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No es la primera vez, y esperamos que tampoco sea la ultima, que
la Comision de Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades y
Educaci6n, muy acorde con la epoca, nos hace entrega de un trabajo
multidisciplinario. Esta vez, los prolijos investigadores Adriana Bolivar
-doctora en Iingiifstica poria Universidad de Birmingham, Inglaterra- y
Carlos Kohn -magister en historia de las ideas poria Universidad Hebrea
de Jerusalen- se han encargado de eompilar, ademas de presentarnos un
rrabajo en conjunto de su propia creaci6n, una serie de ensayos sobre el
discurso politico, que conjugan posiciones de distintas disciplinas: psicolo-
g{a, filosoffa polftica, filosoffa analltica, lingiifstica, comunicaeion social,
economfa, enrre otras. Todos ellos de investigadores -unos noveles, orros
veteranos- con te/os eompartido: eneontrar caminos eomunes para transi-
tar la diffcil senda parmenfdea de la episteme.

£1 tern a no podfa ser de mayor aetualidad, asf como los personajes
estudiados a rraves de sus manifestaciones discursivas. Estos dos facto res
hacen que este libro tenga gran imponancia y nos permita conocer 10 que
nuestros universitarios reflexionan, discuren y producen en los centros de
eonocimiento que, a la posrre, generan una pane importante de 10 que
somos como pafs.

Ellibro es el resultado de la selecci6n y compilacion esmerada y bien
cuidada de una serie de arrfculos presentados en las II Jornadas de Analisis
del Discurso Polftico. bajo los auspicios de la Comisi6n de Postgrado de la
Facultad de Humanidades y Educaci6n de la UCV, que tuve el honor y eI
orgullo de dirigir en esos tiempos. La contribuci6n de las universidades
Simon Bolivar, Los Andes, del Zulia y Central de Venezuela Ie dieron
brillantez y seriedad -que no aburrimiento- a esas jornadas. Los trabajos
seleccionados son una muesrra de la calidad de la investigaci6n humanfstica-



social. que se realiza a diario en nuestras mas prestigiosas casas de estudio
supenores.

Mis mas dlidas felicitaciones a todos los que hicieron posible esta
nueva obra de la Comision de Estudios de Postgrado y, por ende, de la
Facultad de Humanidades y Educacion de la UCV. En particular mis
palabras de afecto para Adriana y Carlos, incansables investigadores, promo-
tores y divulgadores de las nuevas ideas que circulan pOl' eI torrente sanguf-
neo de las investigaciones multi, inter e intra disciplinarias.

EI analisis del discurso polftico atrae la atencion de estudiosos de
diferenres disciplinas en las humanidades y en las ciencias sociales, especial-
mente en estos tiempos cuando se impone Ia interdisciplinariedad como
rccurso para ofrecer nuevas formas de enfocar y solucionar problemas
sociales relevantes en America Latina. EI discurso polftico nos atafie a todos,
porque la actividad polftica tiene efectos importantes en nuestras vidas.
Partiendo de esta perspectiva, el objetivo dellibro, que ahora presentamos,
es recoger los aportes que, desde los campos de la filosofia, la psicologia, la
lingiHstica, la comunicacion social y las ciencias polfticas, han hecho algunos
investigadores de distintas universidades de nuestro pais al analisis del
discurso politico en general y al venezolano en particular.

Este Jibro es eI resultado de las II Jornadas de Analisis del Discurso
Polftico realizadas en Caracas, entre eI 21 Y el 23 de octubre de 1998, con
eI auspicio de la Comision de Estudios de Postgrado de la Facultad de
Humanidades y Educacion, coordinada pOl' las areas de Filosofia, Lingufs-
tica y el Ininco. Los quince artfculos que se ofrecen fueron seleccionados de
las ponencias presentadas en tal evento, en el cual participaron, como
asistentes y ponentes, investigadores de la Universidad Simon Bolfvar, de la
U niversidad de los Andes, de la U niversidad del Zulia y de la U niversidad
Central de Venezuela. EI objetivo era confrontar teorfas y metodos de
anal isis, evaJuar el proceso electoral de 1998 y, en 10 posible, proponer
alternativas para el cambio social en Venezuela.

Si bien la meta original de las jornadas era que las mesas de trabajo se
dividiesen en tres gran des tematicas -a saber: problemas teoricos y meto-
dologicos del analisis del discurso; el discurso politico venezolano y la
coyuntura electoral de 1998; discurso y cambio social-, la lecrura exhaus-
tiva y rigurosa de los artfculos podri evidenciar que cada uno de estos
aspectos esra, ora explfcito ora implfcito, en la version definitiva de los



trabajos presentados a los compiladores, 10 cual es una prueba mas del
beneficio que se obtiene cuando se desarrollan trabajos en equipo 0 como
resultado del didlogo y la cooperacion entre colegas interesados en compartir
conocimientos y experiencias.

Los artfculos de este libro sirven tam bien como muestra de las muchas
interrogantes que nos planteamos al practical' el anaIisis del discurso politi-
co, desde las mas teoricas, como preguntarnos si en realidad podemos hacer
estudios «objetivos», desprendidos de nuestros propios esquemas ideologi-
cos 0, si aceptamos que estamos comprometidos con ayudar a resolver
problemas en una sociedad en crisis, hasta donde podemos llegar y que
podemos hacer en la practica cotidiana, para contribuir efectivamente a un
cambio para mejorar 10 existente. Son muchos los problemas y variadas las
respuestas. Este libro es solo un primer intento para abrir un espacio de
discusion, que esperamos sirva para estimular la integracion y la critica
constante de nuestros esquemas de investigacion.

De los quince ardculos, el primero, Los sonidos del silencio: construccion
y destruccion del otro en el discurso politico, escrito pOI' Maritza Montero, fue
la conferencia inaugural de las jornadas, que abrio la discusion sobre los
alcances del discurso politico y llamo la atencion sobre como se dice sin
decir, sobre las funciones del silencio y de su poder constructor y a la vel.
destructor. AI ilustrar con el discurso de tres politicos, Irene Saez Conde,
Hugo Chavez Frias y Eduardo Fernandez, ella analiza la forma en que se
entretejen en el discurso las palabras y los silencios en nuestro contexto
politico. Los artfculos que siguen se ubican en dos grandes grupos, los que
se inclinan mas porIa discusion teorica sobre 10 que significa practicar eI
analisis del discurso politico, sobre 10 que significa estudiar 10 politico desde
la optica de la filosofla, de la historia, de la comunicacion, y los que, sin
descuidar la teorta, se concentran en la coyuntura electoral, especialmenre
en 10 que estaba sucediendo durante la campana electoral de 1998.

En su articulo Problemas metalinguisticos en el andlisis del discurso
politico, Vincenzo P. Lo Monaco se propone «ensanchar y problematizar el
horizonte filosojico-metodologico subyacente al ejercicio del andlisis del discurso
politico» basado en la hipotesis de que si el analista del discur~o politico
realiza su analisis apropiadamente, entonces debe po seer y poder exhibil'
criterios de asertabilidad y condiciones de verdad objetivos e identificables
de tales analisis. En Las limitaciones del contexto en el andlisis del discurso,
Nancy N ufiez se ocupa de 10 que significa hablar de contexto y hasta dondc
lIegan sus Itmites, apoyandose en Ja pragmatica representada por Grice, PCI'O

ofreciendo recomendaciones sobre la necesidad de ir un poco mas alia, hacia

®

Ilill IIldo de Stubbs, quien contrasta varias interpretaciones sobre el mismo
Iii, III d(· {'studio y da as! cabida alas interpretaciones mas objetivas, En La

/IIorl,.' linguistica: base del consenso globalizante, Daniel Hernandez
1111,1 v /ilndamenta

1,1 illlponancia de rescatar eI lenguaje como la autoexpresion creativa del
lll)I'10 social a rraves de la cririca de los esquemas absrractos de fa palabra vada
\' lit' I:t reconsrirucion de una subjerividad consri tuida en practicas sociales de
II ,lh:ljO y de cooperacion, de solidaridad y comunicacion diafogica, rranspa-
111111', crfrica y humana.

I II I 1/11'/1rsopolitico 0 ideologia light?, Mireya Lozada expresa su preocupa-
,••II I"" 10 que ha llegado a significar hablar de ideoiogia en nuestro tiempo

It III 1I1la lectura de 10 que para un grupo de entrevistados, y tambien
III IIldo en cuenta 10 expresado en artfculos de prensa, todav!a se llama «10

I, ""',,,,it (M. Lo interesante es que, a pesar de su interrogante inicial, llama
I, III III i6n sobre las implicaciones ideologicas de una relectura del discurso

I ,d(If',11'1l y de sus implicaciones creativas y rransformadoras. En Mds alld
/, IIllirfl del discurso politico, Omar Astorga sostiene que la cdtica del

lit, 11l~t) polfrico debe redirigir su mirada hacia las practicas discursivas en
ll~ , II dl'N se va a redefinir el espacio de la politica, y advierre que el anaIisis
I, III II lids alia (0 mas ad, si se quiere) de la hegemonia de los medios.

1111111,1 que la validez del analisis en sus dimensiones sintacticas y semanticas
I I,ll 1'\1.11'articulada a la tarea de reinterpretar el fenomeno de la articula-

il ,1/01 poder como categoria y como contexte cultural. En Algunos vicios
I /l1.~()"amiento politico de los venezolanos, Luz Marina Barreto nos lleva

III1I·t!I·xion sobre algunas formas de razonamiento moral y su vinculacion
ill 1111.1 Il'oria comprensiva de la motivacion moral. Nos presenta algunos

Ie 1I11111ON en filosoffa moral con eI fin de arrojar alguna luz sobre 10que esta
Iii, dlrlldl) ahora en Venezuela. En Didlogo y participacion: dcudl didlogo y

1/',II'lil'ipacion?, Adriana Bolfvar y Carlos Kohn unen esfuerzos, desde las
Iii i,l" (It· b filosoffa polftica, la filosoffa dellenguaje y el anaIisis critico del

II , III'0, para preguntarse sobre los significados de las palabras diaIogo y
I 11110 11',lli6n en nuestro sistema democratico, y proponer formas para

II dl/,II d discurso de la democracia. Ilusrran sus planteamientos con el
lIi1llm dcl dialogo a traves de la prensa.

I'll "Negros» y "demonios»: los esclavos africanos en el discurso politico
,. III'//i/(li durante el periodo colonial, Jesus Herrera nos lleva a buscar en el
,"111 1.1 t'xplicacion para entender las imagenes del «otro» a rraves de las

IfllI'-'~f 1Il.lriones simbolicas que elaboraron los europeos «de los once millo-

GD



nes de africanos a quienes como mercanda transportaron a los puertos
american os durante el periodo colonial». Nos explica como de la version
ideologica colonial del negro como «demonio» se pasa a la del negro como
«raza inferior», con los efectos que todavia ello tiene hoy para la discrimi-
nacion racial en Venezuela

Desde el articulo numero diez en adelante el in teres se centra mas en
la coyuntura electoral de 1998 propiamente. En dPerfi! psico!6gico 0 discurso
proselitista? Cuatro candidatos presidenciales en el consultorio, Luis Barrera
Linares analiza las caracteristicas de Hugo Chavez Frias, Irene Saez Conde,
Enrique Salas Romer y Luis Alfaro Dcero desde la perspectiva del analisis
critico del discurso en la linea de van Dijk, Fairclough y Wodak, para
mostrar como una columna cuyo fin es presentar el «perfil psicologico» de
los candidatos es utilizada pOl' sus autores con propositos proselitistas a favor
de uno(s) candidato(s) yen desmedro de otro(s). En Andlisis de dos discursos
del proceso electoral de 1998 bajo un enfOque semdntico pragmdtico, Lourdes
Molero de Cabeza, apoyada en la semantico linguistica de Pottier, analiza
el discurso de Hugo Chavez Frias ye1 de Irene Saez Conde, como represen-
tantes de dos tipos de propuestas: la del cambio radical 0 la «descomposi-
cion» como punto de partida para el viraje hacia la Constituyente; y la del
cambio moderado 0 la democracia participativa. Nos explica detalladamen-
te como funcionan estos ejes tematicos en los discursos con evidencia
linguistica de cada uno de ellos. En EI discurso antipartidos y la re!egitimacion
de !as elites, Maria Fernanda Madriz nos plantea su inquietud ante dos
interrogantes fundamentales «~Que hacen los politicos y los no politicos con
el discurso antipartidos? ~Que rol ha jugado este en el proceso de ilegitima-
cion de las elites dominantes?,) Se trata de preguntas que nos llevan a
en tender las estraregias empleadas pOl' las elites partidistas en su intento pOl'
relegitimarse ante el pais. Nos alerta sobre este discurso anti partido, pues,
segun su investigacion,

puede servir al real desenmasearamienro de Ia forma perversa en que eI poder
se ha ejereido en nuescro paIS,pero cambien para que Ios poderes cradieiona-
les se renueven, se oeulcen, se remaeen y, de nuevo, eonsigan eludir la
justieia.

En La oposicion a un candidato presidenciaf en una muestra de discurso
periodistico: alcances de una propuesta analitica, Frances D. de Erlich, basan-
dose en los aportes de la pragmatica lingu{stica y de la retorica, estudia
algunos aspectos del discurso mediatico producido durante la campafia
electoral en contra del candidato a la Presidencia de la Republica, H ugu

'I .\ Frias con el fin de mostrar evidencias de cierros razonamie.ntos. I, vez , I ' . f d
1.11.1 cs sobre los cuales se construyen las principa es tematlcas avorec~ as.

II trabajo permite comprender las construcciones falaces ~ proporCl~na
d.ILOSque deben tomarse en cuenca al redactar textos persua~lvos .con mlrlas
I hacerlos argumentativamente eficaces. En Estrateglas dlscumvas de as
, . 'P1'ca Jos en el debate sabre la asamblea constituyente, Dulce Yumar"f{OreS 1m 1 a, d' d
,11\31iza,a partir de la reoria de Anscombre y ?ucrot, ~~unos ISCurS~S e
. . , ole'ml'ca en el cuerpo de informaclOnes polItlcas de EI NaczonalIIIceraCClOnp . I

pone en evidencia que esta interaccion presenca ~asgos muy partlCu ares,
;>ues las participantes no asumen posicio~es inflexl~les en sus argumenta-
'iones como es 10 habitual en este tipo de mtercamblOs. Ella en~uentra que
"Ios interlocurores defienden sus posjciones y atacan al contra~lO'Jero. no
10neutralizan como un oponence can el que no hay ninguna comcl en~la».

En el ultimo articulo, Un dia en la vida discursiva de Hugo Chavez,
Carlos Silva se ubica en la linea del analisis del discurso de Potter y Wetherell

d' en la vida de Chavez basandose en su lectura dey construye un la . . ,
. . s d.el candidato referidas en dlstmtos amculos de la prensa1l1tervenClOne d

. I EI resultado de su analisis se manifiesta en tres lecturas, to asnaClOna . h' F'
Ii adas al discurso polftico del comandante Hugo C avez .r~as. , .

g Los quince articulos proporcionan una variedad de posl~lOnes.teofJcas
y metodos de analisis y nos presentan la vision de ~n grupo de mv~stlgadores
interesados pOl' desarrollar su disciplina de estud~o y, al mlsmo tlempo, pOI'
examinar can orras colegas 10s fenomenos sOClales que nos competen a

d Ademas las referencias bibliograficas que cad a uno de los autoresco os. , l' f1
incluye al final de cada trabajo constituyen pOI' sf mismas un,a.va lOsa u:~~e
de informacion para quienes deseen profundizar en esta tematlca del analtsls
del discurso politico. .

Es estimulante encontrar cantos puntos de contaeto y descubnr que
codavfa quedan muchos carninos que recorrer juntos.



Los sonidos del silencio: construcci6n y
destrucci6n del otro en el discurso politico

LOS ALCANCES DEL DISCURSO poliTICO

El discurso politico se da en el espacio publico y se refiere al campo
de 10 publico, de 10 que debe ser conocido por todos. Y como todo discurso,
-xpresa los intereses del hablante, que en el caso de la politica pueden
provenir de corrientes partidarias, de los deseos e intenciones de grupos 0
scctores de la sociedad respecto del £stado, de la ciudadania, del pueblo, de
las relaciones intergrupales 0 internacionales. Y por cuanto en ese espacio
publico se entrecruzan, alian u oponen intereses, el discurso politico es
argumentativo, ya que busca convencer, persuadir, mostrando las bondades
que adornan las razones presentadas y los aspectos negativos que plagan las
razones contranas.

£1 discurso politico cumple entonces diversas funciones: informa,
'omunica, define y explica. Y al hacerlo, construye hechos. Tambien ataca,

justifica y defiende; pide y rinde cuentas; propone cambios 0 se opone a
·1I0s; trata de convencer y para ello presenta puntos de vista y concepciones
de la vida publica y del mundo. Pregunra y responde. Atribuye, calificando
y descalificando.

£1 caracter publico del discurso politico hace de el un polo de atracci6n
lIatural. Las palabras de los politicos atraen los comentarios y el analisis que
-n el sentido comun producen las audiencias que los escuchan. Yen el caso
de este tipo de discurso esa atracci6n es doblemente reforzada por el especial
'aracter que revisten quienes los pronuncian. Se trata de hombres y mujeres
ligados a movimientos politicos 0 a funciones gubernamentales, sea ejecu-



tivas, legislativas 0 judiciales y por 10 tanto, aquello que dicen en tanto que
aerores politicos toca tambien a los intereses de Ia ciudadania, del pueblo en
general. Pero ademas, como el ejercicio de la cosa publica usualmente es
c~diciado por diversos grupos 0 partidos, la atencion despertada por los
~Iscursos aum~nta en eI sentido de que su anal isis puede permitir a quienes
slguen y a qUlenes se oponen, conocer las fortalezas y debilidades de los
hablantes y de los grupos que los respaldan.

EI analisis del discurso es un metodo que permite conocer sistemati-
cament~, no solo los contenidos explkitos de las comunicaciones sino que,
exte~dlendose mas, al~a de donde lthiel De Sola Pool en los anos 50 fijara
los lJmltes del anallsls de contenido, es decir, las lineas del texto, va a
aquellos mensajes e intenciones que se transmiten entre ellas. En el caso de
I~s discursos politic~s, tiene particular interes, por cuanto ellos constituyen
sIstemas de afirmaclOnes que consrruyen y tam bien destruyen aetores poli-
tICOSy program as e1ectorales 0 de accion gubernamental, ala vez que revelan
relaciones de poder.

Analizar discursos va mas alia del sentido comlin. Supone un quehacer
que busca encontrar el sentido e interpretar las palabras 0 las acciones 0
ambos en el texro, para 10 cual apela a la desconstruccion y anal isis sistema-
tico del mlsmo. Yes aqui donde se revel a su profundidad y su rortuosidad,
su compJejidad y su caracter multisemico. EI discurso politico puede ser un
labennto, a veces sin Minotauro, para el cual los metodos de analisis
cumplen la funcion de hilos conducrores. As!, al analizarlo, es posible
descubnr que dewis de una primera apariencia, orros rostros surgen; que
entre las Iineas del discurso se deslizan mensajes, tendencias, amenazas y
advertenClas; que es posible negar afirmando, afirmar callando, callar dicien-
do, decir gesrualizando y con eI gesto contradecir todo.

Un analisis de discurso atiende entonces no solo a los contenidos
evidentes del rexto, sino ram bien al entorno espacial y temporal en eI cual
se presenta, alas diferencias contenidas dentro de ese texto, comparandolas
Intraversion y respecro a orras rextos de un mismo autor 0 autora. Atiende
ademas a los deralles, sin imporrar cuan pequenos parezcan; busca la
organizacion rerorica, esto es, como se construyen los argumentos con los
cuales se espera convencer, disuadir 0 arraer a aquellos a quienes se dirige un
texto. ASlmlsmo, trata de evidenciar las responsabilidades por las afirmacio-
nes, sugerencias, acusaciones, interpretaciones e informaciones que se pre-
seman en el dlscurso (Edwards-Potrer ] 992, Montero-Rodriguez] 998).

(18)

EI proceso de desconstruccion que se da dentro del analisis de discurso
\ Ollsiste en la descomposicion de las estructuras que sostienen la construc-
\ i(lll conceptual del sistema de argumentos usado en el texto, a fin de
\ <lI1ocer sus relaciones con otros conceptos 0 descripciones, su modo de
Ionflguracion y su sentido dentro del texto. Desde esa perspectiva el analisis
II':lta de presenrar la cara oculta del discurso, las corrientes subterraneas que
discurren con mayor 0 menor turbulencia a traves del mismo, haciendo
.d10rar a la superficie los intereses no manifiestos, pero intensos de quien
produjo el discurso.

Potter, Edwards y Wetherell (1993) consideran que el analisis del
d iscurso se refiere a la reo ria y al metodo correspondientes al estudio de las
"practicas sociales y de las acciones que las constituyen,) (1993:383). Su
modelo de la accion discursiva se dirige a unir sistematicamente las diferen-
res caractetfsticas 0 rasgos del discurso, prestando particular atencion aI
como esos rasgos actuan sobre las practicas sociales de los participantes. Esta
definicion sitlia aI discurso en un contexte mas amplio que el de la sola
interaccion verbal (escrita u oral), ala vez que se centra en la accion mas que
en la cognicion 0 el comportamiento. Esro significa que enfoca secuencias
de actividad 0, como prefiero denominarlas, secuencias relacionales de acti-
vidad, en el sentido de que son acciones insertas en relaciones entre personas
y grupos. Relaciones que no s610 producen verbalizaciones, conductas
especificas y modos de actuar, sino que constituyen aI ser mismo de sus
acrores, ala vez que son constituidas por ellos. Relaciones que van des de la
diada hasta la comunicacion a distancia con un publico disperso.

Asi, el contenido tanto explicito como implkito, busca producir
efecros diferentes en ese doble 0 triple, 0 multiple objetivo, seglin eI caso.
Advertir a unos, demosrrar a otros, convencer a muchos mas. Y aI hacerlo,
se reconoce y legitima a interlocurores, pero tam bien se ignora 0 minimiza
a opositores, 0 a enemigos, 0 se busca atraer la atencion 0 simpatia 0 apoyo
de orras figuras. Igualmente, se presentan imagenes del hablante que revelan
su fuerza, su debilidad, sus temores, recurs os y necesidades, a la vez que se
muestra a quien se considera en eI mismo plano, sea partidario, a1iado u
opositor, y a quien no. Para esto eI silencio sobre esas figuras puede ser,
segun eI contexro, una poderosa estrategia de ataque.

EI discurso poHtico como rodo discurso puede manifestarse en tres
dimensiones diferentes:



HABLAR.Es decir, proferir palabras para darse a entender (0 a no entender),
comunicarse e incomunicarse por la falta de entendimiento entre los
interlocurores, 0 por el no decir nada significativo de acuerdo a la
situaci6n. Hablar muestra entonces el valor de «nada», 0 mas bien la
ausencia de valor de 10 que se suele llamar «nada», exponiendo de tal
manera la necesidad de ubicar al significado en contexto, ala vez que
muestra la relaci6n entre la palabra, el silencio y la valoraci6n.

DECIR. Manifestar con palabras el pensamiento. Asegurar, sostener, opinar.
Esto es, el habla con significado, con contenido significativo, con valor
para quienes companen esos significados y ocupan posiciones en
determinadas situaciones y/o contextos.

CALLAR.No hablar, guardar silencio. El silencio elocuenre, que dice, y el
silencio vado, que no dice.

Si queremos determinar cual es el significado de los silencios, es
necesario precisar que se entiende por silencio y como se 10 define. Una
breve revisi6n de sus connotaciones muestra 10 siguienre:
1. Por silencio se entiende la circunstancia de no haber ningun sonido en

un sitio 0 en un momento (Moliner 1994: Diccionario de uso del
espafiol. Madrid: Gredos, tomo II).

2. Pero hay tambien definiciones culturales. Asi, en Jap6n se suponia que
el silencio recibia una apreciaci6n positiva (quizas debida a la poesia
clasica japonesa), sin embargo, Gudykunst et al. (I996) presenran
datos que conrradicen esta creencia. Estudios recientes muestran que
el silencio es usado en Jap6n para no tener que hablar, para delibera-
damenre quedarse caIlado y no tener que decir no, para no discordar
o disenrir (Hasegawa y Gudykunst 1998). Estudios realizados en
EE. UU., a su vez, indican que el silencio es usado en ese pais como
pausa, cone, brecha, vado 0 espacio vado, ausencia de sonido, 0 como
falta de comunicaci6n (Hasegawa y Gudykunst 1998). Las variaciones
culturales del silencio se expresan en los diversos modos normativos de
usarlo; en las actitudes hacia la comodidad 0 incomodidad con que se
10 recibe; en soponarlo 0 no; en rechazarlo 0 no y en los modos de
llenarlo (p.e.: hablar del tiempo, plegarse alas normativas sociales al
respecto), 0 en el significado atribuido.

3. El silencio tambien es enrendido como ausencia 0 como falta de
comunicaci6n verbal (SaviIle- Troike 1985, cit. por Hasegawa y Gu-

dykunsro 1998), 0 como ausencia de sonido 0ensenlj1973). No
obstante, Barthes sefiala al respecto que cuando se ha hablado no es
posible callar, pero cabe observar que con tal afirmaci6n no parece
estarse refiriendo al silencio, sino al no-hablar, al no-decir. AI habla
como algo vado.
EI silencio puede ser visto, ademas, como marco en el cual recibe
significado el discurso, el habla. As!, Johannesen (I 974) dice al respec-
to que «ellenguaje se hace significativo para la gente parcialmenre en
contraste con 10s silencios relacionados». Esta significa enronces que
el silencio puede estar Ileno, que no es s6lo un vado. Y Jaworski (I993)
sefiala que el silencio puede ser vista como: a) un estado en el cual
puede tener lugar la comunicaci6n. En este sentido, el silencio encua-
dra y esrructura; b) como actividades (tipos de sefiales no verbales)
contentivas de significados espedficos a una relaci6n; recipiente para
orras cosas.
En suma, podemos decir que el silencio no es equivalente al no-hablar,

,II no-decir, pues, puede decir no hablando yes, ciertamente, mucho mas
omplejo que el hablar sin decir nada. Y como vemos ha recibido una

variedad de significados: falta de informaci6n; falta de presion 0 motivacion
para hablar; necesidad de pensar 10 que se va a decir; rapidez 0 lentitud de
pensamiento; evitar discusiones; acuerdo; desacuerdo (sobre este punto
recordemos c6mo los dichos populares estan Ilenos de contradicciones al
respecta: el que calla otorga; el que calla ni niega ni afirma); duda; fastidio;
inseguridad; asombro; desconesia; castigo; penurbacion; inarticulacion del
discurso; preocupaci6n; inreres; aislamiento; ira; intercambio empatico.
Todo esto indica cuan util y cuan cargado puede ser el silencio.

1. Evitar la comunicaci6n. Por ejemplo, con extrafios (hay normas socia-
les al respecto). 0 bien puede ser una forma de adversar al otro.
Asimismo, puede ser una forma de ruptura de la comunicaci6n.

2. EI silencio puede ser espedfico ala cultura 0 al contexto, dentro de los
cuales puede tener una funcion establecida por la rradici6n constitu-
yendo una formula 0 procedimiento socialmente aceptado 0 acordado
en un grupo 0 en una situacion. Por ejemplo: preferir no decir nada,
cuando decir algo genera una amenaza para eI otro 0 para si mismo.



3. Puede tambien ser estrategico, sirviendo entonces para ganar tiempo,
esconder sentimientos 0 lograr que el otro muestre mas de sus argu-
mentos.

4. Como se ha indicando antes, hay silencios que dicen, lIenos de
significado, y silencios que carecen de significacion. EI silencio que
dice puede descalificar al otro aI no legitimar su caracter de interlocu-
tor. Al no reconocerlo como situado en el nive! del dialogo: no se Ie
responde, no se Ie ataca, no se Ie toma en cuenta. No existe en el
discurso. Tambien el silencio puede formar parte del uso de implfei-
tos, aI yuxtaponerlo 0 ser la respuesta a frases aprobatorias 0 descali-
ficatorias en las que se menciona un determinado tema 0 sujeto.
Es necesario senalar la dificultad 0 imposibilidad de separar el silencio

del habla. Y esto ocurre porque el silencio forma parte del habla, es un
elemento mas del discurso. Habla y silencio se otorgan significado mutua-
mente. EI silencio esra inscrito en guiones conversacionales y se establece
socialmente. La comprension viene de ambos, de los ritmos y de las arritmias
entre habla y silencio, y tambien de! contexto en que se dan. Igualmente, las
personas que interactuan a traves de la comunicacion influyen en el uso que
se da al silencio, pues las relaciones existentes entre ellas pasan tanto por el
campo cognoscitivo cuanto por el afectivo; por el plano de 10 consciente y
por el de 10 no consciente.

Ejemplificare con discursos politicos provenientes de la campana
electoral de 1998 (iniciada de hecho en 1997 por algunos precandidatos),
como el uso del silencio puede servir para la construccion de una imagen
polftica, ala vez que para la destruccion de otra. En tal sentido, me servire
de dos ejemplos: el primero, constituido por la relacion establecida enue los
discursos politicos de Eduardo Fernandez, precandidato electoral del parti-
do socialcristiano, COPEI, y de Irene Saez, precandidata postulada por el
Movimiento IRENE, con los electores denuo del partido COPEI yel publico
en general. El segundo, constituido por la relacion entre el discurso politico
del candidato Hugo Chavez Frias, postulado por diversos partidos y orga-
nizaciones (Patria Para Todos, Movimiento Al Socialismo (MAS), enue
otros) yel de Irene Saez, candidata hasta 15 dias antes de las elecciones del
partido COPEI y de los movimientos IRENe y Factor Democratico, y el
publico. .

Para ello analice textos aparecidos en organos de prensa con cobertura
nacional entre los meses de septiembre de 1997 a mayo de 1998, para el
primer caso, y entre enero y julio de 1998, para el segundo.

