraíso, o el hermano Johnefe de Rosario Tijeras).  

Como hemos mencionado anteriormente, el sicariato constituye una unidad 

narrativa y proporciona al relato, ya sea una secuencia narrativa que un rol 

actancial. Al ser relato o micro-relato supone una conclusión del recorrido narrativo 

cuya culminación coincide con un cuerpo masacrado o martirizado. La muerte será 

motivo de un ritual mediante un complejo proceso que incluye ingesta de alcohol, 

música y disparos y donde se agregan otros sicarios, familiares, amigos. Todas 

estas partes constitutivas permiten la fijar una función al “relato de la violencia” 

para conseguir una respuesta pasional y/o emocional. El “relato violento” es usado 
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entonces para ilustrar en la trama, las formas sociales derivadas de la violencia, o 

localizar donde se colocan las posibilidades protagónicas a distintos niveles de 

interacción. En numerosas ocasiones se trata del recurso mediante el cual se 

coloca como un nexo entre un mundo real y un mundo posible que va perfilando el 

relato.  

En “Sin tetas no hay paraíso”, el hermano de Catalina, Byron entra al mundo 

del narcotráfico como sicario. Dado que el ciclo narrativo lo entiende como una 

homicida a sueldo cuyas posibilidades de morir a su vez asesinado forman parte 

del recorrido narrativo, va implícito el final que cierra la secuencia narrativa y 

funciona incluso como una serie estructurada de indicios, pues hacen suponer en 

todo momento la cercanía de la muerte de manera violenta como inminente y 

presente a lo largo de la narración. Como hemos dicho anteriormente, la figura del 

sicario, puede conformar un rol actancial con la tarea explícita de insertarse en 

calidad de adyuvante u oponente o de aparecer con ambas funciones al interior de 

los relatos. En “El cartel de los sapos” la figura del sicario es circunstancial a las 

necesidades de la estructura narrativa, que en su riqueza expresiva muestra las 

distintas formas que puede asumir ese rol en la vida real pero ningún sicario es 

protagonista. En “Rosario Tijeras” la presencia es de mayor complejidad narrativa 

y al mismo tiempo de más amplia riqueza, ya que el sicario se muestra en sus dos 

posibilidades: sintagmática y paradigmática. En este ejemplo el caso de Rosario, 

incluye los roles de Johnefe y Ferney ambos sicarios con roles de adyuvante (en 

el primer caso) y adyuvante y oponente (en el segundo caso). Johnefe, como 

hermano de Rosario, es destinador y destinatario también, respondiendo a las 

necesidades estructurales del relato, por lo mismo su función en cuanto micro-

relato depende de los requerimientos en la construcción de la trama derivada de 

las variaciones a la historia original. Los ejemplos mostrados muestran al sicario 

en calidad también del inicio de un ciclo vital, donde masacra otros cuerpos para 

terminar de la misma manera. 

La construcción del sicario debe seguir forzosamente las fases que componen 

un relato, pues las competencias exigidas deben ser el resultado de un proceso en 
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ascenso, lo cual incluye ritos de iniciación, los festejos por las “coronaciones” y las 

conmemoraciones en caso de muertes de amigos o personas queridas. Alonso 

Salazar describe el inicio de ese ciclo de la siguiente manera: 

“[…] la trayectoria de los sicarios empieza con su utilización como intermediarios en el ejercicio 

de amenazas y con entrenamiento en el hurto, conducción y acondicionamiento de automóviles 

y motocicletas, manejo de armas, prácticas de tiro al blanco, maniobras de seguimiento y 

vigilancia, y finalmente la conversión en asesinos.” (Salazar 2001:126). 

La descripción anterior permite establecer la presencia de un recorrido 

narrativo como la suma lograda de las fases requeridas en un relato canónico: la 

fase virtualizante, la fase actualizante y la fase realizante. La concatenación de las 

fases exige la presencia de las denominadas pruebas: la calificante que 

“corresponde a la adquisición de la competencia; la prueba decisiva para la 

performance; la prueba glorificante al reconocimiento” (Greimas & Courtés 1979 

[1990: 327]). Las tres llevan una ilación que permite unir antecedentes con 

consecuentes lógicos del hecho retratado, favoreciendo una gramática de la 

producción del sentido y una gramática de la recepción útiles para garantizar, a 

partir de la ficción televisiva presentada en cada relato, el pacto comunicativo con 

el receptor. Cada una de las fases genera sus propio sistema pasional y emotivo, 

pues a cada acción corresponde un pasión, interna y externa al relato. 

El proceso de transformación de un “no sicario” en “sicario” obedece a diversos 

funciones: i) por un lado la verosimilitud del relato debe reflejar esa transformación 

bajo diversas exigencias que motivan decisiones de corte plástico-figurativo 

incluidas en la vestimenta, la gestualidad y el modo de hablar (Castañeda 2005); 

ii) la siguiente, a desarrollar una unidad visual necesaria para la función cognitiva 

del relato que muestra en qué cosa consiste ser sicario; iii) por último, se enfrenta 

con el vehículo narrativo que permite colocar ayudantes y oponentes de acuerdo 

con los sujetos en pugna por el objeto del deseo. Las pruebas deben marcar ese 

proceso necesario de transformación y mostrar la evolución del personaje donde 

la adquisición del conocimiento (manejo de las armas), el desarrollo de la agilidad 

(uso de las armas), dominio de la práctica (afinamiento de la puntería), se 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA 
MESA DISCURSO, SEMIÓTICA Y LENGUAJE

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



requieren para ver surgir al actante como alguien que ha adquirido la competencia 

necesaria para ejercer su ritual de muerte.  