Dos form as del uso del silencio en el discurso politico
durante la campana electoral presidencial de 1998

Se trata en ambos casos de un uso del silencio, destructor del Ouo. Es
II' 'csario advertir, que cuando uso la expresion "destructor de~ otro", no
quiero decir que en el proceso de desuucci6n sea e.l,discurso politico con sus
Ii 'cires y sus silencios el unico factor de destrucclOn. Es por eso que hablo
d . tdadas en las cuales hay, en los dos casos que presentare, dos actores
politicos fundamentales y un terce~,actor, d~cisorio, pero cuya inter:enci6n
'n la relaci6n refleja la conStfUCClOn selectlva que produce a partir de su
pcrcepcion de la situaci6n, de los cambios ocurridos en esos dos actor~s,
respondiendo y, por tanto, tam,bien estimulando a esos dos actores, SIO

intervenir directamente en la comunicaci6n existente entre ellos. Ese tercer
::lctor, que es el publico, tiene un enorme poder: ~I de elegir. Y ganar sus
simpatias, su afiliacicn, y, con elias, el otorgamlento del poder, son la
motivaci6n fundamental sobre la cual se funda el discurso de los ouos dos.

Me referire en primer lugar a la competici6n por la obtenci6n de la
candidatura de COPEI des'arrollada por Irene Saez y Eduardo Fernandez
entre fines de 1997 y el primer semestre de 1998, y luego al diilogo de
decires y silencios mantenido entre Irene Saez y Hugo Chavez Frias durante
la campana electoral.

EI corpus de este analisis abarca declaraciones de prensa de los cand~-
datos presidenciales Irene Saez Conde, Hugo Chavez ~r.ias y de un ca~dl-
dato a candidato, Eduardo Fernandez, militante y dlflgente del partido
socialcristiano COPEI, aparecidas en los diarios antes mencionados y en las
fechas indicadas arriba. EI anal isis, de orden ret6rico-hermeneutico, se
centr6 en el esrudio de las esuategias discursivas usadas por las figuras
polfticas anteriormente citadas, sobre las cuales he venido trabajando en los
ultimos an os (Montero 1994a, b; 1997, 1998a, b; Montero y Rodriguez

1998).

EI analisis parte de un enfoque ret6rico-desconstruccionisra combina-
do con la perspectiva hermeneutica (Gadamer 1977). Para ello parti de un
proyecto anticipatorio ya descrito en los parrafos que anteceden: conocer el



significado del discurso de los acto res politicos involucrados en ambas
situaciones, en las wales me llamaba la atenci6n la presencia de ciercos
silencios, cuyo efecto queda conocer, presente en la expresion verbal publica
referida en el primer caso (Saez-Fernandez-electores de CaPEl-publico) a la
situaci6n de tensi6n entre ambos y para ambos, en su busqueda de la
nominaci6n como candidato/a presidencial de CaPEl. Yen el segundo caso
(Chavez Fdas-Saez-publico), en la situacion de tension-competicion-des-
calificacion que trasluce de 10s discursos de estos dos contendores en la
carrera hacia la presidencia.

Para esto hice una revision de las dec1araciones de prensa de las tres
personas senaladas, aparecidas durante 10s dos pedodos indicados, seleccio-
nando aquellas que contenlan referencias en el primer caso (Saez-Fernan-
dez) ala situacion, yen el segundo (Chavez Fdas-Saez), inc1uyendo aquellas
dec1araciones en las wales cada uno de 10s dos candidatos menciona al otro
o en general, se refeda a la situacion electoral.

El analisis comenzo pOl' hacer repetidas lecturas de los textos, en las
wales las categorias de analisis se fueron sucediendo, sustituyendose unas a
otras, fusionandose, dividiendose, desechandose, aumentando 0 disminu-
yendo a medida que avanzaban las leceuras y la interpretaci6n. Estas conci-
nuas lecturas siguieron este patr6n:
• Seleccion de los text os de acuerdo a su caracter relevance para 10 que

en el metodo hermeneutico se denomina «proyecto anticipatorio»
(referido ala intencion inicial de la investigadora).

• Distinci6n entre citas textuales y resumenes hechos pOl' 10s periodistas
responsables de la edici6n de esos textos. en cada publicacion, des-
echando estos ultimos.

• Repetidas lecturas de dicho,s textos, revisando el «proyecto ancicipato-
rio». Esto significo buscar 10 que pensaba que podria encontrar, 10 que
esperaba, y tambien 10 que no esperaba.
Busqueda de ideas principales 0 ideas-tema, de ideas afines, subordi-
nadas e ideas aisladas, re1acionadas con e1 tratamiento de Ios candida-
tos que for~an las relaciones .antes sefialadas.

• Registro de frases que expresan ese tratamiento.
• Registro y discusion de posibilidades contrarias al proyecto anticipa-

torio, surgidas de los textos.
Acuerdo en el sentido de los textos (unidad de sentido).

• Construcci6n de las dimensiones para el analisis interpretativo, 10cual
implic6 buscar estrategias argumentativas y figuras gramaticales en
esas frases.

Analisis de los textos desconstruyendo su sentido inmediato en fun-
cion de las estrategias presentes en el texto, y de la estructura grama-

tical de sus frases.
Revisal' dimensiones y conceptos a medida que avanzaba la investiga-
ci6n, cerrando aSl el «drculo hermeneutico».

RESULTADOS
1. Relaci6n Irene Saez-Eduardo Fernandez-electores de
COPEI-publico general

EL CONTEXTO: Los textos referentes a esta relaci6n se producen en los tres
ultimos meses del ano 1997 y Ios primeros cinco de 1998. Para ese
momenco Irene Saez buscaba el apoyo de los principales partidos del
status, CaPEl y AD, as! como de cualquier otra fuerza electoral, como
puede verse en las siguiences frases:

Seda un gran privilegio que AO me brindara su apoyo (El Nacional, 13/10/

97,0-2).
La Fuerza del Cambio [alianza de movimienros y parridos que la apoyaban
para ese momenco] esta dispuesta a negociar alianzas con COPEI (EINacional,
4/5/98, 0-1).
Si Claudio Fermin esra inreresado en acompaiiarnos en la contienda elecco-
ral, tambien 10 unimos a nuestro movimienco y Ie damos la cordial bienve-
nida como a codos los que dcseen apoyarnos (El Universal, 5/5/98, p. 1-14;

El Nacional, 0-2).

Saez busca atraer a otras fuerzas, sin importar su proveniencia. De
hecho, en su discurso trata de presencarse como el centlo aglutinador,

convergence, del voto.
POl' su parte, Eduardo Fernandez, prominente FIgura del partido

COPEI, candidato natural de dicha organizaci6n, estaba en un momento
diflcil: veta su fuerza diluirse y 10 que debeda haber sido una decisi6n
incuestionable: su eleccion como candidato, apareda no solo dudosa sino
ademas amenazada poria presencia de alguien externo a la militancia y, para
colmo, novata en comparaci6n con su larga trayectoria como dirigence
politico. La situaci6n de Saez es de ataque y seduccion, la de Fernandez de
defensa sitiada. Una busca ganar terreno, el otro mantener el que tiene, no

perder su base de sustentacion.
Saez hablaba poco. Muchas veces el silencio era su respuesta alas

apremiantes preguncas de los periodistas y wando hablaba, su discurso era

o



extremadamente parco, caracterizandose por frases breves, una total ausen-
cia de metaforas, la repeticion de ciertas ideas expresadas de manera directa
y 10 que es clave para este analisis: la casi total ausencia de mencion de
Eduardo Fernandez. De hecho, en to do el periodo revisado, en 46 declara-
ciones de prensa, Saez apenas menciona a Eduardo Fernandez directamente
dos veces, haciendolo por su nombre y apellido, y una vez indirectamente.
La ultima de estas menciones es lapidaria y se da cuando es proclamada
candidata presidencial de COPEI, momento en el cual se permite una
mencion indirecta segun la cual esta dispuesta a «perdonar a quienes nos
of end en» y a dirigirse a aquello's militantes «que no creyeron» en ella y que
la «subestimaron» (El Nacional, 15/5/98, 0-1), como si el haber competido
como su opositor fuese una ofen sa.

En cambio, Eduardo Fernandez en 14 declaraciones hace 14 mencio-
nes de I 5, 6 de las cuales son directas y 8 indirectas. Las menciones directas
son por su nombre completo, las indirectas, obviamenre dirigidas a ella, 10
hacen mediante implfcitos en los cuales se busca destacar su carencia de las
cualidades necesarias para ser la candidata presidencial de los socialcristia-
nos. Esas menciones se resumen as!:
LA FRJVOLIDAD.No tener un liderazgo «serio,), sino por el contrario, rendir

«culto al espectaculo» y al «populismo».

Lo que el pais necesita es un liderazgo serio, que no rinda culto al especra.culo
ni al populismo (El Nacional, 13/5/98, 0-1).
Rechazo a la frivolidad (El Universal, 28/9/97, p. 1-12).
Hay politicos serios, que nos hemos formado, que tenemos principios, que
tenemos ideales.
Si Irene se presenta en la Convencian de COPEIsera admirada por su belleza.

Quien quiera ser su candidaw [de COPEI]debe asumir una identiflcacian con
esos principios (El Universal, 28/9/97, p. 1-12).

Candidatura de Irene Saez es tentar al oporrunismo (El Universal, I 111/98,
p. 1-12).
La antipolitica que ha surgido en Venezuela y en arras paises de America
Latina representa un retroceso a practicas populistas que hiswaricamente
han hecho dano alas naciones (El Nacional, 20/10/97, 0-6).

Pero en su inrento de conrrarrestar el encandilamiento de su partido
con [os porcenrajes de popularidad que lograba 5aez en 1997 y a inicios de

1998, en las encuestas, Fernandez pone de manifiesto su ~ropia de~ilidad
y falta de credibilidad en su propio partido. En tal sentldo, su dlscurso
Illanifiesta como el Comite Nacional de COPEI se reun.io «a sus :s.pal~a.s» con
I' (4-11-97), esto es, dejandolo de lado en una «manlObra polltlca I~Ju~ta».
U 5/11/97 en El Nacional (p. 0-2) yen El Universal (3/11/~7~: se mdlgna
Pllblicamente por 10 que presenta como el ruego, casi una petiClOn de mano
'on rodilla en tierra, que hace COPEI a 5aez:

A mi me da mucho dolor ver un partido que Ie.~ace antesala a un precan-
didaro durante cinco horas, para rratar de sohcnar que acepten nuestros
voros [...J 10 que deberia pasar es que Ie estuvieran 'jalando' a COPEI (El
Nacional, 5/11197, 0-2).

2. Relaci6n Hugo Chavez Frias-Irene Saez-publico en general

EL CONTEXTO:Los textos analizados se presentan en el contexto de una
campana electoral en la cuallos conrrincantes ya ~stan d~~nidos. El
discurso politico en general se dirige a autodefiOlrse posltlvamente,
definiendo negativamenre a los opositores, como es usu~ en estos
casos. Cada candidato quiere ganar terreno atrayendo para Silos votos
de la poblaci6n capacitada para hacerlo. , ,

RESULTADOS:En total analize 22 textos de Hugo Chavez Fnas y 23 textos
de Irene 5aez, en eUos encontre 10 siguiente:

TIrO DEMENCIONESQUESEHACENDEL/LAOTRO/A
Hugo Chtivez Prias / IS Irene Stiez / HChP

04 07
01 07
05 14

Menciones directas
Menciones indirectas
Toral

Las menciones directas que hace Chavez de la candidata 5aez se
limitan a Uamarla (,Ia alcaldesa», «Ia candidata», «ella» y una sola vez la
menciona por su nombre de pila. Ademas nunca dedica a ella sol~ su
discurso, siempre es mencionada entre orros: una mas en un grupo negatlvo.
Sin embargo, en el unico texto en que hace una menci6n indirecta, ~sta es
muy destructiva. As!, aunque no es mencionada por nombre y apelhdo, es
calificada de la siguienre manera:
• Candidata del continuismo.
• Caballo de Troya para Luis Herrera Campins y copeyanos corruptos.

Menciona la hipocresia respecto de su «independencia». La acusa de
usar una «mascara»,



La relaciona con 10 que llama «gatopardismo» (en cita de la novela de
Lampedusa, donde aparece la ya famosa frase de «cambiar to do para
que todo siga igual»).
Acusaci6n de «montar la olla del continuismo».
Seguir el mismo modelo partidista.
tener un fUturo incierto.
Posibilidad de renunciar a su candidatura.
Por otra parte, yen respuesta a la acusaci6n que Saez continuamente

Ie hada de <<Venirde la violencia» 0 estar asociado con ella, justifica su origen
en ella, ala vez que la rechaza en la actualidad, pero siempre sin mencionar
a su acusadora, que por 10 demas no fue la unica en sacarle en cara tal
condici6n.

Negativa
Neutra

Negativa
Neutra

Positiva
Positiva

Negativa
Neutra

Positiva
Negativa
Positiva
Positiva

Positiva- Negativa

Por su parte Irene Saez hace 10 contrario. Su discurso combate a
Chavez, a quien obviamente detecta como su principal opositor, en 10 cual
no se equivoc6; a la vez que se dirige a convencer de su caracter de
independiente, a pesar de que busca atraer a los partidos politicos tradicio-
nales. Pero su estrategia discursiva, siempre parca y limitada como es dpico
de su discurso, se centra en dar una definicion de su opositor respecto de la
cual presenta su autodefinici6n, por contraste. De esa manera, la imagen
que venfa construyendo desde su precampana del ano 1997, es dejada de
lado para pasar a estructurarse en 10 que ella no es, que en cambio el sf es.
Esto la obliga a apartarse de su imagen de «nina buena», religiosa, suave y
«bondadosa» para pasar al campo de los movimientos y las palabras fuertes,
del tono alterado. Como ella misma 10 senala, la lleva a mostrarse como «una
mujer con los pantalones bien puestos» (El Nacional, 7/5/98), frase que al
intentar ser aclarada dio lugar a no pocos sobrentendidos y muchos mas
chistes. En tal sentido usa las siguientes expresiones:
• Chavez es un «fen6meno real distinto a sus principios».
• Ella <<fiOtiene odio en sus entranas». Aquf 10 implfcito es que Chavez

sf 10 tiene (El Nacional, 10/5/98,0-6).
• Odio.
• Violencia.
• Estar contra la libertad.
• Estar contra la democracia.
• Llegar al poder por la sangre.

Las referencias indirectas van en ese sentido: mostrar a un agente de
violencia, engendrador de miedo, que atenta contra la democracia y la
libertad. Por contraste, ella cambiara «sin mezquindad, sin odios; eso no
existe en mf» (El Universal, 25/2/98, 1-12); «sin violencia, la forma de
gobernar este pafs» (El Nacional, 10/5/98,0-6; 3/6/98, 0-2); «sin violencia
y sin sangre» (El Nacional, 8/5/98. 0-1). E incluso asumiendo expresiones
mas fuertes y definidas, como cuando se refiere a Chavez.:

Yo .sfvengo de los caminos de la violencia, cierro es [...] Yo declaro que ha
llegado el momenro de la paz, del abrazo, del amor (EI NacionaL, 25/7/98,
D-1).
Yo Ie di un golpe a Carlos Andres Perez. Pero el golpe de Chavez es el golpe
del pueblo (EL Nacional, 25/7/98, D-I).

El silencio de Chavez respecto de IS es tanto mas notorio, cuanta que
en su discurso menciona, para atacarlos, a los partidos tradicionales COPEI
y AD que 10 oponfan; menciona ademas, con nombres completos 0 de
manera clara y directa a numerosas personas ligadas al estamento militar,
respecto del cual se considera a sf mismo como perteneciente. De hecho tales
menciones aparecen 14 veces en los 22 textos analizados, con diversas
onentaclOnes:

MENCIONESDE MILITARES0 RELACIONADASCON ELLOS ORIENTACION

General Fernando Ochoa Anrich
Marcos Perez Jimenez
General Ruben Rojas Perez
Raul Salazar, jefe del Edo. Mayor Conjunro
Fuerzas Armadas Nacionales
Hermanos de armas
Alto mando militar
Ministro de la Defensa, Tito Rincon Bravo
Cuarteles
ParamiIitares
L().~ militares
1,11\ (';'1JilaneS,los comandanres y los coroneles
1'11111(' d(' militares retirados

Oiciendo que va a luchar [...] «sin tumbar a nadie, sin hundir a nadie, sin
odios» (EL NacionaL, 31/1/98, D-4).
completamenre distinro a todos mis prineipios; sin sangre podemos construir
nuestro pais, no can base en desastres, violencia, destrucci6n y ang~stias [...]
Alguien que tiene las manos bafiadas en sangre no puede ser Presldenre (EL
NacionaL, 5/05/98, 0-2).
Yo no quiero un pafs de toques de queda. Yo no quiero un pais de alambradas
ni persecuciones [...] La disyunriva de Venezuela hay esta entre una mana
tensa sabre un arma lista para disparar a la de una mana firme sabre el timon
del cambio [...] (EL UniversaL, 22/7/98, 1-12).



Cuando las referencias son directas, Saez usa el nombre de Chavez.
Incluso para decir que gobernara a Venezuela y «a Chavez tambien», con 10
cual hace una excepcion incluyente que 10 senala como individuo especial
que escapa a la generalidad. Es decir, 10 resalta. Igualmente hace referencia
al movimiento que 10 respalda, utilizando la expresion «chavismo», 10 cual
signiflca que reconoce que es alguien que ha generado una tendencia.
Asimismo, 10 relaciona directamente con su pasado golpista, el cual es
incluso refrescado mediante uso de videos correspondientes a la intentona
de golpe de Estado del ano 1992.

En cuanto a su caracter' de independiente, el discurso de Saez es
contradictorio: a la vez que denuncia el bipartidismo y a los partidos
tradicionales (que 10 han usufructuado), declara ser muy respetuosa de las
«ideologias» «mientras esten dando resultados ala colectividad [... J. Insiste
en que nunca ha tenido compromisos con partidos politicos» (El Universal,
2'5/2/98, p',l-12), ala vez que busca insistente y evidentemente su apoyo
y com prom ISOcon ellos. Cuando la alianza con COPEIpasa por desprenderse
del apoyo de la Causa R, no vacila en dejar ir a ese partido para unirse asi
a otro que luce mas fuerte (y que, a su vez, al detectar que su fuerza como
candidata se ha venido al sudo, no vacilara en lanzarla por la borda p~ra
apoyar a Salas Romer).

La ausencia de respuesta verbal de IS la caloco en la posicion desca-
lificadora, al negar a EF explicaciones, justificaciones, negaciones 0 ataques,
de tal manera que implicitamente no 10 reconoce como contrincante. Sin
en:ba~go, ese silencio no parece haber sido una estrategia planificada para
amqullar al adversario, sino para evitar alienarse el apoyo de los socialcris-
tianos en cuyo voto residia la decision de elegir candidato. En este caso, el
silencio de Saez Ie otorgo fuerza frente a los evidentes esfuerzos de EF por
recuperar un liderazgo que su mismo discurso evidenciaba como debilitado.

EI discurso de E. Fernandez, quien den uncia las maniobras que se
estan efectuando en su perjuicio, deja ver que mientras ella es el objeto de
deseodel ~artido, el, nuevamente es dejado, como quien dice, en la puerta
de Ia IgleSia, Y Sl ellema de IS podrfa haber sido «dejad que los partidos se
acerquen ami», el rol que el discurso de EF revela, 10 coloca en el triste y
publico papel de engaiiado y abandonado. Ella aparece triunfante y ademas
on poder de elegir y rechazar, el aparece como perdedor, rechazado y
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ademas ignorado por su contrincante, que nunca responde a sus observacio-
nes directas ni indirectas, mostrando, ademas, publicamente sus flaquezas.

Por su parte, en su discurso Chavez se dirige en primer lugar, en forma
directa y e'on mucha mayor frecuencia, a quienes reconoce como actores
politicos opositores 0 de alguna manera de interes para el: los partidos AD
y COPEI, los militares, y sus aliados. Las referencias a IS no solo son magras,
sino que ademas la cosifican. En este caso, nuevamente el silencio tiene un
efecto destructor al constituir una forma de objetivaci6n, de reducci6n de
la persona a cosa. La limita a ser el «caballo de T roya» para un !ider copeyano
(L. Herrera Campins), es decir un instrumento, no una lfder. Senaia su
caracter de candidata de una linea que la antecede, el «continuismo", y que
es la verdadera fuerza. De tal manera, la presenta como sujeta al servicio de
un interes que la supera, y la define como objeto manipulado-manipulable;
Ie resta dinamismo e independencia y la convierte en accesorio. Ella, en su
discurso, no es reconocida como interlocutora, con 10 cual se Ie niega
implicitamente, su caracter de par.

En ambos casos, se trata de silencios cargados, silencios plet6ricos, que
logran despersonalizar al referente, minimizarlo, privarlo de beligerancia,
despojarlo de su rol protagonista haciendolo pasar a un segundo 0 ulterior
lugar. EI uso del silencio por parte de IS, como ya se senal6, no parece haber
sido deliberadamente dirigido a producir ese efecto, sino mas bien haber
sido el producto de una maniobra, destinada a mantenerla en un campo
neutral que Ie ganase apoyos entre los socialcristianos, sin alejar otras
posibles alianzas con ot~os partidos. EI hecho de que, luego, en su campana
la tactica adoptada respecto de Chavez haya sido la del ataque en funci6n
de su pasado golpista y la de buscar contrastes entre su ,bondad y vocacion
democratica, respecto de la violencia y tendencias antidemocraticas de su
opositor, al cual otorga gran importancia, indican que, en efecto, su silencio
se haya debido mas a su propio freno de la palabra comprometedora que a
su dominio del discurso.

Los dos casos analizados permiten dar una idea del poder constructor
y a la vez destructor que puede tener el silencio llsado en el discurso politico.
Ciertamente, no es el silencio el unico responsable de construcci6n y
destrucci6n, pero su interrelaci6n con el hablar, el decir y el contexto, puede
constiruir una poderosa arma.
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Problemas metalingCifsticos en el analisis
del discurso politico

EIejercicio del analisis del discurso, en especial del discurso polftico,
se revel a como una tarea fascinante y prometedora. La ortodoxia predomi-
nante nos invita a proceder «desnudando» propositos, intenciones, objeti-
vos, medios y creencias del sujeto del discurso mediante un analisis apropia-
do de las emisiones que el poHtico utiliza para expresar sus conceptos. Sabida
es la receta: algun conocimiento del medio 0 auditorio aunado a cierta
informacion idiosincr;isica del mismo, una buena dosis de teoda politica y
una que otra pizca de semiotica 0 semiologia, segun se guste de anglofonos
o se practique la francofilia, respectivamente. En realidad, la faena no es tan
simple. EI proposito de este trabajo es precisamente el de ensanchar y
problematizar el horizonte filosofico-metodologico subyacente al ejercicio
del analisis del discurso poHtico. Nuestra hipotesis es la siguiente: si el
analista del discurso politico realiza sus analisis apropiadamente, entonces
debe poseer y poder exhibir criterios de asertabilidad y condiciones de
verdad objetivos e identificables de tales analisis. Mostraremos que tales
criterios ponen en juego cuestiones que no son propiamente lingliisdcas,
sino filosoficas. Por 10 tanto, el exito del analisis depended. de una solucion
adecuada de estas cuestiones, que podemos identificar sectorialmente como:
significado, creencia, convencion, conceptuacion ideo16gico-politica. Por razo-
nes de espacio, solo abordaremos aqui las cuestiones del significado y la
creencia.

Para poner a prueba nuestra hip6t~sis, es necesario partir de la escruc-
tura pragmatica del lenguaje analizado, esto es, el discurso polftico. Las
materias primas de este discurso son ciertamente los actos de habla, pues el



pol(l ko 110 habla normalmente para informar, sino que 10hace para «hacer
t os••s~~.como didaAustin. Los actos de habla son emisiones lingtifsticas cuyo
;x:llnCn presenta una doble dimensi6n: (1) Si expresan adecuadamente las
intenciones del hablante, y (2) si son susceptibles de una interpretacion
correcta. Es evidente que ambas dimensiones estan intimamente relaciona-
das, aunque la primera es de corte semantico, mientras que la segunda se
refiere a la pragmatica, es decir, intenta establecer algun tipo de conexion
logica entre los significados de las proferencias lingiifsticas yentidades
extralingtiisticas tales como objetos, hechos, situaciones, contextos, etc. (En
que consiste entonces la tarea del analista? Como cientffico, eI analista trata
de explicar la conducta lingtiistica del sujeto polftico apelando a un sistema
de reglas y basandose en dos supuestos puntuales: (1) La explicaci6n en
terminos de reglas capta adecuadamente e1 significado de la conducta lin-
gtiistica, y (2) la conexi6n entre sistema de reglas y lenguaje es de tal natu-
raleza que hace posible explicar apropiadamente la conducta Iingtiistica.

Ahora bien, en torno a estos supuestos se plantean dos cuestiones: la
primera es que, aunque podemos asumir que la pragmatica contemporanea
proporciona los conjuntos de reglas de uso lingtiistico que regulan las
relaciones de adecuaci6n entre proferencias lingiiisticas y entidades extralin-
gtiisticas, sin embargo, esta nada nos dice en torno a la naturaleza de las
entidades extralingtiisticas mismas, las cuales permanecen sin analizar. La
segunda es que subsiste una diferencia importante entre la conducta lingtiis-
tica comun y la conducta lingtiistica del analista. Como cientffico, el analista
de be proporcionar razones y justificarlas sistematicamente con base en
teorias lingtiisticas y teorfas politicas. Estas dos cuestiones son, a mi modo
de ver, centrales para la problematica del analisis del discurso politico. La
primera pertenece a la filosoffa dellenguaje; la segunda, ala filosoffa politica.
Tratare de describir brevemente en que consisten estas cuestiones y c6mo
inciden en nuestra hip6tesis.

Vayamos a la primera cuesti6n. Como se ha dicho, el trabajo del
analista consiste en explicar la conducta lingtiistica conectando eI significa-
do de una proferencia con creencias, deseos, prop6sitos, intenciones del
hablante de un modo tal que esa proferencia resulte significativa (condicio-
nes de asertabilidad) y susceptible de un valor de verdad (condiciones de
verdad) 1. En otras palabras, hay algo mas en los actos de habla que la mera
exigencia de una intenci6n comunicativaj ese algo es una intenci6n infor-

I Aunque la aceptaci6n de este PUntO de vista es algo bastante generalizado entre los te6ricos del
anaJisis del discurso. subsisten no obstante notables excepciones. Para una muestra de estas ultimas.
vease van Dijk. T. A. 1993. ,Principles of critical discourse analysis> en DiICouru and Sorin, 4.
pp. 249-283.
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mativa, que podrfamos denominar vagamente «significado» (Livet 1987).
Ahora bien, en cuanto al significado de interes para eI analista, no puede ser
el significado directo 0 literal de la proferencia lingtifstica, pues ese es el
objeto del interprete comun de una comunidad lingtifstica. Desde luego, sin
el significado literal no existirfa comunicaci6n alguna, pues tanto el sujeto
como el interprete del discurso comparten un mismo lenguaje, eI lenguaje
corriente, cuyas significaciones son, en su mayor parte, heredadas y conve-
nidas. Pero las relaciones entre esas significaciones y el discurso, aunque no
podamos «observap> directamente las interpretaciones de los hablantes,
aparecen indicadas directa 0 indirectamente en el propio discurso. Lo que
queremos decir es que, si 10 realmente importante fuese el significado literal,
la lingtiistica bastarfa y sobrarfa para describir la forma en que los participan-
tes elaboran sus interpretaciones, concentd.ndose casi exclusivamente en las
relaciones perceptibles en la superficie del discurso. De modo que el analista
necesita iluminar al interprete comun y, por tanto, aunque parte del signi-
ficado literal de una emisi6n, no se detiene ahi, sino que trata de descubrir
las intenciones anidadas en las proferencias; en dos palabras, el significado
relevante, para caracterizar asi estos prop6sitos ulteriores de las emisiones
lingtiisticas en terminos de entidades no lingiiisticas (Davidson 1990: 270-
271).

Semejante deducci6n permite concluir entonces que, puesto que un
anaIisis exclusivamente de las formas lingtiisticas es declarado insuficiente
para explicar el significado relevante, la justificaci6n del analisis del discurso
descansada justamente en su pretendida capacidad de explicar las emisiones
lingti!sticas en funci6n de los actos y movimientos subyacentes a estas.
Naturalmente, esto presupone de entrada que toda emisi6n lingtiistica de un
sujeto politico es esencialmente perlocutoria en el sentido de Austin. Es un
hecho comunmente aceptado que esto puede significar dos cosas: primero,
que en el discurso politico toda emisi6n lingtifstica pretende en principio
producir algun efecto no lingti!stico como resultado de la interpretaci6n de
las palabras que componen la emisi6nj segundo, que la interpretaci6n de h
emisi6n responde en el hablante normal al significado literal de la emisi6n,
que es comun al auditorio y al aradar, mas no al significado relevante, que
es propio del analista del discurso. Para decirlo mas claramente, el auditorio
como conjunto de interpretes comunes debe poseer los criterios para decidir
10 que una emisi6n significa literalmente, pero es el analista quien debe
po seer los criterios para explicar por que el sujeto politico ha usado las
palabras con tal significado y tal fuerza, tal acci6n y tal movimiento. Esta es
una de las razones por la que la literatura del anaIisis del discurso se ha
preocupado tanto por el problema de los criterios de reconocimiento de las
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categorfas su~!~centes: puesto que ha asumido como su principal cometido
que todo a~a.lts~s,del dlscurso ha de integrar la explicacion de 10 que se dice
con la expllcaclOn de 10 que se hace (Fairclough 1989: 37-41; van Di'k
1993: 250-255). J

Aun falta relacionar el anterior aspecro con nuestra distincion entre el
s}g~ificado liter~ yel significado relevante. Partiendo evidentemente de esta
ultl~a. perspectlva, es posible afirmar que el significado literal es una
cond~c~on del u,so dellenguaje, mientras que el significado relevante es una
condlclon del eJercicio del analisis del discurso politico. Si esto es correcto
la c?n?icion del interprete cdmun responde, para decido en termino~
SemIOtlCOS,a una teoria de Lascodigas, mientras que la condicion del analista
responde a una teoria de Laproduccion de signos, la cual excede con mucho
las fronteras de la pragmatica hasta involucrar autenticas cuestiones filoso-
ficas.