La siguiente gráfica muestra la presencia de las pruebas a realizar por el 

actante sicario en la construcción del rol actancial “sicario- sicariato” en cada uno 

de los relatos puestos bajo análisis. La principal distinción radica en el valor 

adquirido para el relato, ya sea que se proyecte sobre la línea del proceso [P] y 

entonces sintagmática, o bien sobre la línea del sistema [S] y por ende 

paradigmática.  

Prueba 
Relato 

Calificante Decisiva Glorificante 

Tipos P S P S P S 

Sin tetas no hay 
paraíso 

◙  ◙  ◙  

El Cartel de los 
sapos 

◙  ◙  ◙  

El Capo 
 

◙  ◙  ◙  

Rosario Tijeras 
 

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

 

Las pruebas son acumulativas a manera de encadenamiento lógico a través de 

cada una de las fases relacionadas entre sí pero obedecen a las necesidades 

requeridas por la estructura narrativa en la continua generación de acciones-

pasiones. El caso que marca mayor distinción al interior del corpus analizado se 

refiere a la serie Rosario Tijeras donde se presentan las dos variantes de “texto 

sicario”. El de mayor controversia radica en la figura de Rosario como sicaria y en 

este caso las pruebas por realizar no obedecen al patrón general sino al desarrollo 

de un don que posee la protagonista de la historia a manera de atribución, pero 

que carga consigo de manera inconsciente, hasta que la manipulación del relato la 

obliga a desatarlo. La marca semántica del “don” condiciona la activación de las 

pruebas necesarias para la consecución de “competencia-performancia” siguiendo 
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las distintas formas de la manipulación. De ese modo, la activación que resulta 

necesaria para poder desarrollar sus capacidades a los largo de la primera mitad 

del relato harán posible conseguir lo que se espera al final en la segunda mitad del 

relato.  

 

5. Conclusiones 

A partir del corpus elegido, consistente de cuatro series dentro del tema central 

del narcotráfico, se han identificado formas estructurales definidas por la manera 

de mostrar la construcción de la violencia, ya sea en el micro-relato, ya en el relato 

y ya en el macro-relato. El análisis ha tomado como muestra una unidad visual 

denominada el sicario-sicariato, para ilustrar la forma de composición estructural 

de la violencia entendida como una sucesión de acciones-pasiones. La 

información obtenida opera en un diverso orden de cosas. Por una parte, la 

violencia en la televisión refleja estructuras organizativas que responden a las 

necesidades del proceso informativo cotidiano, pero capaces de convertirse en 

instrumentos eficaces para conducir al espectador dentro de fórmulas probadas 

para la comprensión de un fenómeno histórico aún fuera de la esfera informativa. 

El discurso televisivo puede insertar formas de discurso televisivo extra género a 

la ficción y volverlas pertinentes aun pasando del género informativo cercano a la 

realidad a un género más cercano a la fabulación, sin comprometer la 

verosimilitud, la veracidad y la ética del contenido del relato y sin importar la 

trasmigración de sentido de una especificidad discursiva a otra.. 

Las pasiones como respuesta a los impulsos textuales forman parte de la 

estrategia organizativa del discurso. Incluso las tramas y el hacer interpretativo 

son el resultado de un recurso narrativo elegido cuidosamente para respetar las 

necesidades exigidas por el espectador. Representan en su complejidad, una 

estrategia ligada a la violencia, pues el sujeto retratado en las narcoseries solo 

puede avanzar en su destino a partir de la consecución de sus habilidades, sus 

destrezas y desarrollando actos violentos a manera de un in crescendo depositado 
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en la base del ritmo televisivo. Hablamos entonces de un ritmo de la violencia que 

aumenta no solo en la serie misma al avanzar el capituleo de cada día, pues se 

observa además un incremento en el ritmo del paso de una seria que concluye en 

su transmisión a la otra que le se sigue en la programación. El eje agresión-

violencia-pasión es necesaria para dar a conocer puntualmente los estragos de 

una especie de guerra civil sucedida con fuertes impactos para la memoria 

colectiva y para el tejido social afectado en su conjunto en la sociedad colombiana. 

La unidad visual del sicario-sicariato es solo una parte constitutiva de los 

relatos del narcotráfico junto con las figuras de la mafia, las contraguerrillas, las 

guerrillas, el narcomenudeo. Existen otros criterios que se ven únicamente en 

constructos semióticos más complejos como son la espacialidad, la corporeidad, la 

temporalidad. La propuesta de seguir emociones y pasiones es requerida 

continuamente para comprender la fruición del relato, por tal motivo, la violencia se 

presenta de manera abundante: necesaria, pertinente y accesoria. Solo la 

violencia representada a manera de gramática reconocible puede garantizar su 

comprensión, sin embargo de alguna manera la legitima y también la “repropone” 

en continuación por medio de las acciones-violencia ya presentes y mediatizadas 

en la vida cotidiana de los años de mayor violencia y en el registro realizado 

cuidadosa y paulatinamente por los medios de comunicación de esa época. Ahora 

bien, su sola presencia en el discurso televisivo, los actualiza y los revive 

continuamente para no olvidar las muertes, el sufrimiento, el miedo el terror y 

poder sintetizar sus efectos en historias transformas den fábulas televisivas. 
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