La segunda cuestion filosofica esta relacionada con la Hamada «para-
doja. de ~oore» ('!0 creo que p, pero p es falsa) (Moore 1942: 542-543)2,
que m~U1eto a Wlttgenstein y sigue inquietando hoy a muchos filosofos. La
paradop de Moore atafie a nuestro problema porque involucra el uso de
contextos de actitud proposicional, aquellos contextos en los cuales atribui-
~o~ un pensamiento a un hablante cuando empleamos en el discurso
mdlrecro un verbo .principal psicol6gico del tipo «cree», «sabe», «espera»,
«desea»,. etc. La~ actltudes proposicionales se caracterizan por ser primitivas,
e~to es, Irreductlbles unas a otras, aun con el auxilio de nociones adicionales.
Sm emb,argo, la creencia es con mucho la mas fundamental, porque todas
las demas la pres~ponen. Si yo temo 0 espero algo, es porque creo en ese
te~or 0 expectatlva. De modo que la creencia es el estado mental donde
meJor s~ aprecia e~vinculo entre pensamiento y habla, en general, y entre
pensamlento y acclon, en particular. Pues bien, cuando el analista interpreta
una emision de ~c~erdo co~ la estructura subyacente 0 las funciones subya-
centes de las emlSlOnes, atrlbuye al hablante determinadas creencias. Pero
(como determina cuales son esas creencias y que conexion establece entre
estas y los significados relevantes de las emisiones?

.Debemos examinar cuidadosamente esta cuestion, De acu.erdo con la
soluClon mas aceptada de la paradoja, existe una asimetrla en los contextos
de creenc,ia entre la pr.imera persona y las demas. Cuando el sujeto se
au~oadscnb~ una creenCla mediante la formula «Yo creo que p", si la creencia
es.mformat1v~ ,<<Yocree que p" y (p" son 10 mismo, puesto que poseen las
mlsmas condIcIOnes de asertabilidadj pero si su valor es expresivo 0 hipote-

tico, entonces las dos emisiones no dicen 10 mismo. (Que es entonces 10 que
dicen? Subsisten tres posibilidades, que corresponden a otras tantas inter-

pretacione~ del asunto.
EI proponente mas destacado de la primera interpretacion, en esta

como en tamas otras cuestiones filosoficas, es Wittgenstein. En las Investi-
gaciones fiLosoficas (§§ 573-577) sostiene que, cuando la relaci6n entre las
dos emisiones es asimetrica, ((p" describe una situacion objetiva y por tanto
nos permite juzgar si es verdadera 0 falsa, esto es, si describe correctameme
o no la situacion. AI contrario, «Yo creo que p» no seda una afirmacion sobre
un estado de cosas, sino solo una emision que manifiesta un estado interno,
expresa el estado de la persona que experimenta la creencia. Pero eso no
significa que las creencias denotan pensamientos como las descripciones
refieren estados de cosas, pues Wittgenstein se muestra renuente a concebir
la relacion causalmente como un vinculo entre un estado mental y la
manifestacion lingiifstica correspondiente (Wittgenstein 1980: §§ 903 y
907). EI razonamiento consiste mas bien en relacionar sensaciones yexpre-
siones de un modo tal que sea posible hablar de las autoadscripciones de
creencia como usos expresivos asociados a determinados actos de habla. Por
orca parte, hay tambien, allado del uso expresivo, un uso hipotetico de las
autoadscripciones en el cual «Yo creo que p" no es equivalente a «p es el

caso».
En los Remarks Wittgenstein (§§ 308-313, 469 y 490) distingue los

usos hipoteticos de los usos asertivos de «Yo cree que [... ]», argumentando
que, en los primeros, la autoadscripcion no tiene la funcion de describir
algun estado de cosas ni de expresar el estado interno del sujeto de la creen-
cia, sino la de suponer hipoteticamente que este ultimo tenga efectivamente
la creencia objetivada operativamente a traves del acto lingiilstico. Los usos
hipoteticos de la expresion de marras conjuradan, a juicio de Wittgenstein,
la Paradoja de Moore, supeditando la ocurrencia 0 no ocurrencia de la
contradiccion al uso no redundante que se de a la expresion «Yo creo [... )).
En el uso hipotetico, la suposicion de que «Yo creo que esto es as!» no ha
de entenderse como un analogo de que «Esto es aSI», pues el uso de la
autoadscripcion no es asertivo. En tal caso, el ejemplo de Moore resultarfa
absurdo y desembocarfa en paradoja solo si las dos emisiones se usan
asertivamente, en un caso como descripcion de un estado interno y en el
otro como representacion de un estado de cosas.

La segunda opcion ha sido explotada por diversos autores, llevandose
a cabo generalmente con base en la atribuci6n de posibilidad logica a las
autoadscripcione~ de'creencia del tipo de la de Moore. En el enfoque, por
ejemplo, de Linville (1979: 295-298), Linville y Ring (1972: 87-102, 1991:



295-309), que ha dedicado cierta atencion al modo como Wittgenstein
solventa la Paradoja de Moore, el enunciado en cuestion no podrfa decla-
rarse simplemente absurdo, so pena de admitir que «Yo creo que P» se reftera
al contenido y no a la persona. En terminos de los juegos de lenguaje, en
circunstancias normales no usamos «Yo creo [... J» hipoteticamente como
equivalente a «La suposicion de que yo crea [... J». Segun Linville, si alguien
dice: «Yo creo que esta lloviendo, pero no lIueve», entonces el sujeto de la
creencia apona informacion acerca de su persona, y no acerca de 10 que es
el caso, informacion importante para entender, por ejemplo, por que ha
sacado el paraguas del armario 0 viste un impermeable. Por consiguiente,
Wittgenstein estarfa equivocado en pensar que el enunciado de Moore es
absurdo, pues se trata en realidad de una aftrmacion «Iogicamente posible»,
independientemente de 10 que sea el casu (1942: 296). En cierta forma ya
Strawson habfa razonado· de modo semejante, al sefialar que la funcion
expresiva de los actos verbales es comunmente una subdeterminacion de la
informacion que producen los actos intencionales (Strawson 1968: 56). El
principal problema can esta alternativa es que resulta muy diffcil disolver la
Paradoja de Moore acudiendo ala distincion entre informaci6n acerca de un
estado mental e informacion acerca de un estado de casas, sin depender aquf
de un tour de force vergonzante que reduzca por entero las condiciones de
asertabilidad a las condiciones de verdad.

La tercera opcion a considerar es tambien algo polemica, aunque tiene
muchos partidarios que han llegado a!a misma conclusion par distintas vfas.
Rosenthal (1986), por ejemplo, aboga par la existencia de una relacion
causal entre actos lingiifsticos y pensamientos, mientras que Fodor y Burge
van mucho mas alia hasta postular un Lenguaje deLpensamiento en correla-
cion funcional con ellenguaje natural (Fodor 1986: 3-46). Davidson, por
su parte, cree que las propiedades mentales entrafian algun tipo de eftcacia
causal, aunque situa la relevancia causal en el nivel de los cambios en el
sistema de !as propiedades ffsicas (1970). Pero toqos coinciden en que los
ejemp16~ del tipo Moore muestran que hay una diferencia importante entre
las condiciones de asertabilid~d y las condiciones de verdad. Segun Rosen-
thal, el mismo contenido mental puede tener diferente expresion, y tal
diferencia dependerfa de los diversos actos lingiifsticos em pie ados para
expresarlo (Rosenthal 1986: 155-156). En el caso concreto de expresiones
tipo Moore, ''PI> tendrfa la misma fuerza y contenido proposicional, mien-
tras que «Yo creo que pI> tendrfa el mismo contenido, pero diferente fuerza,
pues, en lugar de expresar simplemente una creencia, haria un repone de
esta. Si ello es asf, ambas expresiones tendrfan las mismas condiciones
asertivas, mas diferentes condiciones veritativas. Rosenthal concluye, en

deftnitiva, que la Paradoja de Moore se produce debido a un conocircuito
en las condiciones de asenabilidad, pues expreso el contenido, «pI>en «Yo
creo que p» para de seguidas negarlo en «no r,3.Esta opcion tampoco esra
exenta de problemas. Rosenthal sostiene que el causalismo lingiifstico no
implica ningun mentalismo 0 lenguaje del pensamiento, aunque es compa-
tible con el.

Para garantizar que las propiedades semanticas entrafien alguna rela-
ci6n causal no lingiifstica, suplementa su causalismo can cierta tesis de la no
prioridad del pensamiento frente al habla. Pero no hay manera de cap tar una
relacion causal entre conceptos en la mente y propiedades semanticas sin
postular alguna prioridad. Las propiedades semanticas no son de relaci6n
psicologica sino de relaci6n lingiifstica, puesto que la relacion que un
contenido lingiifstico determinado debe portar no es una relacion que
mantiene con sujetos, mentes 0 conceptos en las cabezas, sino una relaci6n
entre el sfmbolo que 10 designa y partes, conjuntos a causas de sfmbolos.
Dado que la evidencia necesaria para establecer la existencia de estados
mentales como las creencias depende de la inferencia a partir del lenguaje
y, puesto que todas las inferencias logicas a partir dellenguaje presuponen
unicamente una caracterizacion completa de las propiedades semanticas de
sus partes (las oraciones), puede aftrmarse can propiedad que la existencia
de creencias como correlatos psicologicos de oraciones no puede ser estable-
cida can algun grado de certidumbre.

Puede que las expresiones del tipo Moore deban su perplejidad a la
incongruencia en sus condiciones de asertabilidad, pero postular un causa-
lismo emergente y sin direccion nada nos dice de como la creencia en tanto
actitud intencional interviene en tales condiciones, pues la evidencia obte-
nida de las relaciones lingiifsticas es solo y siempre evidencia Lingiiistica, en
cuyo caso la cuestion de como hacer usa del contenido de una oracion de
creencia como relacion entre una representaci6n mental y un hecho extra-
lingiifstico queda en el misterio mas absoluto. Como bien ha dicho Den-
nett:

Quienquiera que importe las categodas necesarias para una (eoria semantica
formal y las obligue a servir en una teoda psicologica, esta destinado a crear
un monstruo (Lo Monaco 1997: 83-88; Hoogar' 1994: 307-327).

~Es que nada puede decirse en favor de cada una de estas posiciones?
No me abruma el optimismo, aunque pienso que puede reivindidrselas,



cada una a su manera, como intentos igualmente plausibles de explicar la
actitud tntencional. Con esto quiero decir que no hay evidencia objetiva
suficiente para regir la manera en que uno deba abordar te6ricamente el
fenomeno de la creencia. Si lograramos idear un metodo de determinar el
estado del cerebro para verificar que cuando alguien afirma «Yo cree que p»
su cerebro esta en cierto estado ffsico manifiestamente distinto de aquel en
que mrma simplernente «p», entonces seria posible -literalmente- certi-
ficar todas nuestras atribuciones de creencia simple y directamente a partir
de tal psicologia fisiologica. Pero esto no parece posible, me temo, ni
siquiera en principio" por 10 que la discusi6n en torno a la naturaleza de la
creencia sigue siendo una cuesti6n abierta.

Sin embargo, en merito a la Paradoja de Moore, elijo no seguir
ninguna de las tres opciones. Mi renuencia obedece a que pienso que la
cuesti6n carece del dramatismo que los filosofos usualmente confieren a
ciertas oraciones aparentemente contradictorias cuando les atribuyen el
efecto paralizante que inmortalizara el celebre asno de Buridan. (Es la de
Moore realmente una paradoja? Bueno, todo depende del punto de vista. Si
aceptamos, de nuevo, el expediente de la psicologia fisiologica, ciertamente
el punto no es susceptible de opinion, pues podriamos en principio averi-
guar como actuan nuestras creencias con un simple vistazo al estado del
cerebro. Empero, si no somos conductistas optimistas, entonces la respuesta
es que hay aqui un caso real de interpretacion, uno que nos permite decir
que cuando la contradicci6n de Moore se cum pie no es nada mas que un
suceso lingiiisticamente normal, contextualmente asimilable por el uso
lingiiistico ordinario, y no hay por que c1amar paradojas. Tengase en cuenca
que el caracter aporetico arribuido a la oracion de marras depende de la idea
de que las creencias de alguien, cuando las formula en primera persona, han
de ser siempre verdaderas.

Esta idea ha gozado de cierta popularidad, incluso en fil6sofos tan
renombrados como Quine y Putnam. Luego, si se Ie agregan eI requerimien-
to de la consistencia 16gica y los procedimientos de deducci6n acostumbra-
dos, ivoi/aJ, salta la paradoja y, como toda inconsistencia cuando se la
descubre, de be ser eliminada de una forma u orra. Sin embargo, la acepta-
cion de esta idea no parece ni suficiente ni necesaria, y queda una duda
abierta en torno al grado de generalidad que podemos asignarle. La raz6n es
simple. No debe suponerse que el hablante en primera persona tiene siempre

Como ha afirmado decididameme Davidson: »conceptos como 105 de significado y creencia son
fundamentalmeme no reducibles a concepros fisicos, neurol6gicos, 0 incluso conductistas» (»La
creencia y eI fundamenro del significado» en D, La vadad y d, Laintap"tacion, cit., p. 163).
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creencias verdaderas, pues ello tornaria superflua toda actividad de interpre-
tacion, si es que en verdad esta ultima es la {Jnica que puede permitirnos
averiguar 10 que alguien cree que significan sus palabras en las circunstancias
bajo las ~uales emite una oracion. Esto puede verse c1aramente cuando
relativizamos la cuesti6n a la interpretacion yel significado. Para decido can
Davidson:

Una persona no puede tener una creencia a menos que comprenda la
posibilidad de estar equivocada, y esto requiere captar el contraste entre
verdad y error: creencia verdadera y creencia falsa. Pew, he argumentado,
este contraste s610puede emerger en el conrexto de fa inrerpretaci6n que por
sf mismo nos empuja hacia la idea de una verdad objetiva, publica (David-
son 1990: 178).

Por supuesto que eI proceso de expresar de un modo mas preciso eI caracter
valorativo de las creencias tendria que evidenciar eI agudo contraste entre el
mundo nocional exclusivo del creyente y eI contenido de su creencia sobre
10que realmente es el caso, pero de momento no exploraremos esta cuestion.

Las dificultades con que nos topamos en eI caso de la creencia surgen
cuando intentamos aplicar alas representaciones internas del creyente en
primera persona condiciones de asertabilidad marcadamence diferentes de
aquellas que rigen para las afirmaciones publicas ace rea de las casas del
mundo. (Que sucede, sin embargo, cuando la arribuci6n de creencia se hace
en segunda 0 tercera persona? (No introduce la creencia en segunda a tercera
persona una relacion siempre asimetrica entre 1a creencia y su contenido que
necesita apelar a una nocion especificamente metodologica: la de adscrip-
cion de creencia? Bien pudieramos referirnos a esto como al problema
metod%gico de fa adscripcion de creencia: los casos de arribucion de creencia
en afirmaciones en segunda a tercera persona crean mas problemas de
interpretacion especial mente intrincados, pues esran necesitados de una
metateoria de la interpretacion, una que este en condiciones de proporcio-
nar criterios de asertabilidad y de verdad para las afirmaciones que entranan
«significado relevante», y que adem as suponga una perfecta adecuacion a
una teoria de la interpretacion que haga 10 propio respecto del «significado
literal». En el caso del analista del discurso, puesto que su objeto de anaJisis
son siempre las creencias ajenas, resulta sobremanera dificil mostrar criterios
objetivos de asertabilidad de sus atribuciones de creencia, a menos que se
acuda a un principio de caridad como eI de Davidson, 10 cual desdibuja la
idea de significado relevante.

Esta lecrura arroja sus consecuencias en materia de analisis del discur-
so. Desde nuestro punta de vista, 10 que interesa del anaJisis del significado
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y la creencia que apenas hemos esbozado es que en eI se encuentra soIapada
Ia hipoteca infinita contralda por el analista del discurso. En efecto, en Ia
medida en que el analista asume como no problematicas en su marco te6rico
nociones como el significado y Ia creencia, cuyo carclcter polemico hemos
intentado mostrar, en esa misma medida parece dificil aceptar que posee y
puede exhibir un criterio confiable para Ia validaci6n de sus propios anaIisis.
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Las limitaciones del contexto
en el analisis del discurso

EI termino 'analisis del discurso' es muy ambiguo; sin embargo,
generalmente aceptamos como tal eI anaIisis lingiilstico del discurso, habl~-
do 0 escrito, que se da de una manera coherente y de una forma natural. ASl,
podrlamos decir que el anaIisis del discurso es, siguiendo la definici6n de
Stubbs (1983,1987), el

inrenro de estudiar la organizacion dellenguaje por encima de la oracion 0

la frase y, en consecuencia, de estudiar unidades lingiHsticas mayores, como
fa conversacion 0 el texto escrito (Stubbs, 1983: 17).

As£, al analista del discurso deben interesarle todas las cosas que
puedan relacionarse con los fen6menos que mdean la mat:r.i~ a anaIiza~ y
que ofrezcan la posibilidad de servirle como dato para su anahsls. CualqUler
inferencia que se derive de estos datos debe poder ser importante para su
labor, pem para ello es necesario que el posea aIgun conocimiento riguroso,
alguna prueba emplrica sobre las conexiones que puedan tener estos y 10 que
pueda inferirse de elIos. Esto es 10 que Ie permite que pueda

situar sus datos en un conrexto adecuado, convertirlos en indicativos de
fenomenos que esten mas alia de ellos, y proporcionarle as! u.npuenre.16gico
para la formulaci6n de inferencias. En esta b~squeda, el anahsta del dlscurso
se convierte en un consumidor de saber (Knppenddor 1990: 234).

La idea de que ellenguaje, la acci6n y el conocimiento son insepara-
bles, asl como que ellenguaje y la situaci6n no pueden verse como indepen-
dientes uno de la otra es en gran parte la responsable del interes, asl como



de cierta fascinaci6n, que ha despertado en los ultimos tiempos el analisis del
discurso, especialmente el analisis del discurso poHtico. As!, vemos al ana-
lista 'diseccionando' las emisiones del hablante, en objetivos, creencias,
intenciones, etc, a fin de dar un significado al texto que analiza, aun cuando
su tarea no sea un trabajo facil; pues, aunado a este creciente interes, se ha
patentizado, en forma muy evidente, que una gran parte del lenguaje
ordinario no es posible to marl a en forma literal y que exceptuando las
situaciones rituales donde ya estan predeterminadas las palabras a pronun-
ciar y las acciones a seguir, los usos dellenguaje son muy diversos; es decir,
que podemos usar la misma frase en diversas formas, por ejemplo, una
misma oracion puede servirnos como una amenaza 0 como una suplica,
dependiendo de la forma en que la usemos y en eI contexto en que la
insertemos. De aqui, que el analista del discurso se yea precisado a adoptar,
como su principal instrumental de trabajo, ala teoda de los actos de habla5,

puesto que ella constituye el paso inicial hacia una pragmatica formal, la cual
tambien toma en cuenta las formas noocognitivas de uso de oraciones; va a
servirle de herramienta principal, puesto que ella se ocupa no solo de
aquellos enunciados que pueden ser verdaderos 0 falsos, sino principalmente
de aquellos que cuando los emitimos realizamos una acci6n, es decir, que se
refieren a los diversos usos que hacemos dellenguaje, como son el prometer,
amenazar, insultar, suplicar y otros, los cuales podian ser todos conocidos
y enumerados segun Austin, «incluso si hubiese un os diez mil usos del
lenguaje, seguro que podrfamos enumerarlos con tiempo» (Austin 1975:
218). Esto como 10 veremos mas adelante no creemos que pueda ser posible.

Ahora, tal como 10 observamos anteriormente, la tarea del analista del
discurso puede complicarse puesto que cuando hacemos un uso cotidiano
dellenguaje nos percatamos que utilizamos frases que logicamente estarian
construidas de una manera incorrecta, aun cuando desde el punto de vista
del hablante y de su interlocutor, estas formas de comunicacion no repre-
sentan ninguna a1teridad ni ambigiiedad y que las mismas pueden tomarse
como expresiones normales cuando se les utilizan en la conversaci6n, el
mito, en cuentos y en otros usos, ya que involucran un amplio espectro de
creencias. Esto se debe a que el desarrollo intelectual del individuo debe
involucrar las propiedades formales de los productos del pensamiento, su
naturaleza instrumental, la imporrancia de la cultura en eI disefio de estos
productos y eI lugar del hombre en su contexto social. A fin de poder
ajustarse a estos requerimientos, el analista del discurso debe limitar su

I Aun cuando dicha teorla no ha podido desprendetse de los ultimos presupuesros onto16gicos de
la semantica veritativa, a pesar de ser 6te el prop6sito de Austin: el atacar la falacia descriptiva.
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campo de accion a un contexte restringido, pues de 10 contrario sus anal isis
estaran alejados de la realidad, seran aproximaciones superficiales y no
constituiran un aporte sustancial a 10 ya sustentado en el objeto del analisis.
Nuestra hip6tesis de partida en el presente trabajo es que eI analisis del
discurso, sea politico, etico, literario, y/u otros, debe estar limitado a un
contexto espedfico, a una realidad inmediata, para que pueda tener ciertos
visos de objetividad.

Como dijimos anteriormente, la teoria de los actos de habla va a serle
de gran utilidad aI analista del discurso, puesto que ella Ie va a permitir poder
analizar la cultura en la cual se inserta el analisis a efectuar, puesto que cada
cultura posee un sistema de tecnicas 0 reglas, mediante el cual da una forma
y potencializa las capacidades de los integrantes de su comunidad lingiiisti-
ca, suministrandoles un sistema de valores, los cuales seran sus instrumentos
y sus modos de conocimiento; asi mismo, en el mundo social en que nos
desenvolvemos, en muchas oportunidades,

las 'realidades' de la sociedad y de nuestra vida social son productos del uso
lingiHstico representados en actos del habla como prometer, renunciar,
defraudar, legitimar, etc. [...J Si es eierro que, por ejemplo, ideas como
'nuevo federalismo' 0 'socialismo de mercado' son formas de hablar y de
interpretar las prioridades y obligaciones sociales de las necesidades humanas,
la realidad social de tales conceptos lIegara a existir gracias a los actos de
hablar e interpretar (Bruner 1989: 198);

de esta manera, cuando hablamos de realidades 'sociales' como democracia,
solidaridad, igualdad, libertad, etc., la realidad no se encuentra representada
en un objeto 0 en la cabeza de cada quien, sino en el acto de afirmar y de
lograr un consenso sobre el significado en que estamos usando dichos
conceptos. De esta manera, las realidades sociales «no son ladrillos con I()s
que tropezamos al andar 0 que nos hacen dano si las golpeamos con el pie,
sino significados que obtenemos aI compartir nuestras cogniciones sociales»
(Bruner 1989: 199); aun cuando esto podrfa tener como consecuencia, que
se corra el riesgo, tal como 10 advierte Bruner (1989:121), de caer en un
«relativismo cultural barato» el cual considere significativas todo tipo de
diferencias culturales y que pase por alto los numerosos y profundos univer-
sales de la naturaleza humana en todas las culturas.

Ahora, ~cuales sedan estos numerosos y profundos universales de la
naturaleza humana a que a1ude Bruner? Si asumimos que la mayor parte de
los actos de habla son espedficos de la cultura esto harfa que pareciera que
podamos definir -relativamente mas ficil- cuiles son los usos determina-
dos por las reglas de cada sociedad espedfica y proponer las condiciones
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n.ecesarias y particulares que constttuyen los tipos de habla; como par
e}emplo, cuando podemos establecer en una sociedad como la nuestra,
principios firmemente establecidos para decidir legal mente si algo es a no,
un~ violaci~n. de un con trato y as!, de esta manera, podamos decir que es
poslble delimltar los usos del lenguaje. Sin embargo, tenemos que tener
presente que aun cuando aceptemos que las oraciones se enuncian en
determinados contextos y que parte del significado proviene del contexto en
que aparece y, par consiguiente, su significado estarfa determinado por su
usa, as! como que gran parte de los actos de habla son espedficos de la
~ultura, ya que dependen de las convenciones legales, religiosas 0 eticas
mstauradas por las instituciones de sociedades 0 comunidades, debemos
tener cuidado -tal como 10 recomienda Lyons (1983: 188)- y no dejarnos
engafiar al pensar que todos los aetas de habla pueden ser regulados 0
conformados en esta forma en las comunidades en que se emplean, ya que
aun aetas como 'prometer' y 'mrmar' que parecieran que pueden ser
facilmente definibles por las condiciones que los regulan, Began a plantear
probl~mas cuando se Ie utilizan y que, incluso, el acto de 'prometer',
paradlgma de la teoda de los actos de habla, en el sentido en que entendemos
la palabra, es algo que no se puede hacer en todas las lenguas y en todas las
cu~turas. A~f, tenem~s que reconocer -ateniendonos a 10 propuesto por
Wmgenstem (1958) , que los usos son infinitos- que hay actos de habla
o usos dellenguaje que son espedficos de la cultura, aun cuando pudieramos
aceptar de una manera mas a menos amplia, que algunos usos dellenguaje
poddan ser catalogados como un iversales , entre los cuales estarfan las
aseveraciones, plantear preguntas y dar 6rdenes, puesto que podrfamos decir
que no hay posibilidad -0 por 10 menos serfa muy remota- de concebir
I~ existencia de alguna sociedad humana en la cual no se den usos lingiifs-
tlCOS 0 aCf0S ilocucionarios de los ya mencionados, as! como tam bien
~odrfamos decir que muchos actos ilocucionarios espedficos de la cultura,
Sl no todos, se pueden considerar como pertenecientes a una subclase mas
especializada de uno de estos ,tres tipos. Por ejemplo, declarar bajo juramen-
to que algo determinado es as! es un acta que corresponde a una cultura, aun
cuando es tambien una forma de hacer una firme aseveraci6n; y se argumen-
ta -desde presupuestos filos6ficos- que es universal y elemental que
podamos hacer aseveraciones (Lyons 1983:189).

6 Wingenstein, en 10que se ha clenominaclo su segundo perlodo, propone una teorla del significado
como uso, donde sustenta que 10s usos dellengua;e constiruyen 10s llamados 'juegos de lenguaje',
los cuales pueden set ll1finltos (esta teorla wingensteniana del significado como uso Ii desarrolla
en las Phtlosophtcal Investigations y eml en abierra conrraposici6n a su propuesta .inicial, sustenrada
en eI Tractatus).

Sin embargo, es importante sefialar que, inclusive al aceptar que s! son
universales los actos supuestamente basicos de hacer aseveraciones, plantear
preguntas y dar 6rdenes, tambien debemos admitir que estos esran regulados
en todas las sociedades por instituciones, practicas y creencias mas 0 menos
espedficas de la cultura de que se trate. La cortesfa, par ejemplo, como se

sefiala:

es una dimension reconocible de la variacion cultural a este respecto, pues en
todas las sociedades es descortes hablar cuando a uno no Ie corresponde
hacerlo; es decir, hablar cuando el rango social que uno detenta no Ie otorga
autoridad 0 prioridad 0, alternativamente, cuando las reglas que gobiernan
la toma de palabra en tal sociedad no Ie concedan a uno autoridad 0 permiso
para hablar en ese mr'uento. Tambien es descartes, en algunas sociedades,
ser demasiado asertivo en el propio ejercicio de la autoridad locutiva e
ilocutiva (Lyons 1983: 190).

Por ejemplo, dar una afirmaci6n directa sin competencia 0 dar una orden
brusca e incompetente. Por ello, la corteSla, vendda a ser una variacion
cultural de determinadas comunidades lingiifsticas, la cual es la que deter-
mina el uso de los actos de habla que podrfan suponerse como basicos.

Asimismo, cuando se Ie

atribuye una determinada validez intercultural y, desde una interpretaci6n
suficientemente general de 'corteSla', pueda ser universal, esta no se manifies-
ta del mismo modo en todas las sociedades (Lyons 1983: 190).

De manera que debemos ser cuidadosos en la aceptaci6n de 'generalizacio-
nes' que hayan sido basadas en experiencias particulares de una comunidad
y esperar por esta raz6n, que las mismas pudieran ser consideradas como
validas para todos los tipos de sociedades.

Poddamos decir que la cultura es una representaci6n absrracta de la
realidad, la cual es com partida por una comunidad lingiifstica can intereses
comunes, aun cuando como 10asegura Kroeber y orros antrop610gos. <madie
'conoce' la totalidad de lacultura» (Bruner 1989:150). Ahora, no es que la
culrura deba verse -como 10 propone el antrop610go Sperber- como un
conjunto interiorizado de reglas, a partir del cual cad a miembro de Ia cultura
infiere 10 que debe de hacer en situaciones concretas, sino mas bien, que el
conocimiento implfcito de un individuo se hace explfcito al negociar tran-
sacciones que ocurren en contextas espedficos. £1 conocimiento explfcito se
crea y se desarrolla unicamente a medida que negociamos 0, por seguir la
metafora de Clifford Geertz7, una cultura es algo parecido a un texto



ambiguo que necesita constantemente de una explicacion basada en la
negociacion conjunta de un significado con los demas. Yen ese sentido, los
significados pueden cambiar cuando se produce un cambio en el contexto
o cuando los integrantes de una comunidad lingii!stica as! 10 determinan.

De esta manera, so pena de pecar de relativistas, no podemos dejar de
lado la cuestion de que en una interaccion determinada intervienen elemen-
tos que hacen que algunos enunciados que se emiten en ella, puedan ser
adecuados 0 no a un contexto social. Esto es 10 que hace que no podamos
ver al significado y a la verdad como independientes del uso, aun cuando
solo podamos predicar la verdad y la falsedad de las proposiciones. As!, no
podemos tomar al significado como la suma de proposiciones verdaderas
quepuedan derivarse de un hecho que se esta produciendo, ni la con centra-
cion semantica de proposiciones en la mente de cada individuo, tal como 10
sugiere Davidson, sino que el significado esta relacionado con el uso y el
consenso sobre ese uso entre los miembros de una comunidad lingii!stica,
tal como 10 sugiere el segundo Wittgenstein.

As!, cuando hacemos uso del lenguaje, empiezan a manifestarse las
limitaciones que nos imponen las convenciones del discurso. Estas limita-
ciones se hacen mucho mas evidentes cuando hacemos analisis del discurso
politico, puesto que aun cuando sepamos la receta:

algun conocimiento del medio 0 auditorio aunado a cierta informacion
i~iosincd.sic~ ,d~l mismo: una buena dosis de teorfa politica y una que otfa
p1Zcade semlOtica 0 semlOlogia, segun se guste de anglofonos 0 se practique
la francofilia, respectivamente (Lo Monaco 1997);

sin embargo, esto no es suficiente. Tal como 10 senala Dell Hymes (Bruner
1989: 199), una persona puede conocer todas las reglas de la gramatica as!
como todas las palabras que componen el lexico de una lengua y, no
obstante, seguir siendo un ignorante desde una perspectiva lingii!stica,
puesto que «es posible saber como construir oraciones bien formadas y como
usar adecuadamente el lexico en forma referencial y ser todav!a un idiot
savant lingtiistico» (Bruner 1989: 200), en la medida en que ellenguaje no
es simplemente una serie de oraciones ni un catalogo de significados, sino
que es una manera 0 un instrumento a traves del cual nos relacionamos con
arros individuos en un mundo social; en una cultura, con una intencion 0

con un proposito. Es precisamente por esta razon que los significados
pueden variar dependiendo del contexto. As!, la tan rrillada expresion
austiniana de (Seria tan amable de pasarme fa sal? es una emision que
funciona como una peticion que esra. dirigida ala mediaci6n volunraria del
oyente y no debe tomarse como si fuera solo una sencilla pregunta que

pretende conocer cuanto es el grado de la amabilidad del interlocutor; todo
esto puede tomarse como 10 que los individuos han caracterizado como
cultura.

De esta manera, la cultura puede tomarse como un foro, donde es
posible negociar y renegociar el significado; asimismo, la accion podria
explicarse como un sistema de reglas 0 especificaciones de la accion. Aquf
cabrfa la aseveracion de Bruner:

Es mas, no existe cultura alguna que no mantenga instituciones especializa-
das 0 momentos especificos en los que se intensifique esta caracrerfstica que
la hace similar a la de un foro. La narracion de cuentos, el reatro, las formas
de ciencia y protociencia, incluso la jurisprudencia, son todos ellas tecnicas
para potenciar esta funcion -formas de explorar mundos posibles fuera del
contexto de la necesidad inmediata (1989:201);

aun cuando podria considerarse la posibilidad de que hayan existido algunas
sociedades, clasicamente tradicionales, en las que podrian derivarse las
acciones de los integrantes de esa comunidad gracias a un sistema 0 conjunto
de reglas en cierta forma mas 0 menos establecidas. Tomemos el ejemplo
que toma Bruner de Granet8 sobre la familia tradicional china, en la que
papeles y obligaciones estaban tan clara y firmemente especificadas como en
la tradicional coreografia del Bolshoi;asimismo, el relato de John Fairbank
(1979) sobre «Ia extraordinaria facilidad con que la legitimidad y la leal tad
pasaban, en el drculo politico de los senores de la guerra chinos, al vencedor
local tras la victoria en cualquier horrible batalla»; estas sedan muestras muy
aisladas que no podrian tomarse como practicas' universales. Basandose en
gran parte en estos antecedentes, Bruner concluye que la

explicacion de las culturas segun alglln tipo de 'equilibrio', es util principal-
mente para guiar la realizacion de [as ernografias de antiguo cuno 0 como
instrumento politico de aquellos que, desde el poder, desean subyugar
psicologicamente a los que deben ser gobernados (1989:200).

Esto se patentiza, mas que todo en el discurso politico, ya que en este,
generalmente, es mas importante 10 que no se dice que 10 que se dice;
asimismo, en el discurso politico, por 10 general, la accion se manifiesta
teleologicamente -en terminos habermasianos- como una accion estra-
tegica, es decir, orientada a influir 0 motivar en otros para la obtencion de
ciertos efectos 0 fines; esta es un tipo de accion que niega en sf misma la
naturaleza de la comunicacion, por cuanto esta orientada al «influjo mani-



pulador y no al entendimiento racional previo, para obtener a toda costa los
fines pretendidos» (Habermas 1987: 257); es decir, donde importa mas eI
fin que los medios (N ufiez 1998). En terminos austinianos, 10s actos de
habla politicos tienen una fuerza ilocucionaria basada en la persuasion, son
actos perlocutivos, cargados de intencionalidad. De aqui que podamos
asegurar que «la quintaesencia del discurso politico es, entonces, la persua-
sion, y no Ia fuerza ni Ia violencia» (Kohn 1995: 68), aun cuando eI papel
de la persuasion no deba ser -tal como 10 dice H. Arendt-, la manipu-
lacion de los demas a traves de

la creaci6n de idolas (Bacon), sino que implica el debate libre y abierro entre
iguales, mediante el cual tratamos de formar, someter a prueba, aclarar y
volver a probar las opiniones, hasta lIegar al mutuo acuerdo, que hace
plausible que comparramos, solidariamente, nuestro destino9.

Ahora, volviendo a nuestro tema de discusion, cabda preguntarnos:
'Cuando se hace anilisis del discurso, sea este politico 0 literario, comoc .
puedo yo saber si estoy haciendo la interpretacion correcta de un texto?
<Puedo yo decir como analista del discurso que 'conozco' la cultura en la
cual se inserta eI texta a analizar? <Como 'desmantelar' esa estructura
subyacente?

Indiscutiblemente que contestar a estas preguntas no es facil, como
tam poco 10 es la tarea del analista. Sin embargo, como una manera de
subsanar Ios inconvenientes que conlleva eI tomar a la teoda de los aetas de
habia como una de las herramientas fundamentales a la hora de hacer
analisis del discurso y como una posible solucion para, al menos, corregir en
parte los indices de error en que puedan caer Ios analistas y, de esta manera,
intentar subsanar uno de los problemas intdnsecos al analisis del discurso,
podrfamos tomar la propuesta que hace Stubbs de 10 que eI llama la

. triangulacion. Esta se refiere a la necesidad de contrastar la descripcion de
un hecho con otras posibles descripciones 0 pruebas independientes, las
cuales han sido recogidas mediante diversas metodologias, es decir, a la
reunion y comparacion de diversas perspectivas sobre una determinada
siruacion, constiruida por un conjunto de conductas y creencias. De esta
manera, aun cuando los diversos modos de metodos de investigacion en las
ciencias sociales involucran una interpretacion del investigador 0 analista
del discurso, la triangulacion permite que los datos cuantitativos se puedan
contrastar con los datos cualitativos 0 viceversa; esta contratacion hace que
sea mas confiable el grado de validez del analisis que se realice, aun cuando

-tal como 10 considera Cicourel (1973: 124)-, «por mucho que triangu-
lemos, el resultado siempre sera indefinido» (Stubbs 1983: 226), ya que no
podemos dejar de lado la cuestion de que «todos 10s metodos de recogida de
datos tien~n Fuentes de errores»; de aqul la importancia de combinar
distintos metodos con diversos matices a fin de intentar la interpretaci6n
que pueda acercarnos mas a la objetividad.

La primera recomendaci6n que hace Stubbs (1983) cuando tratamos
con eI concepto de triangulaci6n, es que detras de el subyace la idea de que
la descripci6n que pueda hacer el analista del discurso siempre debe poder
compararse con la de 10s participantes. En la sociologla ya se estan tomando
en cuenta estos datos, mientras que en los lingiiistas hay una tendencia a
«descartar las descripciones de los hablantes de su propia conducta y actitud
ante ellenguaje, porque consideran que estan hechas al azar, que no son
fiables y que son ingenuas)~ (Stubbs 1983: 227). Es por esto que Stubbs
(1983) considera que 10s lingiiistas deberlan ser mas cuidadosos sobre 10que
tienen que decir sobre su propio lenguaje.

Esta observaci6n de Stubbs se basa especialmente en que la sociolin-
giilstica, des de su desarrollo, ha intentado mostrar las mutuas y diversas
relaciones que se dan entre 10 social y 10 lingiilstico, a fin de patentar que
no hay un hecho cultural que pueda existir dentro del ambito lingii!stico.
La sociolingiilstica puede verse como una teor!a cr!tica de la sociedad en la
cuallas condiciones del hablante, 10s significados que dicho hablanre utiliza,
10s modelos que esta empleando, el prop6sito 0 intenci6n que persigue
cuando se dirige a su in~erlocutor, Ia forma como 10 dice, la manera en que
esta intenci6n es captada por el oyente 0 el auditorio, los efectos 0 conse-
cuencias de su emision son, todos ellos, Ios elementos que van a conformar
los actos de habla. Pero, 10s analistas del discurso no deb en conformarse con
estos e1emenros; como hemos visto, la teorla de 10s actos de habla no
responde completamenre a estas inrerrogantes, ya que no es posible conocer
los infinitos usos dellenguaje, tal como 10 dirla Wittgenstein, puesto que 10s
contextos y los usos son ilimitados (Wittgenstein 1988: 68). Este ~s justa-
mente eI 'estigma' de la teorla de Ios actos de habla: no es posible otorgarIe
un caracter universalista, puesto que esta vinculada a contextos espedficos
y a convenciones. Lo mas importante es tener presente, que las palabras y
formas lingiilsticas tienen funciones distintas en 10s diferentes juegos de
lenguaje; que hay una amplia diversidad de usos lingiilsticos en 10s diferen-
tes conrextos que no podemos pasar por alto. Tal como 10 aconseja Witt-
genstein, es mas interesanre subrayar las diferencias que acentuar semejan-
zas; es mas relevante poner de manifiesto diferencias, matices, distinciones,
a fin de indicarnos eI valor del caso particular frente al generalizador, aunque



se ewE consciente de que las generalizaciones son necesarias para una
sistematizacion ciendfica de la multiplicidad de fenomenos (Wittgenstein
1958:67-69).

Una de las conclusiones de Stubbs es que ningun nivel del analisis por
separado puede decir todo 10 que hay que decir sobre la conversacion, a
menos que se trate de casos rutinarios como una transaccion habitual entre
dos desconocidos en una tienda: sobre este respecto, varios investigadores
han puesto en el tapete que la relacion que se da entre las formas superficiales
de la conversacion y los significados, funciones y estructuras subyacentes es
algo muy difuso, y que puede tendernos muchas trampas (Stubbs 1983:
174).

Es por esto que el analista del discurso debe tener presente que uno de
los problemas de la teoria de los actos de habla es que, en muchos casos, la
emision performativa arrastra 0 implica pragmaticamente la verdad 0 false-
dad de una proposici6n. As!, la recomendaci6n es que cuando se hace
analisis del discurso, en muchas oportunidades, para saber si una emisi6n es
mentira 0 literalmente engafiosa, aunque literalmente sea verdadera, hay
que recurrir alas mdximas de cantidad, formuladas por Grice (1982), las
cuales se refieren a que debemos dar la aportacion de informacion como se
requiera; es decir, no dar mas informacion de la que sea necesaria. Asimis-
mo, estar consciente de la imporcancia que pueda tener la diferencia entre
10 que se dijo y 10 que se implica, aunque no de una forma logica sino de
una forma pragmatica, asi como de las convenciones generales que reg ulan
la conducta normal de una interaccion entre un hablante y su interlocutor
o su auditorio. De esta manera, tendremos, por ejemplo, la disposici6n a
esperar a que el hablante diga 10 que queremos saber y que no nos engafien
de una manera deliberada.

Asi, resumiendo, podriamos decir que, cuando se hace un estudio del
lenguaje, hay que tomar en cuenta los siguientes factores. 1) Verificar que
la emisi6n se haga en una forma correcta; es decir, comprobar si ellas se
ajustan alas reglas gramaticales que ya han sido fijadas en ese lenguaje. 2)
Cuando la emisi6n se refiere a algo del mundo 'real' 0 de algun mundo
posible, y tiene un sentido, ambos aspectos conforman el significado de una
emisionlO• Sin embargo, el significado tiene, tal como 10 sefiala Grice, dos

10 Sobre esre aspecco, hay mas 0 men os un consenso en considerar que a panir de 105 aspecros
semamicos del lenguaje se desprenden las reglas simacricas; sin embargo, hay rendencias que
consideran que 105individuos comprenden ames que codo 105argumemos que rienen que ver con
la acci6n, y como consecuencia de ello, se desprende una: gramarica de caso5 donde no 5610 5e
represema la acci6n sino rambien al ageme, objeco, in5rrumemo, 5imaci6n, erc., miemras que la
escuela de Praga con5idera que "la gramatica en realidad se deriva mas del discurso que del
conocimiento particular de la acci6n y sus argumentos» (Cfr., Bruner 1989: 188)

®

tipos de significado: significado eterno y significado coyuntural; en este
ultimo, el significado es dependiente del contexto, en el cual intervienen
intenciones que pueden ser percibidas 0 atribuidas y, por otra parte, el
contexto esta basado en «una lectura convencionalizada de la situaci6n»
(Bruner, 1989); es decir, que depende de convenciones. De esto podemos
conduir que esra conformado por intenciones y convenciones. 3) EI tercer
factor esca relacionado con las reglas de la pragmatica 0 las maximas de la
proposici6n (como las llama Grice) y tiene que ver con la manera en que se
satisfacen ciertas condiciones en el instante en que se produce una emisi6n.
Es decir, se relaciona con el momento, las condiciones, la intencion y con
la forma en que debemos hablar.

Si el analista del discurso se atiene de una manera -mas 0 menos
estricta- a estos principios griceanos y asume la propuesta de Stubbs de la
triangulacion, es decir, contrastar varias interpretaciones sobre el mismo
objeto de estudio, donde intervengan diversas disciplinas, tales como lin-
giiistas, politologos, sociologos, psic610gos, fil6sofos y/o otros, aun cuando
su analisis no sea La interpretacion, si puede, seguramente, ser una buena
interpretaci6n, con una cierta dosis de objetividad, aunque no por ello
carente de subjetividad, puesto que el analista del discurso no puede sus-
traerse de sus propias creencias, de su propia cultura 0 concepci6n ideol6-
gica; sin embargo, probablemente habra encontrado en su analisis mucho
mas de 10 que inicialmente buscaba y tambien posiblemente habra encon-
trado cosas que no esperaba encontrar.

®
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La enajenaci6n lingOfstica: base
del consenso globalizante

La globalizacion es el signa vital de nuestro tiempo. Coyunda todos
los procesos societales bajo la hegemon fa del poder con la cobertura de
ofertar libertad, riqueza y bienestar. Aunque la desigualdad real contradice
este discurso, la globalizacion se refuerza como paradigma social hegemoni-
co, desplegandose como razon instrumental tecnolOgica y alienacion lin-
giHstica, disfraces axiologicos del poder.

Nos proponemos en esta comunicacion mostrar como un elemento
central en el consenso globalizante es la alienacion lingiHstica que produce
la circulacion de mensajes dirigidos, por una parte, a consensuar ciertos
codigos lingiifsticos desde los cuales la relacion mercantil se convierte en
contenido hegemonico' de las practicas sociales. Por otra parte, a penalizar
como patolOgicos los codigos lingiHsticos y las practicas sociales reactivas al
poder dominante, excluyendo al sujeto crftico de la comunidad consensua-
da como atrasado y arcaico.

Para lograr nuestro proposito, partimos de las intuiciones sobre el
lenguaje de Marx, y los desarrollos de Voloshinov, Schaff, Gramsci, Adorno,
Castilla del Pino, tomando como eje h. categorfa de alienacion lingiifstica,
en tanto circulacion lingiHstica dialecticamente condicionada por las rela-
ciones sociales de produccion. Es decir, utilizamos una metodologfa dialec-
tica crftica queconsidera las practicas sociales y la comunicacion humana
historicamente determinadas como las c1avesde inteligibilidad cognitiva,
que asume la sociedad como una totali&id contradictoria y que confrdnta
el discurso con la realidad.



El mundo humano, como resultado de la actividad humana, se realiza
en la medida en que el trabajo y ellenguaje existen como mediacion entre
necesidad,y satisfaccion de la necesidad, entre el individuo y el Otro social,
y entre el individuo y la naturaleza. Trabajo y lenguaje constituyen, pues,
la esencialidad humana. Determinada historicamente y surgida de «Ios
apremios del intercambio con los demas hombres»ll creo el signa lingiifstico
como material de la comunicaci6n, cuya forma mas acabada es la palabra,
que no es otra cosa que el envoltorio material del pensamiento:

Toda la realidad de la palabra se disuelve por completo en su funcion de ser
signa [ ] La palabra es el medio mas puro y genuino de la comunicacion
social [ ] porque penetra practicamente en cuanca interaccion e interrela-
cion se Ileve a cabo entre los hombres: en la cooperacion en el trabajo, en los
evencualesroces cotidianos, en las relaciones pollticas, etc. En la palabra se
ponen en funcionamienco los innumerables hilos ideologicos que traspasan
codas las zonas de la comunicacion social (Voloshinov 1992: 37 y 43),

Pero, ademas, como la palabra puede producirse individualmente sin
ningun recurso extracorporal, lleg6 a convertirse en el material slgnico de la
vida interior, esto es, de la conciencia. La conciencia solo pudo desarrollarse
al disponer de un recurso elastico y corporalmente expresivo. La palabra
lleg6 a ser tal recurso (Voloshinov 1992: 38).

De 10 anterior se sigue que la palabra tiene un doble caracter: por una
parte, es el hilo que conjunta el tejido social a traves de la comunicacion
social, constituyendo la principal mediacion intersubjetiva y aportando la
sustancia de la subjetividad. Por otra parte, articula la conciencia individual,
estructurando verbalmente las diversas expresiones de la practica social del
sujeto, con 10 que estructura su mundo de representaciones' internas.

La palabra es la mediaci6n dialectica entre comunicacion social y
subjetividad individual. Y aunque en Sl misma puede considerarse como un
signo neutral, la sustancia que aporta para la construccion del mundo

II «Ellenguaje es can viejo como la conciencia: ellenguaje es la conciencia praccica, la conciencia real
[ ... J ellenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad. de los apremios del incereambio con los
demas hombres [... J La conciencia, por caneo, es ya de aneemano un producco social, y 10 seguin!
siendo mieneras exiscan seres humanos •• (Marx 1979: 31),

interno, trae consigo cargas ideologicas, en cuanto ella misma es un produc-
to historico y social. De esta manera, aun la conciencia individual es un
hecho ideologico, historico y social, pues si bien ella constituye el universo
interno del sujeto, este solo existe, en la medida en que es producto del
pasado yen que reproduce su existencia socialmenteJ2• Ellenguaje no es un
simple reflejo de la realidad social ni esta un simple producto dellenguaje.
Entre ambos existe una relacion dialectica, en la que tanto la realidad social
como las practicas sociales son transformadas en determinados grados de
conciencia mediante la produccion de «representaciones y conceptos» que,
a su vez, sustentan determinadas «concepciones del mundo» las cuales se
despliegan a traves de la practica social y se articulan a traves dellenguaje.
Ellenguaje estructura dialecticamente la conciencia.

Como hecho social, ellenguaje es el resultado de la practica de sujetos
sociales, en una dinamica de procesos abiertos que, en las sociedades clasis-
tas, se constituyen en tanto despliegue de intereses contrapuestos. Estos
procesos configuran el tejido sustantivo de la vida en cuyo contexto surgen
diferenciados grados de conciencia que resultan de como el sujeto sintetiza
interiormente sus condiciones materiales de existencia. La conciencia se
constituye aSI en el proceso abierto de su reelaboracion dialectica con una
realidad social, e~ la que cad a situacion concreta es el resultante de practicas
sociales heterogeneas, unidas consensualmente por el hilo de las mediacio-
nes po/(ticas y socioculturales que configuran el imaginario desde el cual se
articulan las fantaSias sociales, se operacionaliza el sistema y se tienden a
resolver las tensiones internas.

La conciencia como mundo interior subjetivo, es siempre una activi-
dad del sujeto que «traduce» el mundo exterior, para poder entenderlo y
para insertarse dentro del mismo. Esta «traduccion» es, como sefiala Bran-
dist, siguiendo a Vossler, «la esencia de toda comunicacion humana»13. Esta
actividad de «traduccion» supone un trabajo de creaci6n de representaciones
a craves de las cuales el sujeto interioriza su relaci6n con el mundo externo.
Tal trabajo es un trabajo linguistico.

12 «La producci6n par pane de un individuo aislado, fuera de la sociedad [... J no es men as absurda
que la idea de un desarrollo de lenguaje sin individuos que vivan juntos y hablen enere sl•• (Marx
1973: 4),

I; "Ios procesos de traducci6n son necesarios para que un gtupO social eneienda a ouo en la misma
ciudad, para que los ninos eneiendan a los padres en la misma familia, para que un dla encienda
al siguienee •• (Bajdn, 1984: XXXI. Cicado par Brandisr slf, Ill).



Desdp: esta perspectiva, y siguiendo a Ponzio (1973: cap. III), asumi-
mos la relacion de homologfa enrre las categorfas de produccion lingiifstica
y produccion material como fundamentos para la constitucion del mundo
humano. La primera produce e iiltercambia mensajes, la segunda produce
e inrercambia mercandas. Una teorfa que intente dar cuenta de la realidad
social a traves de la mediacion dellenguaje, tiene que dar cuenta unitaria-
mente de los procesos de produccion de ambos. Reducir el nabajo a una
simple categorfa economica y el lenguaje a un simple objeto sfgnico, 0

escindir lenguaje y realidad, como consecuencia de la escisi6n de la relacion
entre sujeto y objeto, constituyen tesis erroneas. La exigencia met6dica de
tratar ambos aspectos unitariamente es necesaria porque expresan una
misma realidad: la condicion humana, y porque tal condici6n no es inde-
pendiente de la realidad externa que afecta a la vida del sujeto, ni tampoco
un simple reflejo mecanico de tal realidadl4•

De donde se sigue la imposibilidad de separar aspectos que por su
naturaleza constituyen una unidad dialectica, independienremente de que
cada aspecto tenga su campo espedfico, que solo puede ser tratado correc-
ta~e?~e en la medida en que se considere en sus relaciones con su polo
antltetlco. De otra manera siempre esca presente el riesgo de caer en un
fetichismo sfgnico y en una concepcion meramenre empfrica, donde el
propio lenguaje es reducido a un dato empfrico, entendido no en senti do
~ialectico, como ~lgo inseparable de la realidad social de la cual es producto,
S100 como algo fiJo y estable que, por encima de la realidad social, conduce
a que el lenguaje se transforme en un modelo de «la tiranfa de las ideas
abstractas» desde donde se intenra autolegitimar el poder.

Ahora bien, en cuanto hecho historico, el lenguaje impone al sujeto
una realidad social que Ie es preexistente. La razon, en su forma de concien-
cia crftica, es decir, apropiada reflexivamente y ejercida a naves de una
voluntad practica por el sujeto, esta precedida historicamente por formas de
conciencia no reflexiva, legadas por el pasado, adquiridas inconscientemente
por aprendizaje lingiiistico en eI proceso de socializacion y asumidas inde-
pendienremente de la voluntad subjetiva. Esta circunstancia crea las bases
~istoricas : sociales para que eI sujeto asuma pasivamenre codigos lingiiis-
tICos ya eXlstentes, los cuales corresponden siempre a determinadas «visiones
del mundo» que el sujeto hereda, consume y reproduce inconsciente y
forzosamente, pues ellos son sus canales para comunicarse y ser comprendi-
do socialmenre. Estas «visiones del mundo» en una sociedad clasista como

" .Los fil6sofos no cendnin mas que «ducir su lenguaje all<nguaje corrienee. dd que aquel se abscrae,
para dars< cuenca y reconoc<r que ni los pensamienros ni d lenguaje forman por sf mismos un reino
apane, 5100 que son senCillamenee. txpmiont' de la vida real. (Marx 1979: 535).

la actual, no son neutrales ni ingenuas, pues los flujos de informacion y
comunicacion social que sustenran tales visiones se despliegan como expre-
siones del poder que busca reproducir y perpetuar su dominio.

. Si, c~mo hemos afirmado, el mundo humano, como mundo de
significaciones simbolicas, es una consnuccion del hombre a naves de su
trabajo lingiifstico, medianre el cual estrucrura una determinada conciencia
a partir de practicas sociales determinadas por la comunicacion social,
entonces la significacion de la vida social, la escala axiologica, la objetividad
de 10 real y el significado del conocimiento, el acre y la ciencia en una
determinada sociedad, no son neutrales ni dados a priori con respecto a este
trabajo lingiifstico. Por el contrario, son producto del trabajo lingiHstico
cuyo resultado es la conciencia .. Esta construccion del mundo interior, aI
estar determinada por una comunicacion social que opera en funcion del
poder y de legitimar la enajenacion del trabajo y las relaciones de explota-
cion y de dominacion polftica que Ie son consustanciales enajena tambien
la conciencia.

Nos encontramos as!, no solo frente ala enajenacion del nabajo. La
conciencia tambien es enajenada en tanto que, a pesar de ser construida por
el sujeto, 10 es a craves de codigos lingiifsticos prefabricados que, obedecien-
do generalmenre a los intereses mercanriles y polfticos del poder, resultan
extranos a su propio in'teres y Ie impiden apropiarse crfticamente de su
propia subjetividad. En efecto:

Dado el control que las clases dominantes ejercen sobre los c6digos, sobre los
canales de comunicaci6n y sobre las modalidades de descodificaci6n e inter-
pretaci6n del mensaje, el sujeto hablante sigue lenguajes prefabricados, 'Iogo-
tecnicas'; se encuentra en la situaci6n de ser habLado por sus propias palabras,
de ser portavoz de una totaLizaci6n de la reaLidad que eL no ha reaLizado, cuyo
fin y cuya funci6n no comprende (Ponzio 1973: 240) (enfasis nuestro).

A pesar de que es el sujeto el que construye su «mundo interno», el
material que Ie aporta la comunicacion social a traves de la palabra, resulta
ser una implantacion de «visiones del mundo» extranas al propio sujeto. Este
las aSlime como propias y refllerza su absorcion mediante el rito de sus
practicas sociales, pues tal lenguaje siempre va de la mana de valorizar y
jerarquizar determinadas practicas sociales que, en tanro llegan a hacerse
hegemonicas, legitiman, a Sll vez, su lenguaje. El resultado es la enajenacion



lingiifstica y de la consciencia del sujeto, quien se extrana de su propio
mundo, pues a pesar de construirlo como su «mundo interno» y con sus
propias palabras, no 10 hace en funcion de sus propios intereses vitales sino
de los intereses extranos que estas palabras expresan.

~CuaJ.es son estos intereses extrafios al desarrollo plenamente humano,
vital y gratificante del sujeto? En la sociedad actual los intereses de las
diversas clases y sujetos sociales se articulan basicamente alrededor de la
propiedad privada, la cual genera relaciones de explotacion, dominio y
exclusion. EI conflicto clasista esta asi siempre abierto, dentro de un contex-
to de diversidad de esnategias de los sujetos sociales en un escenario de
fragmentacion y recomposicion constante de sus relaciones en busca de la
hegemonia social, en 10 que juegan papel fundamental los medios de
comunicacion. Los contenidos de la comunicacion social expresan de ma-
nera concentrada los intereses e ideas de las clases dominantes, impuestas
como <dastmicas racionales y dotadas de vigencia absoluta». La conclusion
de Marx, segun la cual:

La c1ase que tiene a su disposici6n los medios para la producci6n material
dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producci6n
espiritual, 10 que hace que se Ie sometan, al propio tiempo, por termino
medio, las ideas de quienes carecen de medios necesarios para producir
espiritualmente (Marx 1979: 50).

Ha adquirido hoy mas vigen cia que nunca, pues estos medios para la
produccion material han sido transformados, gracias a la revolucion ciend-
fica tecnologica, en medios que operan directamente sobre la produccion
espirirual de la sociedad. Las tecnologfas telematicas permiten fundir plena-
mente en un solo proceso y en un mismo momento, sobre el eje de la
acumulacion del capital, la enajenacion del trabajo, la enajenacion de la
conciencia social y divers as formas de dominio polltico. Hoy, los medios
para la produccion material se han transformado en medios directos para la
produccion espiritual, subsl!midos ambos por la acumulacion del capital.

Esto ha sido posible porque las tecnologfas actuales permiten que el
proceso de acumulacion trascienda el tiempo de la jornada de trabajo y el
espacio propiamente productivo, colonizando tambien el tiempo libre y el
espacio privado domestico, a naves de las indusnias culturales convertidas,
junto con su soporte telematico, en el sector mas dinamico de la economia
mundial. Grandes monopolios internacionales, sobre la base del dominio
tecnologico, han estructurado una industria de los nuevos medios de comu-
nicacion que articula en su interior comunicaciones, computacion e indus-

trias de contenido (las llamadas por Adorno industrias culturales). Este
sector opera como activo agente emisor de concentrados flujos de informa-
cion y comunicacion al interior de la sociedad, que van unidireccionalmente
desde los «islotes» ala megaperiferia (del norte al sur) (Marcial 1992), a
traves de una compleja estructura que une en una «tela de arafia» noticias,
pelfculas, videos, programas de TV, discos, libros, diarios y revistas, telema-
tica, multimedia, tecnologfas de informacion y comunicacion. T odos estos
canales de comunicacion son articulados por sistemas educativos y des ple-
gados en el espacio de la vida cotidiana, bajo el poderoso influjo de la
publicidad, convertida en el principal vehfculo de una penetracion transna-
cional que implanta estrucruras sociales concretas que tienden a introducir
y legitimar en los espacios locales, las representaciones sociales que articulan
las «visiones del mundo» promovidas des de los centros de poder.

Como se sabe, la fase actual de desarrollo del capitalismo, articula
dialecticamente la emergencia de la revoluci6n cientifico tecnica, el colapso
del «socialismo real», el ascenso de la globalizaci6n neoliberal como paradig-
ma social hegem6nico y los procesos de flexibilizaci6n del trabajo. La
confluencia de estos multiples y complejos procesos que se condicionan y
complementan redprocamente, ha estado articulada hegemonicamente por
los propietarios del capital financiero, los productos de la revoluci6n cien-
dfico tecnologica y los gran des monopolios, quienes han integrado mun-
dialmente sus actividades sobre la base de las tecnologias de la comunicacion
y la informacion en un intento por poner bajo su dominio codos los procesos
sociales.

Esto ha dado lugar a que el nucleo hegemonico de las representaciones
que constituyen el contenido de los flujos de comunicaci6n social hayan
sido, desde los afios '80, la exigencia que codas las esferas de la vida
econ6mica, social, polftica y cultural, se organicen en funci6n de los inte-
reses de los duefios del capital. Se argumenta que s610 subordinando la
sociedad alas leyes mercantiles es po sible acceder a una sociedad justa,
pr6spera, democratica y libre, la que daria por resultado un sujeto social
plenamente realizado. Parad6jicamente este discurso ideologico del pensa-
miento unico ha intentado legitimarse como «profundizaci6n y moderniza-
cion de la democracia», clausurando cualquier alteridad con la argumenta-
ci6n de la muerte de las ideologfas, aunque para ello tuvo que decretar
tambien el «fin de la historia».



Pero la sociedad es una totalidad dialectica y contradictoria. Por las
profundas desigualdades que generan la concentraci6n del poder y de la
propiedad, el espacio social articula tambien practicas sociales emancipato-
rias. La confrontaci6n de clases resultante se dirime fundamentalmente en
el campo de la conciencia social, en el campo discursivo. Gracias al doble
caracter de la palabra, la comunicaci6n social es utilizada como vehfculo
para domesticar la conciencia individual bajo la forma del consenso rutin i-
zante. Bajo el sofisma de la «libertad de expresi6n», los canales de comuni-
caci6n social son saturados por los duefios del capital para la difusi6n masiva
de sus ideas e intereses.

Emergen asi, desde los diferentes espacios de la practica social diversos
discursos que tratan de absorber a sus contrarios:

Los discursos buscan atrapar a oteos discursos de acuerdo con dos principios
basicos: ya sea estableciendo una relaci6n de autoridad entre el discurso que
atrapa y los que deben ser atrapados, 0 facilitando el mayor avance del
discurso por ser atrapado a traves del discurso que atrapa (Brandist s/f: 117),

Por supuesto el discurso que atrapa y subsume los otros, 10 hace desde
un «principio de autoridad» que el propio discurso legitima. El discurso
hegemonizante es autoreferente en cuanto a su propia legitimidad. En su
despliegue como discurso, en la misma medida que crea sus propios referen-
tes, excluye por principio, cualquier alteridad. «Detras del discurso que
atrapa yace un poder que es imposible cuestionar. Toda perspectiva ideo16-
gica independiente queda necesariamente excluida» (idem), con el prop6sito
manifiesto de reducir los seetores subordinados a una situaci6n de pasividad
moral y politica.

(CuaIes son las formas como se despliega el discurso dominante? El
anaIisis detenido de estas formas trasciende este artfculols. Sin embargo,
cabe destacar que, a partir de la transformacion de los medios de produccion
material en medias directos de producci6n espiritual, se ha articulado la
acumulaci6n de capital y manipulaci6n sociocultural en un s610 momento,
Como consecuencia, la necesidad de ampliar la esfera de la acumulaci6n del
capital presiona conStantemente para que el aparato comunicacional «colo-
nice» todos los intersticios de la vida social convirtiendo la racionalidad
mercantil en la racionalidad misma de la sociedad. La exegesis del mercado
ha traido como consecuencia que la idea de marketing y el consumismo se
haya transformado en contenido y sentido de realizacion social aniquilando

cualquier orientaci6n vital, activa, transformadora y gratificante de la exis-
tencia. Como bien sefiala Adorno:

Lo que en un tiempo fue para los fil6sofos la vida, se ha convertido en la
esfera de 10 privado, y aun despues simplemente del consumo, que como
apendice del peoceso material de la producci6n se desliza con este sin
autonom{a y sin sustancia peopia (1987: 9).

La comunicaci6n social mediante la industria del entretenimiento
coloniza todos los espacios de la vida social, aun los privados, en funci6n del
consumo que, sin embargo, no se asume. en su dimensi6n productiva
humana, esto es, como desarrollo de las potencialidades humanas, sino
como simple necesidad reproductiva del capital. De esta manera, el espacio
de la vida cotidiana tiende a estructurarse alrededor del consumo como
principal referente social. Adviertase la importancia del espacio cotidiano en
la estructuracion de las representaciones sociales del sujeto, pues aparecien-
do como espacio privado, relaja la censura por la supuesta inocuidad de los
mensajes que alIi circulan. Pero en realidad, este espacio resulta propicio
para los procesos de enajenaci6n de la conciencia porque, "por un lado, se
conecta directamente con los procesos de la produccion, por el otro, toca las
esferas de las diversas ideologias ya formadas y especializadas» (Voloshinov
1992: 38), que operan reforzando entre sf.

Por otra parte, aunque el sector social que puede satisfacer realmente
los patrones de consumo que demanda la reproducci6n del capital es
totalmente minoritario, la comunicacion social permea toda la sociedad y
crea representaciones colectivas que funcionan como patrones culturales,
constituyendo una escala axio16gica de val ores y practicas sociales que son
destacadas como exitosas y que, en tanto tal, se convierten en aspiraci6n
suprema de realizacion del sujeto social. Las carencias reales dan paso,
parad6jicamente, al consumo de representaciones sociales que alimentan la
ilusi6n de acceder al consumo real. La comunicaci6n y las presentaciones
sociales que genera operan aqui dialecticamente: se alimentan de la frustra-
cion que crean porque ofrecen la perspectiva de superarla.

Ahora bien, (cuales son las mediaciones sociales que sustentan la
autoridad del discurso hegem6nico? Articuladas alrededor del consumismo
se despliegan un nudo de mediaciones que intimamente relacionadas nos
interesa sintetiza'r aqui: 10 nuevo, las tecnologias de punta.la competitividad



y la libertad. No son, por supuesto, las unicas, pero sl algunas de las mas
importantes y nos sirven para sostener la tesis que hemos venido argumen-
tando.

Lo nuevo tiene el objetivo de descontextualizar los procesos sociales,
mostrandolos como emergiendo de la nada, 10 cual tiene la funci6n ideol6-
gica de abolir la memoria hist6rica social, requisito indispensable para el
reconocimiento de las condiciones objetivas en las que el sujeto puede
apropiarse de su propia subjetividad y desplegarla en una voluntad de
transformaci6n social. Lo «nuevo» tiene el prop6sito de borrar el pasado, y
obturar la ventana al futuro con la oferta de disfrutar el presente. En el
trasfondo el objetivo del mensaje es borrar cualquier horizonte de utopla,
cualquier busqueda de alternativas a un orden social agotado en sus propias
fundamentaciones.

EI «sentido com un» promueve un sentido de la vida en el que s610 vale
el «aqul y ahora» realizado en la posesi6n de objetos, que descontextualiza
al sujeto, quien desgajado de su propia historicidad, es incapaz de trazar
horizontes de existencia trascendentes, naufragando ante la potencia del
discurso que pone el «mundo en sus manos» a traves del consumismo
individual y egoista. Sentado frente a la ventana tecnologica «de alta reso-
luci6n» que 10 conecta en tiempos reales con la economia y la cultura-
mundo, ensimismado por el verdor edenico del paisaje «modernizadop>,
atolondrado por el avasallante embrujo del placer posible, el sujeto social
asiste ala fragmentaci6n de su propia subjetividad entre los vapores embria-
gantes y soporiferos del discurso de la dominacion y el poder, que se cuela
impunemente por todos los intersticios de la vida masificando las aspiracio-
nes en marcas connotadas, sitios renombrados, usos y consumos frivolos
para satisfacer necesidades superfluas, artificial mente creadas por la publici-
dad. Desde esta fragmentacion de la subjetividad los objetivos plenos de
significaci6n de la actividad humana son difuminados en una masa informe
de apetencias esteriles. EI consumo se convierte asi en el nuevo catecismo
que tiene su catedral en los centros comerciales, donde comprar para
desechar ante la aparicion de un nuevo objeto transforma la conservacion es
una remora del pasado.

Esta idea de la novedad mercantil se extiende por todo el tejido social
hasta el mundo de las ideas y particularmente de la academia. La jerga de 10
nuevo, aunque vado de significaciones, se autolegitima a si misma invali-
dando cualquier planteamiento critico como anacronico e invalido. EI
proceso se realiza a traves del vaciamiento del significado de las palabras,
mediante una jerga que

objetivamente un sistema, aplica como principia organizado la desorganiza-
cion, la desintegracion del lenguaje en palabras en sl [...] [que] suenan
independientemente del contexto y del contenido conceptual, como si dije-
ran algo mas elevado de 10 que significan (Adorno 1992: 11 y 12).

Las palabras de la «jerga» que terminan poblando el imaginario social
funcionan como abreviaturas, de una manera fija, cerrada y definitiva. Una
vez sancionadas por las divers as instancias de la vida social, especialmente
por los intelectuales, que recubren con un sentido de «cientificidad» el
sentido com un, terminan constituyendo el sentido de normalidad desde el
cual se penaliza como patol6gico aquello que no coincide con 10 aceptado.
Particularmente el pensamiento critico es penalizado como arcaico. Lo
eficaz es 10 nuevo en la medida' en que se relaciona con las tecnologias de
punta y estas con rentabilidad y competitividad. Los productos de la
tecnologia son el contenido de 10 nuevo y como mediacion de la competi-
tividad, se autolegitiman a si mismos, pues la competitividad es el camino
al exito. La libertad es el colofon de estos p;ocesos pues ella viene dada por
los objetos que el sujeto es capaz de apropiarse, sin darse cuenta que la
apropiacion consumista de objetos es, a la vez, la expropiaci6n de su
esencialidad humana, pues los procesos de comunicaci6n social quedan
saturados publicitariamente «al servicio de la posesion». Como ha sefialado
Castilla del Pi no:

en una sociedad an6mica, en la que el principio rector es la comperencia por
la adquisicion de objetos, es decir, de poder, la unica comunicacion posible
es aquella que se verifica al servicio de la posesion. No hay comunicacion sino
en tanto que a traves de ella puedo competir (1970: 52).

EI sujeto se difumina asi en una practica social carente de significado
vital, pues el senti do institucionalizado linguisticamente se cierra sobre si
mismo, excluyendo cualquier alteridad frente a los criterios que se han
hecho hegemonicos. Los sectores subordinados son asi subsumidos a traves
de su propio trabajo lingiiistico en la dominaci6n del Otro, son hablados
por su propias palabras pero en funcion de los intereses del Otro.

Este proceso es posible porque los flujos de comunicacion social, a
partir de los cuales se articulan diversos grados de conciencia individual,
expresan los intereses comerciales del poder burgues. En efecto:

AI burgues Ie es tanto mas facil demosuar con su lenguaje la identidad de las
relaciones mercamiles y de las relaciones individuales e incluso de las relacio-
nes humanas generales, por cuamo este mismo lenguaje es un producto de
la burguesla, razon por la cual, 10 mismo en ellenguaje que en la realidad,
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las relaeiones del traf/cante sirven de base a todas las demas. As!, por ejemplo,
propitte expresa, al mismo tiempo, la propiedad y la cualidad; property
designa la propiedad y la peculiatidad, 10 «propio» en sentido mercantil y en
sentido individual, indica eI valeur, eI value, eI valor; commerce eI crafico
comercial; !change, exchange, eI intercambio, etc., palabras empleadas tanto
para designar las relaciones comerciales como para expresar cualidades y rela-
ciones de los individuos como tales (Marx 1979: 266-227. t.nfasis nuestro).

Se crea asf la base social mas poderosa para el dominio burgues, en
tanto que la conciencia generada espontineamente reproduce constante-
mente el mundo del intercambio mercantil como condici6n de vida. Esta
situaci6n da lugar a una «psicopatologfa de la vida cotidiana»: por un lado,
porque el sujeto realiza practicas sociales que se Ie imponen desde afuera,
comportandose como territorio colonizado por la palabra vacfa. Por otro,
porque en tanto colonizado no puede decodificar criticamente su propia
practica social. El sujeto social se ve compelido a la pasividad mediante la
obediencia al mensaje ya que las pricticas sociales se configuran alrededor
del sentido de pertenencia social que presupone la aceptaci6n de c6digos
linglifsticos que aparecen como normales en el sentido de aceptados por
todos. La normalidad se convierte asf en una forma de alienacion y domi-
naci6n. Aceptados los c6digos linglifsticos dominantes, eUos determinan las
practicas sociales, desde las cuales determinadas visiones del mundo se hacen
hegem6nicas, retroalimentando los codigos linglifsticos dominantes. EI
eslab6n clave es la aceptaci6n pasiva de dichos c6digos y a partir de eUos de
determinadas practicas sociales. Esta es la explicaci6n de por que, pese al
dramatico desastre que ha significado la globalizaci6n neoliberal en las
condiciones de vida de la inmensa mayoria de la poblaci6n mundial, su
discurso se haya transformado en un discurso hegem6nico, soportado en un
consenso que, s610 ante la evidencia innegable de la amenaza de la vida, ha
comenzado a presentar fisuras.

Lo anteriormente planteado, fundamenta la importancia de rescatar el
lenguaje como la autoexpresi6n creativa del sujeto social a traves de la cdtica
de los esquemas abstract os de la palabra vada y de la reconstituci6n de una
subjetividad constituida en una diversidad de pricticas sociales, especial-
mente de pricticas de trabajo y sociales de cooperaci6n, solidaridad y
comunicaci6n dial6gica, transparente, crftica y humana, pues, como ha
quedado evidenciado, mientras que el discurso critico y alternativo no este
acompafiado de practicas sociales que abran cauce a un nuevo orden social,
estara condenado al fracaso.
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l,Discurso politico 0 ideologia light?

En tiempos como el nuestro pocos objetos escapan a fa duda. La
ideologia es uno de los blancos mas claros de sospecha. La perdida de
referencias doctrinales, el descredito de las'instituciones y su capacidad de
representaci6n, la escasa influencia de las organizaciones partidistas, la
puesta en duda de su legitimidad, son algunos de los signos que acusan el
despretigio de 10 polftico. Aun mas, la atenuaci6n de 105 antagonismos
ideol6gicos, el derrumbe de los regimenes del (socialismo real», la desapa-
rici6n de los dos bloques doctrinarios, de la herencia derecha-izquierda, ha
reactualizado la vieja tesis de la muerre de las ideologias y la resena del fin:
de las pasiones polfticas, de la historia, de las utopias.

Hablar de ideologia en este contexto podria parecer extemporaneo. AI
contrario, se trata de un momenta hist6rico privilegiado en cuanto a la
ideologia. La escena aparece mucho mas compleja: cierras ideologias estan
en desuso (un cierto tipo de discurso revolucionario), algunas estan a la
busqueda de un nuevo empuje (el reformismo socialdem6crata, el neo-
liberalismo), mientras que otras resurgen en nuevas formas de expresi6n (el
nacionalismo, el fascismo) basadas en el triunfo de los valores liberales
(mercado, individualismo).

La ideologia se afirma ante todo como lugar de intereses concretos, de
practicas, incluso bajo formas ocuItas. A finales de la decada de los setenta,
ya Lefort (1978) hablaba de una «nueva e invisible» ideologia que buscaba
asegurar la homogeneizacion y unificacion de 10 sodal a traves de' un
discurso latente, impllcito, invisible. Ideologia que coitforma un universo
cerrado, repetitivo, no visible en la ausencia aparente de un discurso tota-



li~ante. ~I fenomeno de la ideologia se constituye en un cierto tipo de
dlsCurso lOmerso en un orden espedfico del imaginario que, en el nive!
sociohist6rico, da cuenta para Castoriadis (1975) de la orientaci6n de las
instituciones sociales, de laconstituci6n de sus motivos y necesidades, de la
existencia de 10 simb61ico, de la tradicion, de 10s mitos. Es alii, en la sutileza
~e su inmersi6n en el imaginario, donde radica el poder de la ideologia. La
ldeologia revel a 10s patrones de creencias y pr,kticas sociales que aseguran
la reproduccion de las relaciones de poder (Thompson 1984).

Accedemos as(, a un aspecto que tiende a ser frecuentemente olvidado
la importancia de la ideologia en tanto constructora de 10 social. Ell~
establece relaciones de consenso, de complicidad, de conveniencia, de
cornunicaci6n ~ectiva, de cooperaci6n, ella dnde las conductas convergen-
tes al punto de lOtegrarlas en una misma pr,ktica colectiva.

Se trata de un nivel donde, mas alia de! manejo de intereses, se
construyen aspiraciones y utopias sociales. Accedemos a una dinamica
afectiva vinc~lada a la co~struccion de valores ideales y universales que
re:~lan la 16g1.cadel pensamlento, gracias al cual el hombre puede interpelar,
CfltlCar y aCClonar sobre 10 real en nombre de 10 posible. Se destaca una
dimension que no puede ocultarse en la elaboracion social de la ideologfa,
que define su alcance legitimador 0 transformador (Fronty 1993: 26).

Nos introducimos, en el escenario del analisis de las estructuras y los
procesos del pensamiento social, donde el rol del discurso es fundamental.

Elsujeto.ideoI6.gico .esun sujeto ret~rico, es decir, la gente utiliza la ideologia
para pensar y dlSCUtIrel mundo social y, por su parte, la ideologfa determina
a su vez la naturaleza de tales argument os y la forma ret6rica que adquieren
(Billig 1992: 78).

~Como abordamos entonces la problematica que nos ocupa: discurso
politico e ideologfa? ~Podernos hablar de un discurso no ideologico? ~Corno
abordar ~rnbos co~ce~tos cuyas rnodali?ades de relacion 0 exclusion po-
dria~ u~lcars~ en termlOOS como: causaltdad, codeterminacion, oposicion,
contlOuldad, lOdependencia 0 prolongarniento.

. Antes que detenernos en esta discusi6n 0 en las multiples aproxima-
ClOnes a los dos terrninos, vasta y cornpleja tarea que excederia nuestros
objetivos, sera suficiente con retomar una interrogante central: ~corno

abordar 10 ideol6gico en un contexto incierto ideologicamente: e! conrexto
politico venezolano de 1998? ~C6mo abordar un objeto que escapa a la es-
trategia de intelecci6n? Mas que insistir en la busqueda a priori de respuestas
o de definir un objeto particular, p.e: tal 0 cual ideologfa, la propuesta
ideologica de uno u otro partido 0 candidato, decidirnos abordar la comple-
jidad de (10 ideologicol) a traves de los discursos emitidos por los entrevis-
tados a prop6sito de las elecciones presidenciales que inclufan cuestiones
relativas a candidatos (partidistas 0 independientes), partidos, instituciones,
votacion, proyectos polfticos, situaci6n actual del pais, ya traves del amllisis
de artfculos de prensa que recogen la opinion de 10s candidatos a la
presidencia.

Desde una aproximaci6n cualitativa de analisis, la informaci6n fue
recogida a traves de entrevistas semiestructuradas y grupos focales para
abordar el discurso comun y a traves de artkulos de prensa (diarios EL
NacionaL y EL UniversaL, durante el perfodo comprendido entre enero-julio
1998), para acceder alas opiniones emitidas por los cinco candidatos ala
presidencia con mayor opci6n: Hugo Chavez Frfas, Claudio Fermin, Irene
Saez, Henrique Salas Romer y Alfaro Ucero.

Se entrevistaron 175 personas, mujeres y hombres, militantes, ex-
militantes y no miembros de partidos politicos, de diferentes niveles educa-
tivos y socioecon6micos, y se analizaron 358 recortes de prensa.

Como estrategia analitica recurrimos ala propuesta de analisis ideo16-
gico del discurso polftico propuesto por van Dijk (1995).

Todo texto esta habitado por un exceso y funciona segun se realice ese
exceso. Tal seda, pues. la lectura que dad a cuenra de esa suerte de pLus que
alberga el discurso ideol6gico. La ideologia no se la puede leer sin incursio-
nar por .Ios mdrgenes y sin abandonar la excursion por el texto 'mismo
(Dallmayr 1989). Esta superficie discursiva se manifiesta en una realidad
linguistica, que no solo es captadaa rraves de analisis de lexicos, frecuencia
de palabras, de coocurrencias, de sintaxis, de estrategias discursivas, sino
tambien de ausencias y orros sign os de la vida social que no solo se expresan
a traves de la palabra.



Lo ideologico en nuestro caso toma formas diversas, distintas, com ple-
jas, a veces complementarias, a veces exduyentes a traves de la figura del
candidato, del partido, del movimiento, del proyecto politico, de la crisis,
del pais, del silencio de algunos, del ruido de orros. Veamos entonces que
nos dicen los discursos analizados.

Los referentes ideologicos en las cuales las personas entrevistadas
ubican los 'candidatosexceden el tradicional continuum derecha-izquierda.
Asi encontramos, cuatro grupos de respuestas. La primera, donde se ubican
aquellas ideologias que se articulan y complementan enunciando los prin-
cipios de base del tipo de sociedad actual: liberalismo y capitalismo en el
plano economico, democratica y autoritaria en el plano politico, individua-
lista 0 colectivista desde el punto de vista de los modos de vida. La segunda,
una tendencia populista. Esta expresion no define una doctrina, sino mas
bien designa una expresion que califica y/o denuncia una actitud global que
consiste en halagar y utilizar un cierto tipo de sensibiIidad popular en formas
y estilos de 'accion y/o discursos en el campo politico. La tercera, ciertas
tendencias que los entrevistados design an como ideologicas en varios can-
didatos: revolucionario, conservador, patriota, militarista, anarquista, opor-
tunista, exrremista (derecha 0 izquierda),ftshion (ideologia de los reinados
de belleza y de la television) y un cuarto grupo, en el cual no se identifica
ninguna tendencia ideologica en los candidatos. Un aspecto a destacar, es el
caracter no exeluyente de los referentes ideologicos sefialados. Es decir,
un(a) candidato(a) es identificado(a) por la misma persona como represen-
tante de tendencias ideologicas aparentemente opuestas.

Los candidatos (independientes 0 representantes de partidos), consti-
tuyen para buena parte de los entrevistados una suerte de nueleo de incer-
tidumbre identitaria: no saben quien es. £Ste desconocimiento no es atribui-
ble ~ la ausencia de estos en la esfera publica, sino a la imposibilidad de
definir con exactitud su opinion, su proyecto poHtico, a los llmites en la
comprension de sus continuas alianzas con partidos y grupos con intereses
aparentemente opuestos (derecha, izquierda, militares, civiles, intelectuales,
empresarios) .

Con respecto al acto de votar, este es construido como el dispositivo
que podrfa actualizar una diferencia radical en el sistema que poco 0 nada
tenga que ver con 10 que se ha venido experimentando en el ambito politico
venezolano. Se vota para evitar la corrupcion, el elientelismo, la burocracia,
la ineficiencia. Se vota por quien eventualmente podrfa generar un cambio,
o por quien ha realizado una buena gestion en cargos publicos (Irene Saez,
p. e.).

Esto ultimo nos remite a un aspecto que ha estado ausente del debate
politico venezolano en los ultimos afios, el referente alas concepciones sobre
la poHtica y sobre el papel de los representantes electos en un regimen
democratico. En la elecci6n de sus representantes, los electores optan por
criterios que tienen que ver con la honestidad, la capacidad tecnica de los
candidatos mas que con opciones poHticas e ideologicas, Esta concepcion de
la polftica entendida como una eficiente y honesta gesti6n del orden exis-
tente y no entendida como opciones alternativas de presente y futuro de la
sociedad, esta ausente del debate ideologico. La poHtica asumida como un
asunto de caracter tecnico acorde con una concepcion liberal de democracia.
La poHtica reducida a una gestion y administraci6n de los recursos publicos,
no definida en terminos de valores que implique una determinada concep-
cion del ser social y de las relaciones entre personas, grupos y culturas.

La ideologia no es la guia que orienta la conducta de los acto res
politicos, ni de los analistas y comentaristas. La boina y el caballo, el
refranero y la Biblia sustituyen el proyecto ideologico, la propuesta doctri-
nal. Los refranes y las referencias bfblicas permiten a los candidatos eludir
la confrontacion de ideas y proyectos politicos e ideologicos.

Los cinco aspirantes a la presidencia estudiados, se ubican en dos
bandos: independientes y/o antipartidos (Hugo Chavez, Claudio Fermin,
Irene Saez, Enrique Salas Romer, y representante de partido (Alfaro Ucero).

~Que tendencias (si podrfamos decir) ideologicas aparecen en los
discursos 0 en las acusaciones de unos y orros candidatos?

HUMANISMO:Hugo Chavez: «Yo me considero humanista, estudi'oso
de la historia» (EI Nacional 11-1-98).
UTOPISMO:Hugo Chavez: «Creo que hay que tener algo de utopia, La
Utopia se puede reflejar en un proyecto viable: bajarla del nivel de
suefio a la utopfa concreta y eso es 10 que nosotros estamos haciendo"
(EI Nacional 11-1-98).



AUTORITARlSMO:Alfaro Ueero aeusa a Hugo Chavez: «Los aspirantes
a autocratas porque fueron derrotados en la guerra que ellos mismos
propiciaron, ahora buscan el poder para estableeer su autoeracia con
el euentieo que la democracia no sieve» (El Nacional11-1 0-98).
DEMOCRATAS:Reconociendose como democrata, Alfaro acusa a Cha-
vez: «La gran diferencia entre un democrata y un aspirante a dictador
la marcan los arios de experiencia y sacrificio entre el pueblo y dedi-
cados al pa(s» (El Nacional, 11-10-98).
Su conviccion de democrata en el seno de AD es defendida por Alfaro

Uc:ro en la Re~nion del Comite de la Internacional Socialista para America
Latina y el Can be: «A los palses latinoamericanos nos ha costado entender
que el crecimiento economico por s! solo no co nUeva (sic) al bienestar social.
Por eUo considero que la discus ion de los social-democratas se debe orientar
a conducir a los pueblos por el camino de la equidad social en paz y
democracia» (El Nacional, 26-9-98).

CAUDILLISMO:La caracterizacion de Alfaro Ucero como caudillo sieve
tanto a su~ partidarios para exaltar sus condiciones de liderazgo, como
a los 0posltores para acusarlo de autoritarismo.
MODE~IS~O Y CONSERVADURlSMO:(Como es Salas Romer? Pregunta
un penod1sta y responde el candidato: «Lo que ya escrib! en una
ocasion: es .moderno y conseevadorj audaz y reposado; autoritario y
tolerante. S1 de una carta astral se tratase, casi podr!a decirse que esd.
gobernado por influencias contradictorias en que destacan una clara
vocacion de poder y una natural inclinacion al mando» (foUeto publi-
citario difundido por Proyecto Venezuela).
Las otras tendencias que se destacan en los discursos de los candidatos

o en las acusaciones mutuas son: militarismo, nacionalismo, bolivarianismo
radicalismo y chauvinismo. '

LeOmO explican los candidatos la confluencia de
tendencias y alianzas con defensores de tendencias en
ocasiones opuestas?

HUGO CHAvEZ: «No se trata del hombre en blanco y negro, estamos
en tiempos de mutaciones donde hay que darle la avidez a muchas
ideas aunque vengan de campos distintos. Cuando yo muestro cerca-
nla con planteamientos contrarios, pienso que del encuentro de los
contrarios surgen los resultados. As! surgen los huracanes» (El Nacio-
nal, 11/1/98).

"Los laboratorios de guerra ideo16gica de mis adversarios estan tratan- .
do de confundir al pueblo con mis propias propuestas, porque si no
puedes con el enemigo, unete a el» (El Nacional, 29/8/98).
IRENESAEz: «Mi candidatura es la unica que puede recibir apoyo desde
todos Ios espacios politicos venezolanos» (El Nacional, 20/9/98).
ALFAROUCERO:«AD y COPEI han conversado a 10 largo de la vida y por
eso se han convertido el soporte de la democracia venezolana. En
momentos de crisis como los actuales, cuando hay evidentes slntomas
de inestabilidad, creemos que es el momento de acentuar esas contra-
dicciones. Esto no significa que vayamos a hacer un pacto electoral»
(El Nacional, 27/9/98).
HENRIQUE SALASROMER: «No quiero que vayan a pensar que hay
pactos ni conversaciones» (El Nacional, 27/4/98).

.,No hay un proyecto ideologico claro en ninguno de Ios candidatos»,
afirman Ios entrevistados. Esta consideracion, sin duda alarmante, amerita
al menos un tratamiento de inteleccion. (Es cierta esta presencia minima?
(Cuales son los otros modos de presentacion de «10 ideologico» en el discur-
so? (Quienes son Ios sujetos ideologicos, que acciones Ios rigen?

Es la perspectiva economicista y sus entresijos la que marca la puesta
en marcha del discurso polltico. La retrJrica economicista del discurso que
constituye el estilo enunciativo predilecto de los candidatos, se articula con
aquel de la instauracion de la crisis, el cual conrribuye a incorporar al Otro
en la urgencia de la aplicacion de estrategias remediales para superarla. Una
vez establecido este nexo, entra en juego esa parte del rodo que se correspon-
de con «10 socia!>, y que se convierte en un suplemento, en una suerte de
referenre incierto encerrado en expresiones como: pueblo, pobres, gente,
venezolanos.

En efecto, 10 que habra de regir la toma de decisiones respecto a'ia
puesta en acto de estas medidas es la estrategia de negociacion con los
organismos multilaterales, y el afan de globalizacion de la economia incen-
tivada por las pollticas neoliberales es la que constituye el «verdadero,) enfasis
del discurso. fnfasis que puede advertirse en el discurso defendido por la
Agenda Venezuela, en su escalada fiscalista yde monetizacion, la implemen-
tacion de practicas antinflacionarias, la desnacionalizacion y privatizacion
de importantes empresas nacionales, de los recursos mineros, petroleros, el
predomino del capital financiero internacional, etc. (Lozada y Silva 1997).



Junto con la implementacion de las politicas neoliberales, es el llamado
at cambio y at orden, los otros aspectos centrales en el contexto discursivo de
los candidatos. La superaci6n de la crisis economica y politica, debe acom-
pafiarse segun sus opiniones de un cambio: «cambio en iibertad», «cambio
sin violencia», reitera Irene Saez; de orden, afirma Alfaro Ucero, orden en
10 economico, orden en 10 social: «Venezuela reclama paz y disciplina, [... ]
esta es la unica manera de detener las tendencias devaluacionistas e inflacio-
narias que acosan al pals, y la unica manera que regrese la calma y seguridad
ala economla venezolana, 10 demas son cuentos de camino».

En los afios sesenta y parte de los setenta el clima polftico venezolano
estaba caracterizado por extremismos de izquierda y derecha, lucha guerri-
Hera, confrontacion ideologica entre partidos. En los afios ochenta la escena
polftica estuvo dominada por el bipartidismo, con tendencia derechista. La
opcion izquierdista tenla poca relevancia y la opcion socialista mitigo sus
posiciones de cambio estructural profundo, sin lograr bien ubicarse en el
espacio polftico (Codena 1990).

En los afios noventa se construye otra ideologla, mas alIa de las
doctrinas estructuradas, designadas con el sufijo ismo. Se trata de una
ideologla en fusion y confusion donde la verdadera naturaleza en razon de
su inestabilidad es todavla inaprensible. La existencia de esta ideologla no
debe ocultar el hecho de que los conflictos polfticos se continuan formulan-
do bajo una forma ideologica.

La nueva ideologla muestra la caducidad del discurso revolucionario,
de la palabra compromiso de otros tiempos. Las consignas actuales consti-
tuyen una sucesion de agregados, cualquier evento carece de consecuencias,
esta abierto a todas las interpretaciones posibles, imputaciones multiples y
aleatorias.

Las nociones modernas de nacion, Estado, justicia, etica, libertad,
fraternidad que sustentaron alguna vez los proyectos colectivos se disolvie-
ron 0 se desviaron hacia referencias que ya no construyen espacios sociales.
sino territorios individuales y utoplas virtuales. Las narrativas y los discursos
varfan en relacion con un mundo que encubre su mayor poder y determi-
nacion en las «culturas hlbridas». La polftica tiene que ver mas con las
formas en que se experimenta el placer, el hedonismo consumista que con
proyectos polftico-ideologicos.

El poder cambia de escenario. EI placer, el imaginario mediatico y la
dialectica con el otro virtual sustituyen los grandes discursos historicos y en
su lugar ell).erge una ideologia ligera, light, como los objetos de consumo
masivo, donde la politica es uno mas. Esta nueva ideologia depende crucial-
mente de los medios de comunicacion. echa mana de los signos de la
novedad, los incorpora y los cultiva para asi desplazar la amenaza de la
historia (Braudillard 1997). Lo que se consume es siempre nuevo. Novedad
que marca el eterno retorno de 10 mismo: el consumismo posible. Al
consumidor se Ie presenta un mundoen el cual todo puede ser adquirido.
As!, la transmision de debates y discusiones politicas junto con todos los
aspectos de la vida, desde ciencia y arte pasando por la cocina, crea la
impresion de que la relacion social es completamente reciproca, de que el
discurso circula sin obstaculos internos y sin restricciones.

Este dispositivo mediatico: la polftica al alcance de todos, se articula
eficazmente con otra estrategia de despliegue del discurso polftico, que a fin
de cuentas es un discurso de poder. Se trata de un discurso cuyo efecto va
mas alIa de la informacion, que busca una influencia.

Es eso 10 que Ie permite al discurso poHtico presentar un contenido debil 0

repetitivo -porque es ante todo la manera de decir, la capacidad de resultar
ambiguo, 10 que cuenta- en la medida en que la polisemia asegura las
multiples interpretaciones que de el hacen las diferentes audiencias. EI poder
de las palabras, reconocido y bajo control, engendra una retorica; es decir, el
recurso a un lexico espedfico, a unas formulas y estereotipos, a unas reglas
y modos de argume.ntaeion (Balandier 1994: 54).

Asl, el pais politico no es solamente una ideologla, sino que contiene
varias de ellas en concurrencia: populismo. liberalismo, autoritarismo, me-
sianismo. Encontramos entonces. distintos discursos que pueden competir y
confluir en un mismo espacio politico, pero que no son mas que variaciones
diferentes de una misma ideologia, deliberadamente abstracta, general, vaga
y confusa, que permite que cada candidato, partido 0 movimiento pueda
dade sentido y especificidad de acuerdo a sus propios intereses y en diferen-
tes coyunturas sociohistoricas (en el marco de un golpe de Estado, en el
contexto electoral). Es esta concurrencia ideologica, la que pareciera carac-
terizar la cultura polftica venezolana actual (Villaroel 1995).

En suma, los discursos analizados reflejan un campo ideologico com-
plejo, el cual da cuenta de la realidad historica estudiada. Realidad que
refiere a la especificidad del campo polftico venezolano, el cual se caracteriza
por la superposicion de identidades polfticas (Gomez 1992), por grados
cada vez mas crecientes de incertidumbre ideologica (Lozada 1993). Reali-



lidad que refiere tambien a un momenta de la historia mundial que pareee
favorecer eI reajustamiento ideologieo, el reaeomodo de los eontenidos
doetrinales.

Este «espiritu del tiempo» que parece reposar sobre un debil compro-
miso, nos invita a reinvindicar la importancia de esos espacios de incerti-
dumbre ideologiea, de valorizar eI caracter plural, conflietual y dinamieo de
los fenomenos ideologicos. Se trata de abordar los procesos sociocognitivos
asociados a estos fenomenos e interrogarnos si est'a serie de facto res histori-
cos, socioculturales y politicos son suseeptibles de debilitar e incluso borrar
el antagonismo entre grupos ideologicos.
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En fin, hemos mostrado una lectura definitivamente incompleta,
estrictamente borrosa, des de el margen de los margenes del discurso, tratan-
do de inteligir en ese espacio heteroclito, polisemico, algo de 10 que todavia
se llama «10ideologico», algunos de sus aetores, las imagenes de si y del Otro
puestas en escena en y por el discurso, sus angulos, sus modos de presenta-
cion difusos, complejos, borrosos.

Ad, una euesti6n se impone: ~ha desaparecido eI objeto ideologico del
horizonte del sujeto?

Tal vez como sostiene Lanz, «hoy ya no hay ideologia en el sentido de
un euerpo organieo de postulados movilizados por una explkita voluntad y
articulados soeio-poIiticamente a clases bien definidas» (1998: 10). Pero eI
espaeio publico no esta vado de intereses. Pareciera que 10 que han cambia-
do son los discursos legitimadores del poder. De alIi, la importancia de una
relectura de las implicaciones ideologicas del discurso politico, pero tambien
de sus posibilidades ereativas y transformadoras.



Mas alia de la crltica del discurso politico

La consideraci6n de las diversas coyunturas y cambios que se han
producido en la historia venezolana de los anos 80 y 90, ha permitido
afirmar que el escepticismo y el desencanto frente a la politica se han
producido, basicamente, en el espacio de comunicaci6n creado por el
discurso politico. A este respecto, el objetivo del presente trabajo es justificar
un plano te6rico de aproximaci6n a la crltica del discurso politico, basan-
donos en dos premisas fundamentales. En primer lugar, la crltica del
discurso politico no debe ser vista tan s610desde la racionalidad instrumen-
tal y explicativa que apunta a la separaci6n entre el discurso y los hechos. En
segundo lugar, la crisis de ese discurso no expresa solamente el escepticismo
y el desencanto frente alas contradicciones de la politica, sino tambien las
posibilidades de reconstituci6n del imaginario. La base metodol6gica que
planteamos para la justificaci6n te6rica de estas premisas, es la hermeneu-
tica, pensada en una doble vertiente: como analisis crltico textual y como
reconstrucci6n de contextos intelectuales. EI resultado preliminar -tenien-
do como referente de discusi6n la tensi6n entre facticidad y validez desarro-
llada por Habermas- ha consistido en justificar provisoriamente 10 si-
guiente: en primer lugar, que la crisis del discurso politico debe ser interpre-
tada fundamentalmente desde la racionalidad comunicativa que permite
advertir la crisis de la dimensi6n formalista de la cultura venezolana. En
segundo lugar, que la crisis del discurso politico expresa desplazamientos y
reacomodos del imaginario -tanto en el plano de las creencias como en el
de las afecciones- que obligan a poner de manifiesto la dimensi6n pragma-
tica del discurso, en sus posibilidades epistemicas y etico-politicas. A manera



de conclusion nos imeresa destacar que la critica del discurso ha sido una
actividad decisiva en la Venezuela de los ultimos veinte anos, no tanto por
haber mostrado las insuficiencias de la cultura polftica, sino sobre todo por
las alternativas que supone para la ampliacion y autocomprension de 10
polftico, mas alIa de la coyumura electoral de 1998.

A manera de imroduccion voy a plantear la siguiente premisa: creemos
que ahara sf, aunque todavfa paradnjicamente, es posible hablar de la Vene-
zuela postpetrolera, en el siguieme semido: la condicion petrolera de nues-
tro pafs fue posible no solo por la crecieme produccion y comercializacion
a traves de la cual se fue consolidando la industria petrolera. La condicion
de pafs petrolero fue posible por razones historico-culturales. Hay suficiente
literatura -desde Betancourt y Uslar Pietri hasta Briceno Leon- a traves
de la cual se han mostrado las diversas formas y dimensiones como el
petroleo ha constituido 1a historia de la Venezuela comemporanea (Betan-
court 1986; UsIar Pietri 1989; Briceno Leon 1990). Sin embargo, entre los
aii~s 80 y 90 se fue cOhsolidando un cambio que ahora parece irreversible,
a saber, el hecho de que a pesar de que el petroleo sigue siendo el resorte
fundamemal de la economfa, resulta cada vez mas insuficieme, hasta el
pumo de que su condieion de resorte economico ha venido disminuyendo
indeteniblemente. El petroleo, en efecto, se ha vuelto cada vez mas insufi-
cieme en el condicionamiento de las diversas variables del asf llamado gasto
publico a partir del cual se habfa configurado la existencia del Estado. Se
puede decir emonces que miemras el petroleo determino la historia vene-
zolana en el periodo que va de los an os 40 a 70, por 10 cual se pudo hablar
en semido estricto de una sociedad y una cultura petrolera, ahora estamos
en presencia de la disolucion de esa cultura, una de cuyas manifestaciones
mas visibles se hall a en el plano de 10 polftico. Mas exactamente: la polftica
venezolana ha entrado en crisis no solameme porque nos ha afectado el
fenomeno global de la muerte de las ideologfas que alimemaron los lideraz-
gos partidistas 0 por la asf llamada crisis de la modernidad polftica represen-
tada, sobre todo, por la figura del Estado-nacion. La polftica venezolana ha
entrado en crisis porque ha entrado en crisis el discurso que la representaba.
A este respecto, es necesario advertir que existen motivaciones postmoder-
nas, por asf decirlo, que han precipitado esa crisis. Pero en nuestro caso, esas
motivaciones se han encadenadoal hecho de que el discurso polftico se
convirtio en un fenomeno cada vez mas limitado y contradictorio en el
proceso de legitimacion. Y el petroleo, para decirlo a la manera de Uslar,
sigue siendo la ultima ratio explicativa de la crisis de ese discurso. Ahora
bien, 2como puede ser interpretado el hecho de que el comienzo de una
cultura postpetrolera coincida con la cdtica y la crisis del discurso politico?

o planteado de otra manera: ~en que sentido la cultura postpetrolera es
equivaleme a esa crisis? Esa equivalencia tiene sus 6dgenes, anuestro juicio,
en el modo peculiar como se desarrollo la historia de la Venezuela comem-
poranea. S~ trata del desarrollo de una cultura que' no necesito certezas
propias ni desde la razon instrumental ni desde la razon comunicativa, en
vista de que el rentismo petrolero hizo innecesario el desarrollo de ambos
tipos de racionalidad. Los resultados del comractualismo partidista que se
inicio en 1958 son la mejor evidencia historica de 10 que me atreveria a
llamar nuestro estado de naturaleza, oculto tras las estructuras del Estado
cliemelar. Puede observarse que el conjumo de discursos que aparecen a
partir de 1958 con el objeto de legitimar la libertad polftica, expresan
desplazamiemos conceptuales organizados bajo la unidad apareme del len-
guaje. La lucha por la libertad, que fue alimentada durante el pedodo de la
dictadura, tuvo consecuencias decisivas en la debilidad conceptual de la
cultura politica liberal que se venfa pregonando como forma de justificar la
consolidacion partidista de la democracia. Esa debilidad era correlativa con
el estado de disgregacion politica que se percibfa tanto en la actuacion de las
elites y de las masas que salieron numerosas veces a lacalle, como en los
discursos desde los cuales se pretendfa comprender el rumbo del pafs. Los
anos sesema confirman claramente esta situacion en la cual se evidencio una
doble tendencia: por un lado, hacia al deterioro del pensamiento liberal y,
por el otro, hacia la consolidacion del pragmatismo populista. Tan solo el
ejercicio intelectual de reinterpretar redprocamente estas tendencias, brin-
darfa la oportunidad d.e hacer visible la fragilidad de las instituciones
democraticas, as! como la perversa opacidad del discurso legitimador ali-
mentado por el rentismo y por el protagonismo del Estado. El marco de
aproximacion que planteamos supone entonces considerar los desniveles
teoricos de una cultura polftica que incorporo tardfa y desigualmente el
proyecto polftico modernizador, pero que presento discursivamente a la
legitimacion como el fruto de ella. Se trata de desniveles teoricos que no han
sido del todo reconocidos y que, por ello mismo, han afectado la posibilidad
de comprender el fenomeno de la legitimacion. Encontramos entonces el
desarrollo de una cultura formalista, originada en el hecho de que la forma
del discurso -tanto el presidencial como el parlamentario- se convirtio en
la esencia del discurso y en una manera de disfrazar el escaso desarrollo de
la racionalidad polftica. Veamos un aspecto de ello.

Es cierto, como ha dicho Norberto Bobbio (1988: 11 y ss.), que los
terminos pluralismo y democracia han servido mas para confundir que para
aclarar el sentido de la actividad polftica. Pero en el caso de Venezuela, la
confusion no ha tenido su origen en las practicas discursivas sino en el
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factum de la relaci6n dientelar, que a su VeL se convirti6 en el principio
unificador organico de la politica.El hecho de que el descreimiento haya
afectado el discurso proveniente de las organizaciones politicas tradiciona-
les, tanto las que se fundaron en los anos cuarenta como las que surgieron
de las divisiones en los anos setenta, no significa que se haya producido un
proceso de dialogo y autocomprension, sino, antes bien, es menester decir
que el descreimiento se ha producido precisamente par ausencia de ello.
Aunque podria aducirse -des de el discutible atgumento de la globaliza-
cion- que la crisis del discurso politico es un fen6meno que ha afectado no
solo a Venezuela y que, por tanto, 10 que ha entrada en crisis es la racio-
nalidad politica moderna. No vamos a entrar a discutir este argumento,
converrido por cierro en moneda corriente de alguna literatura periodistica.
Discutirlo rigurosamente significaria abordar in extenso diversos problemas
historiograficos y conceptuales sabre la distancia que existe, por ejemplo,
entre Europa y America Latina a prop6sito del concepto de ciudadania, 0

sabre los falsos dilemas que se han creado a proposito de la modernidad y
la postmodernidad (Touraine 1995, 1997). Tan s610 me gustaria recordar
las sabias palabras de Eduardo Quintana cuando, hace nueve afios, despues
de los sucesos del 27 de febrero de 1989, puso en discusion el titulo de un
ciclo de conferencias que habiamos organizado en la Escuela de Filosofia
bajo el titulo «Venezuela y la crisis de la modernidad». Su argumento fue tan
simple como contundente: el seminario debia llamarse, mas bien, «La
modernidad y la crisis de Venezuela». Del mismo modo, cuando hoy se
habla de la crisis de la racionalidad politica como un fenomeno global,
habria que reparar en si, mas bien, en nuestro caso, el discurso politico ha
sido efectivamente vehiculo de esa racionalidad. Que ese discurso se encuen-
tre fracturado y escindido de la realidad no significa que la racionalidad
politica se haya agotado. Incluso, que la retorica sabre la constituyente haya
saltado del laberinto parlamentario a la arenga electoral es, a pesar de su
caracter. aluvional, par 10 menos un signa de remozamiento que no solo
podemos atribuir alas veleidades rousseaunianas de quienes creen en el
concepto de liberradpositiva, sino de un intento de refundacion del dialogo
y, par tanto, del discurso. Al menos eso es 10 que uno espera de todos
aquellos que, como dice Habermas, han entendido que no hay otro patrio-
tismo que el de la constitucion (Habermas 1998).

Il Sin embargo, la crisis del discurso no necesariamente hay que verla
comb un drama paralizante alimentado par la ilusion mediatica que ha
trasladado la atencion de la palabra a la imagen. Es cierro que esa crisis ha
dado lugar al escepticismo y al desencanto. Pero tambien es cierro que se ha
estado produciendo un proceso de desplazamiento y reconstitucion de las

creencias y de las Fuentes de valoracion morall6. T odavia estamos en una fase
intensa de escepticismo y de relativismo, pero se han venido rearriculando
los ejes discursivos que dieron lugar a ello, no solo en razon de la critica del
discurso politico, sino tambien por la emergencia de lenguajes alternativos.
No nos referimos allexico a veces preelaborado de la asi llamada sociedad
civil, pues este se encuentra todavia en fase de constitucion, sino alas
diversas expresiones no escepticas ni pesimistas que ha tenido la sociedad
venezolana y que suponen un proceso de reaprendizaje e invencion del
imaginario politicol? Creemos, en este sentido, que es necesario iniciar un
program a de investigacion del discurso que si bien tenga presente un
periodo historico que vaya mas alIa de la presente coyuntura electoral y que,
par tanto, no este afectado por los debates propios de esa coyuntura, tenga
en cuenta que el persistente debate en tomo a la constituyente (mas alla de
la iniciativa de un candidato presidencial y de haber atraido el interes de
diversos seetores politicos y academicos), representa, a pesar de que proven-
ga y se haya mantenido en el marco discursivo de las elites politicas, una
oporrunidad para repensar el sentido no solo de nuestro proceso de legiti-
macion, sino tambien para darle sentido historico a la redefinicion de la
politica, vencido ya el proceso de legitimacion que se inicio a mediados de
siglo, precisamente, can una asamblea constituyente (Astorga 1995; Castro
Leiva 1988; Davila 1992). .

En este contexto, un rasgo fundamental que puede apreciarse es el
desplazamiento y la ampliacion de 10 politico. EI desplazamiento discursivo,
desde las instituciones tradicionales hasta los diversos seetores todavia en
tension par ocupar un espacio social, es un rasgo que puede apreciarse en
las cada vez mas notables Fuentes supersticiosas, religiosas, corporativas y
mediatico-esteticas del discurso. Si bien se puede adverrir que eI discurso
politico tradicional ha estado perdiendo terreno frente a discursos emergen-
tes, esono significa que esos discursos representen una sustitucion, sin mas,
dellenguaje tradicional. La que ha ocurrido es que eI discurso politico ha
encontrado menos cauces formales de expresion pero, precisamente por ella,
se han ampliado los espacios de la praxis y del reconocimiento de 10 politico.

'6 Es diflcil aponar suficientes evidencias emplricas que permitan formarse una idea global sabre el
senrido que han romado las creencias y las nuevas fuenres de valoraci6n moral. Valga al menos
advertir que en la coyunrura elecrotal de 1998 se puso de manifiesro que la acepraci6n de un
candidaro no esruvo dererminada ranro por su discurso formal sino por las resonancias imagina-
tivas que encarnaba su imagen y su rrayecroria.

17 La hisroria del imaginario politico venezolano de finales del siglo XX es una tarea pendienre, sobre
rodo en arenci6n a la crisis del discurso politico rradicional, alimentado por el estatismo y el
renrismo. Creemos que la rransici6n hacia una culrura postpetrolera marcara la rearticulaci6n del
campo de imagenes a traves de las cuales se suele relegitimar la actividad polltica.
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Debemos decir entonces que situarse en la perspectiva de ir mas alia
de la crltica del discurso polftico, supone fundamentalmente la recuperaci6n
de 10 polftico aunque esta recuperaci6n exija necesariamente la ampliaci6n
de dicho concepto. No creemos, a este respecto, que la ampliacion de 10
politico deba ser identificada con su disoluci6n. Ciertamente se han resque-
brajado formas y funciones tradicionales, pero han aparecido otras a traves
de las cuales la politica ha encontrado nuevos cauces de expresion.

N uestra proposici6n supone, entonces, que ir mas alla de la critica del
discurso politico no significa desvalorizarlo yabandonarlo bajo el argumen-
to de la disoluci6n 0 desaparici6n de 10 politico. Creemos, antes bien, que
ir mas alia de esa crltica supone, sobre todo, reencontrar el lenguaje de 10
politico en aquello que Benedetto Croce (1960) llamaba «la historia como
pensamiento y como acci6n» y que Briceno Iragorry y Picon Salas trataron
de revalorizar en sus diversos intentos de comprensi6n de la Venezuela
contemporanea. Pero si bien Croce, Briceno Iragorry y Picon Salas trataron
de acercarse a la cultura mas alIa de las lfneas historiograficas del positivismo
y del marxismo, 10 hicieron des de una lectura no polftica. En otro lugar
(Astorga 1992) hemos dicho que esta operaci6n intelectual pudo haber sido
mas fecunda si hubiese revalorizado las categorlas de 10 politico y, de un
modo central, la categorla de poder. Dedamos entonces que el ya olvidado
Antonio Gramsci -pasadas las modas y los entusiasmos academicos-
puede ser una Fuente intelectual muy valiosa para reinterpretar el sentido de
la ampliacion de 10 polftico des de esa categorla. Y con ello se puede reen-
cauzar el senti do mismo de la filosoffa politica frente a algunas interpreta-
ciones recientes que la han desdibujado debido al desplazamiento de sus
principales conceptos. Y por esa vfa nos acerquemos a la interpretacion que
hace Foucault (1996) sobre el nexo entre discurso y poder, mas alla de las
estructuras globales del Estado. Pero en este punto debemos decir que la idea
de ir mas aHa de la retorica tradicional y, por tanto, la necesidad de hacer
valer la idea de la ampliacion de 10 politico no supone atar el analisis al
estudio laberfntico de las practicas discursivas. Supone ante todo, tener
presente que esas practicas deben ser examinadas segun la estructura del
poder y del dominio, aun cuando esa estructura sea tan s610 una hipotesis
0, a 10 sumo, un modelo teorico de interpretaci6n. Tratando de ser fieles a
Foucault. pero mas alIa de sus resultados analfticos, se puede decir que,
abandonado el protagonismo del Estado-nacion y de las instituciones que
se articularon en tomo a el, y considerando entonces que los asf llamados
«acto res politicos» tradicionales han servido para mostrar la separaci6n entre
el discurso y las cosas (a pesar de los intentos de resignificaci6n del senti do

de 10 polftico que han mostrado), se trata de resituar el analisis del discurso
entendido como un trabajo de exploracion que tenga presente de un modo
permanente.las diversas formas de reconfiguracion de las practicas discursi-
vas a traves de las cuales se ha estructurado la relacion entre poder y
dominio.

Queremos decir, en suma, que la crftica al discurso politico, tanto la
que se produce en el ambito academico a traves del analisis teorico y
empirico, como la que se ha venido desplegando en diversos tipos de
literatura y de espacios mediaticos, debe redirigir su mirada hacia las
practicas discursivas en las cuales se va a redefinir el espacio de la polftica.
Venezuela sigue esperando al Gramsci, al Foucault 0 al Castoriadis que
pueda explorar nuestro discurso, pero tam bien necesita reactualizar la expe-
riencia intelectual que Briceno Iragorry y Picon Salas iniciaron a mediados
de siglo. Asimismo, debemos advertir que si bien es cierto que la polftica
tiende a reivindicarse cad a vez mas como espacio para el discurso publico,
tambien es cierto que el analisis debe ir mas alia -0 mas aca, si se quiere-
de la hegemonfa de los medios. Quizas ahora menos que antes podemos
escapar a esa hegemonfa, pero al menos es necesario tener presente que ella
tiene que ver tan solo con la superficie del discurso --con las formas y con
la imagen mediatica- y no con el espesor de la cultura. Ya en Venezuela,
asf como en Mexico, Colombia y el resto de America Latina, se ha instalado,
al menos en el ambito academico, la necesidad de examinar la retorica
politica desde posiciones liberales neokantianas como la de Rawls 0 desde
posiciones clasicas como la de Arendt, pues se entiende casi como un lugar
comun hist6ricamente com probable, que la politica tiene en 10 publico su
dimension esencial. Pero junto a esa tendencia hay que tener el cuidado de
no poner a Rawls y a Arendt al servicio, en ultima instancia, del dominio
de la tecnica, es decir, 10 que precisamente un filosofo rawlsiano 0 arendtia-
no no deberfa hacer. Sugerimos que junto ala reivindicacion de 10 publico
se tenga presente la lfnea que Foucault ha trazado desde Clausewitz, reivin-
dicando la dimensi6n conflictiva de la subjetividad para interpretar .histori-
camente 10 politico. De otro modo nos resignaremos a realizar sesudos y
exegeticos estudios analfticos, pero cargados con la inmediatez fotografica y
con el ritmo laberlntico de quien ha perdido 0 no ha encontrado las Fuentes
esenciales e historicas de la politica. Para decirlo con Habermas, esas fuen.res
ya no son el actor particular 0 el macrosujeto de la sociedad y el Estado, sino
los divers os pliegues de la actividad lingiiistica, a traves del cual tiene lugar
la experiencia comunicativa que da lugar a 10 publico. Si aceptamos que una
tarea esencial del analista es encontrar y descifrar su dimension pragmatica,
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'Ill II '5, ir mas alia de la critica del discurso supone, en deflnitiva, que la
:l ( Ibmada pretension de validez del discurso -en su dimension sintactica
y semantica- este articulada con la tarea de reinterpretaci6n del fen6meno
de la articulaci6n del poder. £1 poder como categoria y como contexte
cultural ofrece pues, una vez mas, el drculo hermeneutico a traves del cual
es posible plantearse la fecundidad intelectual y moral que encierra la critica
del discurso polltico tradicional. Para retomar nuestro argumento inicial,
podemos decir que es probablemente ahora, con la transicion hacia una
Venezuela postpetrolera, cuando podamos iniciar el camino que nos permi-
tica descubrir y, sobre todo, reconstruir el espesor de nuestra cultura poll-
tica.
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Algunos vicios en el razonamiento politico
de los venezolanos

Las siguientes paginas aludiran a una serie de reflexiones que he
venido realizando en relaci6n a algunas formas de razonamiento moral y su
vinc\llaci6n con una teoda comprensiva de la motivaci6n moral. Pero me
separare de mi ambito de trabajo habitual en dos sentidos diferentes. Por un
lado, quisiera poder trasladar algunos de los resultados parciales que he
obtenido desde una teoda moral a una teoda de nuestras motivaciones
polfticas. Por el orco, intentare una reflexi6n en tomo a los fen6menos
deliberativos que caracterizan el proceso electoral que se avecina. Esta sera
un tanto especulativa y no tiene ninguna pretensi6n cientffica. No obstante,
creo que algunos de los desarrollos en filosoffa moral que he explorado
podrian, efectivamente; arrojar alguna luz sobre 10 que esta pasando ahora
en Venezuela.

En la etica y la filosoffa moral contemporanea se han convertido en un
lugar comun la referencia a los sentimientos morales y a un fondo emocio-
nal, cuyo origen se remonta a los procesos de socializaci6n de infantes como
constitutivos de una motivaci6n moral ~enuina. Se supone que los motivos
o razones por los cuales un agente decide actuar de acuerdo con una norma
moral son recalcitrantes a cualquier tipo de deliberaci6n 0 reflexi6n racional.
Por esta raz6n, autores como Williams (1979), Wolf (1984), Tugendhat
(1993), entre otros, han hecho suya la perspectiva abierta inicialmente por
David Hume (1990) de acuerdo con la cual, segun la celebre frase, no es
menos racional preferir la destrucci6n del mundo a un rasgufio de mi dedo.
Este punto de vista, que exilia, como se ve, a la deliberaci6n racional del
ambito constituido por ias preferencias y deseos personales, ha sido en la



filosofla moral desempolvado por Strawson (1962) para mostrar hasta que
punto la responsabilidad moral depende de inclinaciones emocionales, mas
que de competencias reflexivas.

A esta perspectiva se opone un punto de vista que podrfamos llamar
«kantiano». Consiste en sugerir que nuestra motivaci6n moral 0, como dice
Williams, nuestro S, nuestro «sistema motivacional subjetivo» no es tan
inmune, como Hume quiso mostrar, ala reflexi6n y deliberaci6n racionales.
Hume pensaba que la raz6n se ocupaba unicamente de establecer correlacio-
nes causales en el mundo objetivo. Este concepto de raz6n, que es aun hoy
en dfa muy influyente, cuando se intenta aplicar al ambito de la racionalidad
practica, resulta en una concepci6n met6dica de la racionalidad, de acuerdo
con la cual una acci6n serfa racional si dispone adecuadamente de medios
en vistas a fines preestablecidos. Por esta raz6n, de acuerdo con los fil6sofos
que adhieren esta concepci6n, la racionalidad de una acci6n practica se mide
por su capacidad de satisfacer 10 que Williams ha Hamado el sistema
motivacional subjetivo del agente, independientemente de que estos fines 0
motivos puedan parecer, al observador que contempla la acci6n, irracionales
o inmorales. De esta manera, el concepto humeano de raz6n no Hega a
penetrar realmente el mundo subjetivo de un agente.

Esta concepci6n de la racionalidad se opone a algunas de nuestras
intuiciones profundas. Solemos creer, en efecto, que si una persona decide
que quiere inyectarse herofna todo el dfa, esta actuando de modo irracional.
Estas intuiciones tienen su origen en las concepciones clasicas, «prehumea-
nas», por decido asf, de la racionalidad. De acuerdo con esta concepci6n,
que tiene, tal vez, a Arist6teles como su exponente maximo, los motivos y
fines de una acci6n son susceptibles de ser calificados como racionales 0
irracionales en la medida en que coinciden con una concepci6n normativa
del ser humano y de los modos como una persona podrfa acceder a tener una
vida lograda 0 plena. En la concepci6n clasica, en efecto, los fines de una
acci6n nb pueden ser el resultado de una escogencia arbitraria, una que no
atiend~ los modos con los que el ser humano puede alcanzar su mayor
felicidad y florecimiento. Para el individuo aristotelico es imposible una
noci6n de racionalidad como la de Hume, que reduce sus pretensiones alas
de un metodo. Por el contrario, una concepci6n racional de corte kantiano
aspira a ofrecer a la deliberaci6n tambien razones para preferir un fin por
encima de otro. De este modo, el sistema motivacional subjetivo no se
concibe como un ambito inmune al intercambio argumentativo y a la
reflexi6n racional. Por el contrario, se supone que buena parte de los
esfuerzos que vale la pena emprender en favor de una fundamentaci6n de
nuestros modos de interactuar con los otros, sean estos morales 0 polfticos,

se emprenden con el respaldo de una convicci6n profunda en favor de los
poderes de la raz6n para convencernos y hacernos cambiar de opinion.

Pero ojala las cosas fueran tan faciles. La polemica en torno a la
legitimidad del pun to de vista humeano, que se conoce como «internalismo»
y el punto de vista kantiano, mejor conocido como «externalismo», ha
invadido buena parte de la discusion en torno alas fundamentaciones de la
moral y se alimenta de estudios que cabalgan disciplinas tan diversas como
la teorla moral, filosoffa de la mente, psicologfa moral, teorfa de las decisio-
nes, teorfa de la acci6n y teorfa de la racionalidad practica, sin contar a la
neuropsicologfa y la psicologfa cognitiva. U nas y otras ofrecen de cuando en
cuando argumentos en favor de alguna de las dos posturas y la polemica
seguira abierta, me parece a mf, durante mucho tiempo mas, entre otras
razones, porque la polemica toca oscuridades conceptuales que la filosoffa
s610 dificultosamente puede iluminar.

Entre las muchas cosas interesantes que he investigado en mi propio
trabajo, se encuentran algunos estudios en psicologfa social y cognitiva que
muestran que no es cierto que el sistema motivacional subjetivo sea inmune
a la deliberacion racional. Estos estudios, que solo muy recientemente han
sido retomados por la filosoffa moral contemporanea, gracias en parte a los
trabajos de Owen Flanagan (1991, 1996), muestran que nuestras acciones
practicas estan respaldadas efectivamente por una deliberacion de tipo
racional que determina la escogencia de los motivos y fines de una acci6n.
Esto significa que si bien, entonces, el sistema motivacional subjetivo esta
constituido por preferencias de fndole personal que estan tefiidas por un
fondo emocional y afectivo, inclinaciones y tendencias deliberativas deter-
minaran tambien, de manera decisiva, el curso de una acci6n. Para dar un
ejemplo simple: si bien es cierto que un individuo necesita haber sido
socializado en una moral y tener las disposiciones y afectos adecuados para
que se sienta motivado a actuar de acuerdo con una norma moral, sus
tendencias deliberativas personales, tales como 10 que Lawrence Blum
(1994) ha Hamado la «imaginaci6n moral» 0 Mark Johnson (1996) deno-
mina la cap acid ad de «comprensi6n moral», decidiran su curso de accion y
los modos con los que contempla y sopesa los aspectos relevantes de una
situaci6n dada.

AI mismo tiempo, una concepci6n mas amplia de la racionalidad
practica nos ha permitido examinar estas tendencias reflexivas. Robert
Nozick (1993), por ejemplo, ha tratado de ampliar el concepto de raciona-
lidad para incluir nuestra tendencia a considerar costos sumergidos 0 a
deliberar de acuerdo con preferencias temporales. David Gauthier (1986) Y
Robert Axelrod (1987) exploran las consecuencias de la paradoja del prisio-
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una tendencia a contemplar los fen6menos mentales como eventos caoticos,
en los cuales la mas pequefia influencia puede producir resultados drama-
ticamente diferentes a los que se habrian producido si ninguna mariposa
hilbiera al~teado en nuestra cabeza. Sin embargo, algunas corrientes en
psicologfa social han hecho un esfuerzo por establecer los parametros gene-
rales que definen nuestras tendencias deliberativas y los cursos mas habitua-
les de nuestro razonamiento. Richard Nisbett y Lee Ross, en un celebre
esrudio de 1980, han puesto de relieve que nuestros modos intuitivos de
razonamiento, es decir, aquellas inferencias a las cuales Ie otorgamos un
mayor peso en nuestra deliberaci6n, tienden a violar algunas precauciones
elementales del razonamiento ciendfico, de modo que si terminamos ac-
ruando de acuerdo con la deliberacion permitida por criterios inadecuados,
nuesrra accion estara basada en inferencias ilegitimas y premisas equivoca-
das. Estos descubrimientos han sido decisivos para comprender algunas de
las motivaciones mas frecuentes de la accion prictica.

Un ejemplo, entre los muchos que hanestudiado Nisbett y Ross, es la
tendencia intuitiva 0 inmediata a alcanzar un juicio basado en las primeras
impresiones que uno tiene de una persona 0 de una siruaci6n. Hay que
sefialar que se trata de una tendencia tan inadecuada como la de pensar que
todos los cisnes son blancos porque uno nunca ha visto un cisne negro. Este
fen6meno cognitivo, que Nisbett y Ross llaman (<e!anclaje de las primeras
impresiones» 0 el «anclaje» a secas, explican, por ejemplo, por que los vene-
zolanos creen que una persona que ha tenido la temeridad de intentar un
golpe de estado contra un presidente impopular y que sali6 una vez en tele-
visi6n haciendose responsable por una acci6n tan desastrosa des de el punto
de vista humano y econ6mico, puede ser un buen polltico, un presidente
decente y moral, una persona capaz de manejar la maxima magistratura del
pafs de modo competente e informado, alguien buenmozo, inteligente, bien
intencionado, estudioso, culto y capaz. Los disdpulos de Amos Tversky en
Michigan han descubierto, igualmente, que es sumamente diHcil evitar que
las primeras impresiones afecten de manera decisiva el curso de una acci6n
de una persona que actua de acuerdo con ellas y que incluso es imposible,
no importa cuanto se intente neurralizarlas con nueva informaci6n, borrar-
las del disco duro de la mente. Uso la metafora computacional con toda la
intenci6n: al igual que 10 que sucede con un disco duro, 10 que se ha des~u-
bierto es que no es posible hacer desaparecer 10 que unO ha guardado en la
mente; a 10 sumo, se puede tratar de enterrar la vieja informaci6n con nueva,
sepultar 10 viejo con nuevos contenidos 0 informaciones contrastantes.

Volviendo ami propio trabajo, algunos fil6sofos de la mente contem-
poraneos han rescatado estos esrudios para explicar 10 que, en David Hume,

nero para derivar consecuencias fecundas para una teorfa de la racionalidad
de las interacciones sociales. Muchos de estos esrudios no s610 estin respal-
dados por interesantes trabajos en la psicologfa cognitiva y social, sino en
desarrollos recientes en economfa, especialmente en aquellas areas que
conciernen a la teorfa de las decisiones y la psicologfa economica, asf como
en reflexiones de larga data que aluden a los intentos de fundamentaci6n
racional de la moral.

De todos estos aportes, quisiera destacar ahora los resultados a los que
han llegado los disdpulos de Amos Tverskyl8 en la Universidad de Michigan
y que he utilizado para explicar algunos puntos problematicos de la polemi-
ca entre el internalismo y externalismo a la que he hecho ya menci6n. La
concepci6n internalista contemponinea se apoya bisicamente en dos argu-
mentos para insistir en la concepci6n humana de la razon. El primero, que
Hamare a falta de un epfteto menos ambiguo, el argumento «moderno»,
sugiere que dada la diversidad empfricamente observable de sistemas de
preferencias y motivos subjetivos, notiene sentido volver sobre la pretensi6n
clisica de una fundamentaci6n racional de motivos y fines de la accion. Por
10 tanto, se concluye, es mejor abandonar la busqueda de una fundamenta-
cion racional de sistemas morales 0 polfticos.

El segundo argumento se apoya tambien en una constatacion empfri-
ca: la del caracter recalcitrante de nuestras preferencias y motivaciones
subjetivas. No importa cuan ingeniosa sea nuestra argumentaci6n en favor
de un curso de acci6n, el hecho es que si un individuo no se siente
«internamente» motivado a actuar de acuerdo con la accion sugerida,
entonces sera inmune a todos nuestros esfuerzos par persuadirlo de que
proceda de acuerdo con nuestra sugerencia. Este caracter recalcitrante de la
motivacion a la acci6n ha sido 10 suficientemente persuasivo como para
convencer a la filosofla moral de que es inutil aspirar a alguna forma de
fundamentaci6n racional de un sistema moral 0 un sistema polltico. En los
estudios mencionados de psicologfa social se ha hecho un esfuerzo especial
por detectar las tendencias que otorgan al razonamiento practico una
determinada direccion. Con ello se ha puesto de relieve que' el caracter
recalcitrante de la motivaci6n ala acci6n des cans a en vicios del razonamien-
to prictico que tienen un caracter estable y que pueden ser estudiados
objetivamente.

Es bien sabido que uno de los problemas mayores en filosoffa de la
mente 10 constituye la incertidumbre que afecta los intentos par alcanzar
predicciones confiables en el ambito de las acciones humanas. Inciuso hay



conduce al exilio de la razon de la volunrad, a saber: por que nuestra
motivacion es refractaria a la reflexi6n racional, por que, muy frecuentemen-
te, es imposible persuadir a una persona que ya ha tornado sus decisiones que
de la bienvenida en su deliberaci6n a nueva informaci6n fresca ace rea de 10
que es el caso. Probablemente una teoria unificada de la informaci6n, en la
que esran trabajando algunos de los fil6sofos mas inteligentes que conozco,
pueda explicar, finalmenre, el misterio de la motivacion humana y los
modos con los que afecta los escenarios morales y polfticos concretos.
Mientras tanto, quisiera concluir con una especulaci6n acerca de sus efectos
posibles.

Cuando los talibanes conquistaron el poder en Afganistan prohibieron
alas mujeres continuar trabajando. La reacci6n internacional de rechazo no
se hizo esperar, pero 10 mas interesante fue la respuesta que los lideres
talibanes dieron a estas voces de protesta: ellos no intentaban despojar a sus
mujeres de medios de vida, sino hace cumplir los mandatos del Islam, segun
dedan, y por tanto no iban a dejar de pagar a sus mujeres los sueldos que
les correspondian. Esta respuesta es tan repugnante que fue usada por
algunos medios occidenrales como una de las lineas noticiosas mas chistosas
del dia, pero, apane de eso, revel a una manera de pensar, 0, para usar la
terminologia que he introducido, una represenraci6n anclada. Lo que Falla
en la comunicaci6n entre los tali banes y la comunidad internacional es el
concepto de trabajo: para los talibanes es una manera de ganar dinero, para
la comunidad inrernacional que reclam6 la exclusion de las mujeres del
mercado de trabajo, una forma de auto-realizaci6n y autonomia.

~yque pasa con el concepto de trabajo en Venezuela? Hace un tiempo
vi las declaraciones indignadas en televisi6n de una de las asi llamadas
«reposeras» del Ministerio de Educaci6n que habia sido declarada, finalmen-
te, invalida. Protestaba porque no podia cobrar mas su sueldo como miem-
bro activo de ese cuerpo, sino una pensi6n de invalidez. Ella, que habia
disfrutado numerosos permisos por enfermedad, queria salir en televisi6n
para demostrarle al mundo que no estaba invalida sino en perfecto estado
de salud. Observandola, me di cuenta de que esta dam a compania con los
talibanes la profunda convicci6n de que es mejor cobrar sin trabajar, y, por
cieno, cobrar todo 10 que uno pueda arrancarle al Estado.

Max Weber ha sido uno de los primeros en llamar la atencion en torno
a los vinculos entre la productividad de un pais y la mentalidad de su gente.
La adminisrracion publica venezolana esta repleta de hombres y mujeres
para quienes el rrabajo, la productividad y la efectividad es un castigo y para
quienes el Estado esta en la obligacion de satisfacer todas sus necesidades.
Un buen numero de estos venezolanos son clientes de AccionDemocratica

y no en balde la campana de Alfaro esta exclusivamenre orientada a mante-
ner a estos votanres de su lado, asegurandoles sus puestos de trabajo. Ellos
definen, de modo muy profundo, en que senrido este es un pais corrupto.

La ;oci610ga y prafesora universitaria Maria Sol Perez Schael me deda
hace algunos anosl9 que en la mentalidad venezolana corrupci6n significaba
meter la mana en una hipotetica caja fuene que tendrian acaparada «Ios
politicos», impidiendo asi la justa reparticion de los ingresos petroleras y
fiscales. Esta mentalidad de la «caja fuene» se mantiene aun hoy en dia, 10
que explica que Pablo Medina haya podido decir, hace unos dos anos, que
el Estado «debfa repartir entre su poblacion los ingresos extraordinarios
obtenidos por eI alza de los precios del petroleo». En esta mentalidad,
corrupcion significa meramen.re apropiarse ilegitimamente de dineras que
pertenecen al Estado y, por ende, a todos los venezolanos. Con ello se ha
perdido de vista que la corrupcion venezolana se pone en evidencia de
manera mas conspicua y real en el clientelismo.

Pero para comprender como el clientelismo puede afectar la salud
economica de un pais es necesario estar al tanto de algunos de los descubri-
mientos que la teoria economica ha hecho en las ultimas decadas. Por
razones hist6ricas, estos conocimientos no forman parte de 10 que se ha
llamado la «cultura politica» de nuestro pais. N uestra intelectualidad de
izquierda, influida por la idea del intelectual organico europeo de las decadas
de los cincuenta y sesenra, ha animado la perpetuacion de una serie de
prejuicios con respecto al valor de las recomendaciones economicas que
surgen de la academia, Esto explica por que algun personero politico pudo
darse el lujo de menospreciar las recomendaciones de un premio Nobel en
economfa que echo una mirada sobre nuestras asuntos, 0 que el mismo dfa
en que Amartya Sen se ganaba el mencionado galardon, un conocido
escritor de izquierda se quejaba, en una charla publica, que ya no habfa
intelectuales que se ocuparan de las realidades concretas. A diferencia de 10
que podria ha,ber pensado el intelecrual «organico», el saber especializado
que proviene ahora de los desarrallos de las ciencias humanas nos obliga, a
aquellos de nosotros que queremos hacer cosas serias, no solo a estudiar
mucho, sino a ser tambien muy modestos en relacion a 10 que podemos
manejar de modo competente.

EI clientelismo como forma de corrupci6n explica muchos, si f?0 la
mayor parte, de los atrasos que padece la sociedad venezolana. De acuerdo
con el, no los mas cap aces sino los amigos del regimen pueden disfrutar de
los beneficios del Estado. Esto, que tambien ha sido denominado crony



capitalism 0 el capitalismo del compadrazgo, explica, entre otras cosas, la
debacle del sistema financiero asiatico, que repartio creditos entre amigos y
compadres sin tomar las precauciones necesarias. En Venezuela, el cliente-
lismo ha llevado a una serie de incompetentes sin merito ni educacion a
puestos de gran responsabilidad polltica. Los mejores estudiantes, en cam-
bio, la generaci6n de los mas prometedores, que en vez de hacer carrera
politica se quemaron la pestanas haciendo diHciles postgrados dentro y fuera
de Venezuela, postgrados que no se regalan y que exigen mucha dedicaci6n,
se ha visto exiliada de la vida polftica del pais, condenada a ser gobernada
por aquellos que obtuvieron sus cargos, ~como decirlo?, tomandose unas
cervecitas con el benefactor de turno.

Esta forma de corrupcion conlleva un desprecio muy profundo al
conocimiento. El menosprecio al conocimiento es una caracteristica infali-
ble de los regimenes clientelistas y explican, entre otras cosas, los continuos
ataques a los que ha sido sometida la universidad venezolana. Pero la
mentalidad populista, que desatiende y desprecia los avances recientes en
ciencias humanas y, en particular, en ec6nomia, no deja de ser complice y
hacerle el juego al clientelismo, por 10 menos en 10 que respecta a este rasgo
comun. El intelectual de izquierda que hasta hace muy poco se tapaba la
nariz para leer a Friedman, menosprecia el conocimiento de la misma
manera, aunque no por las mismas razones. No deja de ser notable hasta que
punto se puede coincidir con el enemigo cuando uno no sabe de que manera
uno de be distinguirse de el.

EI candidato Hugo Chavez Frias intento un golpe de estado contra un
gobierno que intentaba reformas econ6micas basadas en conocimiento
ciendfico. Una vez me dijo un empresario venezolano y profesor universi-
tario, cuyo nombre me parece imprudente mencionar, que si Chavez Frias
calculara con honestidad el dano que Ie hizo a la economia venezolana en
aquella oportunidad, se suicidaria. Las reformas economicas iniciadas por el
gobierno de Carlos Andres Perez nos habrian conducido a derroteros
similares a los que hoy disfrutan algunas de las economias mas saludables del
planeta. Cuando reformas similares fueron implementadas por Miguel
Boyer en Espana, cuentan que en medio de su sufrimiento, el pueblo
espanol senda que debia darle un chance a aquellos que, habiendo estudiado
profundamente estas materias, intentaban enderezar el curso de la economia
nacional. Pero el menosprecio y la desconfianza del conocimiento estan tan
profundamente arraigados en el pueblo venezolano que ahora aplaudimos
la falta de vision del militar golpista premiandolo con la maxima magistra-
tura del pais.

£1 fenomeno Chavez' muestra claramente la pobreza de la cultura
politica de los venezolanos. Estamos dispuestos a convertir en presidente de
la republica a alguien que no ha demostrado para nada tener ni capacidad
ni meritos suficientes para ello. Es un fenomeno revelador porque pone en
evidencia que las capacidades que consideramos suficientes son temeridad,
el estar supuestamente en posesi6n de un temperamento autoritario,. tesd-
culos, buenas intenciones y la disposicion a convertir en beneficiarios del
Estado a los que hasta ahora han sido excluidos desus prebendas. Esto
significa que no hay ninguna garanda de que no se susrituyan algunos
clientes por otros, ni que se romen las medidas necesarias para que los
padecimientos y las injusticias que sufrimos los venezolanos lleguen de una

vez por todas a su fin.
Como he sugerido al inicio de estas paginas, el problema con imagenes

profundamente ancladas en la vision polftica del venezolano es que son
recalcitrantes al cambio y a la argumentacion racional. As! como un analisis
de los vicios del razonamiento polltico del venezolano requiere un respaldo
re6rico que s610 puede adquirirse en la academia, comenzar a ampliar la
visi6n del venezolano requiere que el conocimiento especializado pueda
penetrar ambitos dominados por politicos embrutecidos y medios de comu-
nicacion embrutecedores. Durante la ultima campana electoral se tomaron
algunas medidas en esta direccion, aunque tal vez un poco tardias, como el
esfuerzo realizado por la asociaci6n civil EI Cambio es la Gente, que esraba
desrinado a obligar al electorado a reflexionar seriamenre en wrno al
mensaje de los candidatos presidenciales.

Pero ~que dijo el comando de campana del candidato ganador, Hugo
Chavez, en relaci6n con estos esfuerzos? En unas declaraciones, el general
Muller Rojas, con una curiosa mezcla de paranoia y menosprecio por la
reflexi6n, acusaba a esta asociaci6n civil, que se atrev!a a poner en cuesti6n
la idea de la constituyente y a la que perrenedan empresarios y academicos,
de «ser financiada por el narcotrafico». As! es como los despreciadores de la
reflexi6n difaman a sus victimas, en el mas puro estilo del tirano que
desplaza todo asomo de cdtica y engana y manipula a la opini6n publica
para que siga el ejemplo. Muchos profesores universitarios creen que Hugo
Chavez protegeri a la universidad venezolana y pagara las prestaciones que
el gobierno nos debe. Pero quienes estan dispuestos a difamar, sin elementos
de juicio suficienres, a los que invitan a la reflexi6n son, en realidad,
enemigos de la universidad venezolana. De modo que no debemos enganar-
nos en relaci6n con esto.



No obstante, es el aumento de reflexi6n y crftica 10 que nos permitida
salir del atolladero en el que nos ha metido una cultura politica tan pobre
como la nuestra. ~Est<ldispuesto el proximo gobierno, que supuestamente
saldrfa de la oposicion, a tomar las medidas educativas necesarias para
incrementar nuestro aprendizaje moral y polftico, dadas las dificultades que
una tal tarea presenta? Perm{taseme responder con otra pregunta: (no son
precisamente las motivaciones del electorado de Chavez las que hacen esta
tarea mas necesaria?
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Dialogo y participaci6n: (,cual dialogo?,
(,cual participaci6n?

INTRODUCCI6N

En este trabajo abordamos el discurso polftico uniendo esfuerzos
des de la experiencia que tenemos en los campos de la filosoffa polftica y en
el analisis lingiifstico del discurso. Cada uno de nosotros de manera separada
ha estado preocupado por entender los procesos de la comunicacion polftica
y sus efecros tanto en la vida polftica misma como en la interaccion
cotidiana.

Las palabras «dialogo» y «participacion» son, tal vez, dos de los termi-
nos mas empleados en el discurso polftico y social para legitimar un modus
vivendi (democdtico) en el que supuestamente todos tenemos igual derecho
para opinar y ofrecer alternativas. Sin embargo, en casi todos los sectores de
la vida nacional se expresa la insatisfaccion porque «no existe el dialogo», «el
dialogo no marcha», «el dialogo se interrumpe», «hay que reforzar el dialo-
go», 10 que apunta a una ausencia de dialogo 0 a sus fallas. Algo similar
ocurre con la participacion pues, aparentemente, la tmica participacion que
el venezolano tiene en la vida polftica es en el momenta del sufragio. Como
dice Martfn (1990:51)

Una de las formas en que los regfmenes larinoamericanos han caracterizado
la parricipaci6n, tal vez la mas frecuenre, es aquella que asume la forma de
un conjunro de conductas inscritas todas ellas en los diferentes momentos y
etapas que culminan en un proceso electoral luego de una serie de actos
masivos cumplidos en forma ritual, el proceso desemboca en el acto de
emisi6n del voto desrinado a elegir una represenraci6n polfrica.

• Area de Linguistica -CEP-FHE-. Universidad Central de Venezuela.
Insr;ruro de Filosoffa, Universiciad Central de Venezuela.



Basados en la premisa de que la transdisciplinariedad es la mejor via
para ofrecer explicaciones mas integrales de los problemas, decidirnos explo-
rar carninos para responder a preguntas como las siguientes: ~cuales son las
caracteristicas del dialogo y de la participacion en el plano rnetadiscursivo?
~Por que estas dos actividades se perciben como no existentes en la practica?
~Como se manifiesta esta percepcion en el discurso mismo, particularmente
en la prensa escrita? ~Como sedan mas eficientes el dialogo y la participacion
en nuestra sociedad?

Nos propusimos como primer objetivo averiguar si el dialogo y la
participacion politica en Venezuela, definidos desde la filosofia politica de
Hannah Arendt y desde la pragmatica lingiiistica de Paul Grice, cumplen 0

no con las condiciones minimas establecidas por ellos. Escogimos a estos
autores porque, por un lado, el trabajo de Arendt (1958, 1961) ha inspirado
el surgimiento de movimientos civiles y asociaciones politicas, interesados
en poner en practica su teoda del poder comunicativo mientras que el
principio de cooperacion de Paul Grice (1975) sento las bases para una gran
parte de los estudios en la pragmatica lingiiistica y el analisis del discurso.
Nuestro segundo objetivo fue explicarnos el por que de las fallas en el
dialogo yen la participacion, yaqui recurrimos nuevamente a los plantea-
mientos de Arendt (1951, 1961) Y al analisis cdtico del discurso (Fowler
1989, Fairclough 1992, van Dijk 1993, 1996).

Para la mayoda de nosotros la manera mas simple de definir «dialogo»
es como una interaccion entre dos personas que se adjudican tumos para
hablar sobre un tema. Pero, este termino adquiere mayor complejidad
cuando aceptamos que todo discurso es dialogico (Arendt 1958, Bakhtine
1982, MacDonell 1986, Boves Naves 1992), que el dialogo forma parte de
las relaciones sociales, verbales y no verbales, y que todo discurso es tam bien
un proceso de construccion social a traves de los textos.

En todo caso, consideramos necesario aclarar que, para nosotros el
dialogo y la participacion son componentes esenciales de una inreraccion
democratica y que, en consecuencia, debemos estudiar estos conceptos
desde varias perspectivas para poder conrribuir mejor a que ambos princi-
pios basicos sean mas efectivos en nuestra sociedad.

Si como parte de su experiencia vital (v.g, en el ambito de la politeia)
los hombres y las mujeres deben preocuparse por como debe ser su partici-
pacion en la comunidad, como saber elegir entre diferentes ideas y progra-

mas de accion politica, como apoyar 0 rechazar una causa, movimiento, 0

pieza de legislacion y que objetivos concretos esperan que real ice un gobier-
no cada vel, que las circunstancias 10 ameritan, etc; la tarea del analista del
discurso politico consiste, entonces, en emprender un examen acucioso de
esta experiencia particular con miras a desarrollar una comprension teorica de
la vida politica de esa comunidad determinada. En este sentido, Hannah
Arendt insiste en que dicho abordaje debe comenzar por rastrear las huellas
de los conceptos politicos hasta llegar alas experiencias concretas y, mas
espedficamente, alas acciones politicas que les dieron vida. Para ello, el
empleo correcto de las palabras no puede ser, solamente, una cuesti6n de
gramatica logica, sino que hay que introducir la perspectiva historica, puesto
que -aduce Arendt (1973: 145~146)- una cierta sordera a los significados
lingiiisticos ha tenido como consecuencia un tipo de ceguera ante !as realidades
a !as que corresponden. Mas aun, conduye, en ellenguaje hay pensamiento
congelado que el pensar debe descongelar si quiere averiguar el senrido
original (Arendt 1978: 174).

En suma, segun Arendt, el analista politico debe descomponer para
luego reconstruir las RICAS determinaciones del entramado mundo de la
politi-ca, de modo que logre explicar de manera verosimil como se estructu-
ran los diferentes aspectos que 10 integran, en tanro espacio publico. Ade-
mas, debe indagar acerea de las formas en que los acto res politicos se definen
a si mismos, se inrerrelacionan entre si, adquieren identidad publica y
establecen un sistema normativo de convivencia, asi como tambien las
diferenres pasiones, capacidades y aspiraciones que apunralan 0 socavan este
sistema (Arendt 1961:28 y ss).

EI axioma que asume Arendt como punro de partida de su teoda
cdtica es el siguienre: el hab!a y laaccion son los elementos de la condicion
humana que hacen posible y recrean permanentemente !a vida polftica de los
hombres (Arendt 1993:200-215). Por ende, el criterio que distingue a 10
politico debe buscarse en las condiciones que posibilitan el didlogo y !a
participacion de los individuos en acciones dirigidas a satisfacer fines colec-
tivos. EI requisito para incentivar y coordinar la p;:trticipacion ciudadana es
el surgimiento y la consolidacion de una esfera publica, enrendida como un
espacio de aparicion, en la que se manifiesta la pluralidad de idenridades e
intereses presenres en la sociedad y la cooperacion, 0 esfuerzo mancomunado,
para emprender el proyecto politico que esa sociedad se ha propuesto
realizar.

Los conceptos de didlogo y participacion son, enronces, nociones claves
para inrentar comprender 10 que Arendt denomina .<e! poder creador de la
condicion humana» (que conduce al hombre a re-crearse constanremente,



a dar senti do ya reestructurar permanentemente el mundo que Ie rodea), y
la exigencia radical de que el hombre coopere con otros sujetos en la
condicion basica de fa libertad, y el unico sistema polftico capaz de desarro-
llar el contenido sustantivo de la libertad es La democracia.

En otras palabras, el problema basico que se plantea en su teorla es
establecer las condiciones que hacen posible la constituci6n de la libertad
en un novus ordo saecuLorum, en el que la participacion ciudadana no sea s610
el resultado de una fugaz coyuntura, sino un acontecimiento cotidiano
-fruto de un permanente dialogo y cooperacion- a traves del cual se logra
mantener vivas las instituciones y los procedimientos democraticos.

(Cuales sedan, entonces, los parametros a los que habda que acudir
-dentro de la hermeneutica arendtiana- para definir la democracia?

La democracia significa -afirma enfaticamente Arendt- el compro-
miso hacia una forma publica de vida que implica que un ciudadano que se
preocupa por el mundo, antepone el bien comunitario al suyo propio, se
complace en debatir y en cooperar con.sus pares, ama la libertad, considera
que ha violado su dignidad cuando las decisiones que Ie afectan se toman sin
su participacion, adopta un sostenido interes en los asuntos de su congre-
gacion, debe tener la valentia de actuar cuando es necesario, etc. (Kohn
1995:66-67). El consenso, resultante del proceso de democracia aSI co nce-
bido, significa que el conjunto de derechos -que configuran este espacio de
aparici6n- hace posible conjugar la pluralidad y la pervivencia de un nivel
normativo comun, indispensables para la integracion y la participacion
equitativa de la ciudadanla en eI ambito de 10 publico.

A la luz de estos conceptos, el problema radica en como fomentar eI
dialogo y la participacion ciudadana en una sociedad como la nuestra en la
que esta participacion es controlada y manipulada, en gran medida, por los
medios de comunicacion. Por este motivo, creemos que como primer paso
debemos averiguar de que manera la prensa controla eI acceso a la palabra
en la noticia y en la opinion, puesto que solo acceden a ella aquellos a
quienes los grupos poderosos ororgan eI derecho a decir (Bolfvar 1996,
Fairclough 1989, van Dijk 1990). En orras palabras, la cooperaci6n, requi-
sito fundamental para establecer un dialogo democratico, no se da de
manera equitativa.

toda comunicaci6n humana funcione. EI trabajo de Paul Grice, especial-
mente su articulo The logic of conversation, publicado en 1975, ha sido
fundamental para todos los que se interesan en la comunicacion: lingliistas,
analistas del discurso, sociolingliistas, psicolingiiistas, sociologos, filosofos,
y otros, porque, a diferencia de otros fil6sofos del lenguaje, como Searle
(1969, 1979), Grice parte del supuesto de que la conversacion se rige por
un tipo particular de logica basada en 10 que el llama «el principio de
cooperacion» (PC), el cual nos permite describir la forma en que las personas
participan en una conversaci6n y como, mediante la cooperaci6n 0 la
violaci6n de ciertos principios pragmaticos, logran entender 10 que se dice
y 10 que no se dice directamente con las palabras pronunciadas. Es decir, se
explica el significado mas alIa del contenido proposicional, pues se roma en
cuenta el conocimiento del mut:ldo com partido por los interloclitores. Para
ello, sirven de gUla unas maximas de cooperacion que, segun el, son
aceptadas tacitamente de buen grado por quienes participan en una conver-
sacion, y porque suponen que existe el deseo de comunicarse. Dicho de
manera sencilla, si conversamos con alguien 10 hacemos porque esperamos
que esa persona contribuya a la conversaci6n en la forma esperada. ASl, si
preguntamos a alguien conocido en este momenta preelectoral: «2por quien
vas a votar?», esperamos que nos diga un nombre entre todos los candidatos
a presidente de la republica (Chavez, Irene, Salas, Alfaro Ucero, u orro),
pero si la persona contesta con orra pregunta,.como «2por quien vas a votar
tu?» Entenderemos que no quiere damos una respuesta. Lo que esra impll-
ciro se denomina implicatura conversacional, pues el hablante expresa mas
de 10 que dice y solo puede ser interpretado de manera apropiada por su
interlocutor en un momenta y lugar dado, pues en la dimension pragmatica
los significados dependen del coiItexto y de la cantidad de informacion
pragmatica que los interloclitores compatten.

Sobre la naturaleza de este principio, es imporrante destacar que no
tiene caracter prescriptivo sino descriptivo y, tal como 10 plantea Escandell
Vidal (1993:93),

es simplememe una condici6n de racionalidad que resulta basica para que eI
discurso sea inteligible y tenga semido. De hecho eI principio de cooperaci6n
de Grice es, en eI fondo, un cierro tipo de «condici6n preparatoria» que se
espera que los participames observen. Cuando los participames no se ajustan
a el, la conversaci6n es inconexa y absurd a:

Visto eI problema des de la dimension de la filosofla dellenguaje, nos
encontramos con que la cooperaci6n es un requisito fundamental para que

EI principio de cooperaci6n se resume de la siguiente manera: Haga
que su contribuci6n a La conversaci6n sea, en cada momento, La requerida por
eLprop6sito 0 fa direcci6n del intercambio comunicativo en eLque estd usted



invoLucrado (Grice 1975:45 en Escandell Vidal 1993:92). Grice propone
cuatro grandes miximas denominadas: Cantidad, caLidad relaci6n y manera,
cada una.subdividida en maximas mas espedficas (Grice 1975:47), para
explicar como funciona la cooperacion y como al violarse estas miximas se
crean implicaturas. En. este trabajo tan breve solo podemos referirnos a ellas
de manera general:

Tiene que ver con la cantidad de informacion que se intercambia e
induye dos submiximas:
1. H az que tu contribuci6n sea tan informativa como 10 requiere elprop6sito

deLdidlogo. Retomando nuestro ejemplo anterior, si pregunto: ",vas a
votar por Chavez?» Esperamos un SI 0 un no. Poddamos considerar
violaciones a esta mixima, contribuciones como: Tal vez, Podrfa ser.
Voya votar, porque no se da suficiente informacion.

No hagas tu contribucion mas informativa de 10 necesario.
Se resume en la supermixima: Trata de que tu contribuci6n sea verda-

dera, y se especifica de la siguiente forma:
1. No digas Loque crees[also (no mientas).
2. No digas algo para Lo cuaL no tienes suficiente evidencia (no hagas

afirmaciones si no tienes suficiente evidencia).
Aqul esperadamos una respuesta que responda a la informacion soli-

citada, pero sin agregar demasiada informacion, que puede interpretarse de
otra forma, como en:
A: ,Vas a votar por Chavez?
B: Por supuesto que si, es el unico que presenta una salida para este pais

y que puede arreglar este pais en la situacion que esta; va a acabar con
la corrupcion y va a colocar las cosas en su lugar, porque [... ]

Esta contiene una sola maxima: Sea reLevante (diga cosas relevantes).
Aqui relevante se define como relevante para la conversacion, para el

topico de la conversacion, 0 de 10 que se esta hablando. A la pregunta:
A: ,Vas a votar por Chavez?
B: <. Ya almorzaste? Ven, que te invito, yo pago (la respuesta no va al

punto, y puede implicar una evasion a responder inmediatamente 0

una invitacion a conversar sobre el asunto para reafirmar 0 rechazar la
posicion del Otfo).

Esta se resume en una supermixima: Sea claro, y tiene que ver con el
modo 0 estilo de decir las cosas. Se especifica en cuatro submiximas:
1. Evite La oscuridad de expresi6n.
2. Evite La ambiguedad.
3. Sea breve (no sea innecesariamente prolijo).
4. Sea ordenado.

En este caso, se violada la manera con:
A: (Vas a votar por Chavez?
B: No podda yo dejar de reconocer que en la intrincada coyuntura

existencial de la cual ustedes estan conscientes, sin asomo de querer
influir en tu decision, decir que votare por el candidato presidencial
que has mencionado, me pondda en una situacion de incomodidad,
claro, siempre que se pueda decir 10 que pienso, en el contexto de
nuestfa sociedad [00']
Segun Grice, aunque estas miximas se expresan lingiHsticamente,

tambien se aplican alas actividades de la vida cotidiana. Lo interesante aqul
es que sin necesidad de aplicar las maximas en detalle, podemos analizar el
discurso polItico de este momento y preguntarnos si se respetan los princi-
pios de cooperacion para que todos los venezolanos participen activamente
en la campana electoral. ,Quienes son los que tienen voz? (Cuales son los
temas dominantes? ,Como se concibe la participacion? ,Se respeta la cali-
dad? (,Se dicen mentiras?) EI principio de cooperacion de Grice nos ayuda
mucho a percibir 10 que esta pasando en el plano del microanalisis, pero
necesitamos, ademas, la dimension cdtica para ir mas alia de las microinte-
raCClOnes.

Puesto que el estudio simple de las miximas resultada insuficiente
para una explicacion sobre como funciona el dialogo cotidiano (Escandell
Vidal 1993: 105) Y particularmente el ma<:ro dialogo social y polItico, es
conveniente recurrir al analisis cdtico del discurso para integrar una vision
mas amplia del problema. Necesitamos apqyarnos en la teoda del discurso
y no perder de vista que todo discurso es didLogo, es sociaL, es cognici6n y es
historia (Macdonell 1986, Bollvar 1997) y que la interpretacion de los



significados debe ir mas alla del entorno de los interlocutores inmediatos.
Tampoco podemos olvidar que para el analista critico los conceptos poder,
acceso y control forman una trilogia fundamental (van Dijk 1993). En otras
palabras, el dialogo y la participacion no se dan en el vado sino entre grupos
que luchan por el poder. En esta lucha algunos grupos controlan el acceso
de otros grupos de menor poder. En el caso de los medios de comunicacion,
los periodicos tienen una funcion muy especial, pues no solo informan sino
que moldean la opinion, crean y refuerzan modelos cognitivos, e influyen
en la opinion de las personas. Asi el dialogo politico es el dialogo que ellos
representan para nosotros, segun su propia vision del mundo y sus intereses
eco~,o~icos, sociales. y politicos. Este es un dialogo complejo porque el
penodlco ~omo totahdad, a tra:es de la voz del grupo que 10 dirige, participa
como un interlocutor (PI) Illlentras que sus lectores participan como el
segundo gran interlocutor (P2), que es reflejado, construido yafectado en
la interaccion. AI mismo tiempo, eI periodico como interlocutor nos repre-
senta el dialogo politico que, a su modo de ver, es el que se ha dado en
Venezuela, y ahi escoge a los acto res y los problemas que considera relevan-
tes. Con esto queremos decir que, si tomamos cualquiera de nuestros
periodicos nacionales, encontraremos que se da acceso a ciertos participa_n-
tes y no a otros, que se tocan ciertos temas y no otros, que se evaden algunos.
Por 10 tanto, la participacion es controlada desde afuera y escapa de las
manos de quienes tam bien quisieran decir alga.

Con el proposito de averiguar sabre la forma en que la prensa vene-
zola~a ha abordado el dia.1ogo democratico y la participacion en Venezuela,
e1eglmos como objeto de estudio el periodico El Nacional, y de ahi recolec-
ta~~s a traves de Internet todos los textos publicados en los cuerpos de
poltttca, entre ell 0 de septiembre y ell 0 de octubre de 1998, pues partimos
del supuesto de que este cuerpo del periodico dedicarfa su atencion a los
acto res, los temas y los problemas propios de la campana electoral para elegir
al nuevo presidente de la republica. Se excluyeron los artkulos sabre sucesos
para una mayor precision de los datos.

Como apoyo metodologico empleamos el programa Wordsmith tools
(Scott 1998), especial mente la lista de palabras (frecuencias) y las colocacio-
nes (palabras colocadas en un rango de 9 ala derecha y 9 ala izquierda) asi
como las concordancias para interpretar los significados en contextos de una
o mas llneas. Dicho programa fue disenado para los fines de la lingiHstica

tica de corpus, cuya meta es analizar gran des cantidades de textos y as!
explicar los significados abarcando contextos mas amplios. Se trabajo con un
total de un millon ochocientos sesenta y cuatro mil ciento nueve
(1.864.109) palabras.

EI analista crftico del discurso puede llevar a cabo el analisis de los
textos en uno a mas niveles de analisis lingiHstico, gramatical (lexico y
sintaxis) semantico y pragmatico, pero, como querfamos obtener una pri-
mera visi6n global que nos condujera posteriormente a descripciones mas
detalladas, decidimos enfocar el analisis solamente en el empleo del lexico.
Nuestro proposito fue averiguar, a traves de la frecuencia simple de palabras,
quienes eran los candidatos mas mencionados, cuales eran las palabras que
se colocaban con didlogo y participaci6n y cuales eran los temas relevantes.
La simple menci6n de los nombres propios sirvi6 como indicador de los
acto res que participaban en el dialogo. Mientras que las colocaciones nos
sirvieron para inferir can que palabras se relacionaban mas frecuentemente
el «dialogo» y la «participaci6n» en las oraciones y clausulas de los textos del
corpus.

Los resultados de este pequeno estudio mostraron que al examinar la
frecuencia de aparicion de los acto res politicos de la campana electoral,
tamando todos los acto res que llegaban hasta la frecuencia 0,01 % en el caso
de El Nacional, se trata de la representaci6n de un dialogo que da cabida solo
a los candidatos presidenciales con mayores opciones, en eI orden siguiente
de porcentajes segun el numero total de palabras, dejando de lado las
palabras gramaticales (ej.: de, el, la, etc.): Chavez (869: 0,30%); Salas (404:
0,14%), Alfaro (290: 0,10%), Irene (267: 0,09%).

Aunque el numero total de candidatos a la presidencia era de catorce
en ese momenta, las oportunidades de aparecer nombrados se restringen a
unos pocos, con excepciones como la de Claudio Fermin (I 04: 0,06%)
quien se menciona tan escasamente como Rafael Caldera (168: 0,06%). La
omisi6n de los de mas candidatos 0 la escasa menci6n indica varias casas:
primero que el dialogo se concentra en tomo a determinados actores;
segundo, que se menciona can mayor frecuencia uno de estos acto res no
solo con su nombre sino tambien can apelativos como «comandante»
(88:0,03%), «chavistas» (37: 0,01 %); tercero, que aparentemente el perio-
dico da mayor atenci6n al candidato de su preferencia, que para entonces
estaba en primer lugar en las encuestas.

Los datos sabre las tematicas dominantes en el dialogo durante el mes
escogido nos indicaron, a traves del analisis de las frecuencias, de las
colocaciones y de las concordancias, que la tematica principal fue la campa-
na electoral en si y la propuesta de constituyente de uno de los candidatos,



como se infiere de los usos de las palabras mas frecuentes en el corpus: Pals
700: 0,24%; Venezuela 560: 0,19%; Electoral 546: 0,19%; Estado 546:
0,19%; Constituyente 533: 0,18%; Candidato 526: 0,18% (nOtese que
candidata no figur6) Presidente 514: 0,18%. EI verbo mas frecuente en eI
corpus fue dijo (456: 0,19%),10 que no extrana pues se trata de reponajes
sobre 10 que los actores politicos dedan. Lo que sf llama la atenci6n es que
el pronombre personal mas frecuente haya sido YO (185: 0,06%), muy
cercano a la menci6n de Chdvez, con la misma frecuencia que pueblo (182:
0,06%) y antes que los venezolanos (154: 0,05%). Entre las palabras que
alcanzaron un porcentaje de 'frecuencia menor, equivalente a 0,05%, se
encontraron tambien constitucion (174: 0,06%), democracia (169: 0,06%),
seguridad (166: 0,06%), salud (149: 0,05%), trabajo (144: O,05%),justicia
(141: 0,05%, gente (135: 0,05%) y crisis (132: 0,05%). Si la frecuencia de
menci6n de estas palabras puede servir como indicador de los temas del
dialogo, podemos aceptar que se trataron algunos de los temas relevantes,
pero nos quedan dudas sobre la profundidad de la discusi6n, sobre todo
cuando palabras como «economfa», «educaci6n» y «pobreza» (s610 23 veces)
no aparecen entre las mas frecuentes.

Ahora bien, el uso de la palabra didlogo es indicativo de la ausencia del
mismo puesto que, al examinar las colocaciones en relaci6n con la frecuencia
de aparici6n (s610 22 veces), eI verbo mas cercano es establecer, en infinitivo,
sin tiempo, ni modo 0 modalidad, 10 que quita carga semantica a este
dialogo. El verbo siguiente en frecuencia es ocupard, el cual sefiala un dialogo
futuro, que todavfa no esta ahi. Aunque todos los candidatos y otros actores
politicos emplean la palabra, casi todos 10 hacen en la modalidad de 10
posible y no de 10 existente, como en los ejemplos siguientes tornados del
archivo correspondiente a la busqueda de la palabra didlogo en eI corpus:
1) RangelUama la atencion sobre eI hecho de que Chavez y sus seguidores

no deben desdenar el didlogo con los demas seetores. (file entry 5)
2) Irene Saez manifesto su rechazo al paro medico. En su opinion, la

soluci6n no es una hora cero, sino establecer un didlogo. (jile entry 9)
3) EI dirigente del chavismo reconoci6 que muchos de quienes adversan

la candidatura de Hugo Chavez son honestos. «Con eUos deseamos un
didlogo resperuoso. (file entry 19)
Por otra parte, eI uso de la palabra participacion tam poco es muy

alentador. Se, menciona 88 veces, y las palabras con que se coloca en primer
lugar son polltica (27 veces) yen segundo lugar sufragio (20 veces), 10 cual
parece confirmar la apreciaci6n de Martfn (1990) en el sentido de que la
participaci6n polltica en Latinoamerica se reduce al «acto de emisi6n del
voto destinado a elegir una representaci6n polftica».

Entonces, si volvemos al principio de cooperaci6n de Grice y aplica-
mos las miximas que rigen este principio, podemos decir, sin lugar a dudas,
a pesar de que el analisis lingiifstico ha abarcado s610 eI lexico, que en el
dialogo y la participaci6n pOlftica venezolana se violan todas las miximas de
cooperaci6n, porque no panicipan todos los actores de la interacci6n
polftica, y no se tocan los temas suficientes ni relevantes. Desde el punto de
vista del analisis crftico, eI dialogo y la participaci6n, son controlados por
aquellos que controlan la informaci6n. Si hubieramos escogido otro peri6-
dico, como El Universal, es probable que las palabras favorecidas sedan
otras, pues es de todos conocido que este peri6dico no apoyaba la candida-
tura de Chavez, por ejemplo.

Retomando a Arendt, podemos conduir que nuestra tarea es la coope-
raci6n entre nosotros mismos, aceptar nuestra responsabilidad como miem-
bros de una comunidad y ejercer eI poder que tenemos para cooperarcon
ella. Se nos plantea, sin embargo, la pregunta de c6mo lograr un encuentro
entre las distintas opiniones y, al mismo tiempo, preservar la pluralidad en
la generaci6n del poder.

Sostenemos, siguiendo aArendt (1993: 222-225; Kohn 1997: 57-63),'
que tal cooperaci6n s610 es posible a traves de la persuasion resultante del
didlogo entre los interactuantes. Una persuasi6n que no procede de la
manipulaci6n de los otros mediante ofertas demag6gicas 0 basada en eI uso
de la violencia para imponer la autoridad de quien detenta eI poder, sino
aquella que implica eI debate libre y abierto entre iguales; un dialogo a traves
del cual tratamos de formar, someter a prueba, adarar y volver a probar las
opiniones, hasta lograr el mutuo acuerdo. Para nosotros, la participacion de
los ciudadanos en la esfera publica es democratica cuando cada uno de los
afectados por una resoluci6n polftica se siente invitado a dar su consenti-
miento porque Ie han convencido plenamente las razones aducidas, en eI
sentido de que ciertamente la decisi6n satisface intereses generalizables. En
suma, la persuasi6n es un modo de discurso, en eI que se intenta que cada
uno de los participantes de la interacci6n acepte los argumentos del otro,
pero sin que sea necesario introducir un elemento de constricci6n con eI fin
de conseguir un consenso.

La cooperacion en el didlogo significa, entonces, una participacion
acordada y coordinada en fa politica -entendiendo eI vocablo politica en su
sentido mas amplio (v.g., cambios en las pollticas publicas)- acci6n que



debe fundamentarse siempre en una etica de la responsabilidad, con libertad
para contribuir solidariamente a crear ~<nuevos espacios de aparici6n» que
nos permitan defender nuestros derechos, para as! poder ejercer, tambien,
nuestros deberes.

Reviralizar el discurso de la democracia, uno de los desaffos que nos
presenta el debate moral y polftico que se desprende del pensamiento
filos6fico de Hannah Arendt, supone, en primer termino, conrextualizar la
reflexi6n en los ambitos hist6ricos concretos de la acci6n polftica, en el
terreno de la cooperaci6n y el antagonismo en la gesti6n de los problemas
sociales, y, en segundo lugar -como propuesta normativa- afrontar la
tarea de elaborar un discurso crftico que nos permita reconocer las relaciones
desubordinaci6n y desigualdad, ademas de mediar entre la facticidad de los
hechos y la reflexi6n intersubjetiva. Pero al mismo tiempo, en tanto que
recurso emancipador, rendri que moldearse como un lenguaje de posibili-
dades, facilitante, que conjugue de modo significativo el momento de la
comprensi6n y de la acci6n comunicativa con la estrategia racional, a fin de
construir solidariamente las pauras 'y las instiruciones de un orden social
democrarico.
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«Negros» y «demonios»: los esclavos
africanos en el discurso politico hegem6nico

durante el perlodo colonial

INTRODUCCI6N: IMAGENES INTERETNICAS Y DISTORSI6N DE
IDENTIDADES

Generalmente, el contacto entre culturas es seguido por el fenome-
no de la interpretacion transcultural. Con frecuencia, cuando el tipo de
relacion que se establece es de dominacion, esta interpretaci6n da lugar a 10
que el antrop610go James Boom califica como la «representaci6n falaz» de
la cultura dominada por parte de la cultura dominante con el fin de justificar
su dominaci6n (Boom 1990:9).

Esta distorsi6n de identidades, en efecto, toma lugar a medida que las
culturas se interpenetran simb61icamente y tienden a basarse en los mapas
cognitivos 0 cosmovisi6n de la cultura dominante. Durante la expansi6n
europea de los siglos XV y XVI, en particular, las sagradas escrituras fueron
utiles para ubicar a todos los pueblos en la red cristiana de pecado y
salvaci6n.

El tema de las imagenes de alteridad durante el proceso de la conquista
de America, de hecho, ha recibido la atenci6n de importantes auto res tales
como Klor de Alva (1980), Gutierrez Esteves (1984), Tzvetan Todorov
(1989), y Le6n Portilla (1992). Sin embargo, desde la epoca de los debates
de Valladolid entre Las Casas y Sepulveda, en 1550, la mayor parte de esta
atenci6n se ha centrado en el estudio de las imagenes europeas de los indios
americanos 0 viceversa. Muy poca atenci6n, en contraste, ha recibido el
estudio de las imagenes del «ono» que los europeos elaboraron de los 11
millones de africanos a quienes como mercancfa transportaron a los puertos



americanos durante ellargo pedodo colonial. A examinar estas imagenes en
detalle, precisamente, es que dedicamos este primer ensayo.

MARCACI6N DIVINA Y DEMONIZACI6N: IMAGENES EUROPEAS DEL

OTRO AFRICANO

Para legitimar ideologicamente el primero de sus proyectos, el de la
esdavizaci6n, los espanoles elaboraron un mito sobre el origen de los
africanos convenientemente derivado de sus propias sagradas escrituras. As!,
a traves de una compleja argumentacion que combina «explicaciones fisicas»
con «explicaciones morales», los te610gos del imperio espanol determinaron
queCuando el 21 de agosto de 1685, el rey Carlos II de Espana consulto

a sus «teologos y togados» sobre la esclavitud de los african os, la respuesta
de esros fue clara y contundel)te:

Siendo necesario con tanta precisi6n para conservarse las Indias que sin ellos
no se podrian mantener, debe dispensarse con alguno de los motivos de
licitud de la esclavitud considerados por el Consejo de Indias para hacer licita
y sin reparo esta servidumbre. (Ugalde 1989:32)

los edopes, que comunmente lIamamos negros, traen su origen de Cam, que
fue el primer siervo y esclavo que hubo en el mundo, por haberlo maldecido
su padre Noe a el y toda su generaci6n por la desvergiienza que us6 con el,
tratandole con poca reverencia cuando se embriag6 al comerse unas uvas [...]
y por ello perdi6 Cam la nobleza, y aun la libertad cosrandole quedar por
esclavo el y toda su generaci6n, que fue la primera servidumbre que se
introdujo en el mundo. Y siendo claro por linaje, naci6 oscuro. Y de alii
nacieron los negros, y aun pudieramos decir tambien los esclavos, como
tiznando Dios a los hijos por serlo de malos padres [...] que a los que rienen
buenos, llamamos de sangre esclarecida, como a los que no, de gente obscura.
(Sandoval 1627:74)

Evidentemente, «esta servidumbre» era una cuesti6n vital para la
economia imperial espanola ypor ello fue practica aceptada por los prelados,
teologos, juristas y religiosos de la epoca. Como bien 10 resume Paul Allard,
«ni los Papas, ni los Obispos, ni los Concilios formularon una den uncia
profetica vigorosa en favor de la libertad de los esclavos africanos» (Allard
1914: 3). La teologia de la esclavitud se constituyo as!, como veremos, en
una traduccion de prejuicios de clase y de raza allenguaje de la normativa
juddica y eclesiastica que caracterizo al discurso politico hegemonico duran-
te el pedodo colonial.

Para justificar la esclavizacion y subsiguiente evangelizacion de los
africanos, los espanoles elaboraron dos tipos de imagenes 0 representaciones
simbolicas:
1) «Los africanos son los descendientes de Cam, qUE fue el primer siervo

y esclavo que hubo en el mundo»; y
2) «En Africa los african os eran esclavos del demonio; los africanos

traidos a America, en cambio, habian sido elegidos de Dios para ser
sacados de sus tierras por los espanoles y mostrado el verdadero
camino de la libertad y de la salvacion.»
Ambas imagenes, como examinaremos con mas detalle a continua-

cion, presentan una disrorsion des de su origen por cuanto depend en para su
elaboracion de una dialectica colonizadora previa. Al encontrarse con los
distinros grupos etnicos de Africa, los europeos eligieron aquellas imagenes
del «otro» que pod!an servir para justificar sus propios proyecros de esclavi-
zacion y de evangelizacion, as! como para justificar la represi6n de cualquier
tipo de resistencia quelos africanos pudieran ofrecer.

«Lo cual se confirma», argumentaba este teologo jesuita catequizador en
Cartagena de Indias,

con el parecer de Arist6teles, y ouos antiguos, que redujeron la blancura del
cisne a la frialdad de la marriz de la madre y launegrura del cuervo al calor
de la misma marriz; de donde se puede inferir, y no sin fundamento, que la
tez negra en los edopes no provino tan solamente de la maldici6n que Noe
ech6 a su hijo Cam, sino ram bien de una calidad innata e intrfnseca, con que
Ie cri6 Dios, que fue sumo calor, para que los hijos que engendrase saliesen
con ese tisne como marca de que descendian de un hombre que se habia
burlado de su padre, en pena de su arrevimiento. EI cual pensamiento apoya
San Ambrosio, porque este nombre Cam, dice que es calidus 0 calor, caliente,
o el mismo calor [...] Esra explicaci6n me contenta mucho en filosofia.
(Sandoval 1627:74)

La «prueba concluyente» de la veracidad de esta explicacion, «la mas
conforme ala razon», en palabras del propio Sandoval, es que si hubiese sido
el clima la causa del color de la piel de los africanos, entonces «los espanoles
que viven en tierra de negros, casados con espanolas, engendrarian negros;
y al contrario, en nuestra Europa los morenos engendradan blancos; de 10
cual nos desengana la experiencia». (Sandoval 1627:74)

«As!», concluia categoricamente el teologo, «esto proviene de la vol un-
tad de Dios»; (Sandoval 1627:74) yes que, olvidando oportunamente que



muchos de los primeros cristianos habian vivido y muerto como esclavos, los
teologos del «Siglo de Oro» postularon a su dios como la causa de la
esclavizacion de los africanos.

A partir de este mito de origen homogeneizante que reduce a la
categoria unica de «negros» a la gran variedad de grupos etnicos esclavizados
por espanoles y portugueses en Africa, los europeos transformaron el con-
cepto social de «esclavo» en un concepto racial. Es asi como, a 10 largo del
periodo colonial, el termino «esclavo» se conformo como sinonimo de
«negro» 0 viceversa, y esta «equivalencia» paso a formar parte del vocabulario
del discurso hegemonico.

EI aseverar que los miembros de grupos etnicos como los yoruba, los
dahomey, los bant, los congos, los gelofes y los carabali, entre muchos otros,
habian sido indistintamente «marcados» por Dios para la esclavitud perm i-
tirfa a la iglesia no encontrar problemas para participar abierta y directamen-
te en esta pd.ctica. La esclavirud de los africanos, en efecto, habfa sido
aceptada y practicada abiertamente por la iglesia catolica desde los propios
comienzos de la trata. En el ano 1441, por ejemplo, una expedicion
portuguesa al mando de Antam Gonsalvez y Nuno Trisra.n trajo de Africa
diez esclavos. Varios de ellos fueron enviados con gran pompa aRoma
donde fueron recibidos con beneplacito por el papa Eugenio IV.

Por 10 que se refiere al clero catolico en Africa, como 10 demuestra
ampliamente el estudio detallado sobre esta materia llevado a cabo por A.
Brasio (1955), este clero se comprometia diariamente, y comprometfa a la
iglesia, al participar abiertamente en el comercio de esclavos. El teologo e
historiador jesuita Luis de Molina, por ejemplo, quien se informo deteni-
damente de cada situaci6n del regimen esclavista en las diversas regiones de
Africa, informaba en sus escritos que,

naciente ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto, tenfa cuatro de ellos y
disponfa de tres encomiendas.

La iglesia americana, ademas, recibia pagos directos de los amos por el
endoctrinamiento de sus esclavos, cobraba diezmos y otros tributos para el
sostenimiento del culto, y compraba, vendia e hipotecaba esclavos africanos
cotidianamente. Como es bien conocido, de hecho, la iglesia llego a cons-
tituirse en un ente financiero de vital importancia dentro de la dinamica
economica de la sociedad colonial; sobre todo en las regiones donde hubo
virreinatos, como Mexico y Peru, adquiri6 un poder temporal extraordina-
rio, llegando a ser propietaria de aproximadamente un 50% de las tierras.
En el caso particular de la provincia de Venezuela, la situacion fue diferente
en cuanto alas tierras, pero sin embargo, a traves de las haciendas -obras
plaS-, la iglesia llego a conrrolar gran parte de la economia agraria (Tro-
conis de Veracoechea 1971: 1). Mas espedficamente, la iglesia llego a con-
trolar desde [as mas imporrantes transacciones de financiamiento hipoteca-
rio, hasta las multas que, por inasistencia de los esclavos a misa, se usaban
para comprar los adoenos de la iglesia.

Esta participacion abierta de la iglesia en el td.fico y esclavizacion de
10s africanos tanto en Africa como en America puede observarse claramente
en las palabras del teologo Luis Brandon, rector de la Compania de Jesus en
San Pablo de Loanda.

La trara es compleramente Ifcira, y as! nosotros los padres compramos estos
esclavos para nuesrro servicio, sin escrupulo ninguno. (Brandon, cirado en
Sandoval 1627:24)

ni eI Obispo de Cabo Verde, sufraganeo del Arzobispo de Lisboa, ni los
demas sacerdotes, ni eI clero de Portugal han formulado reparos contra esra
trara de negros. Antes bien, se absuelve en la confesi6n a los mercaderes y
tambien a los lIamados Tangosmaos, dedicados a trasladar del interior a los
puertos los negros que se entregaran a los traficantes; aun creo que los
mercaderes ni siquiera se acusan de ello. (Molina 1594, citado en Lopez
Garda 1982:26)

S610 en el ano de 1839, cuando ya la esclavitud habia dejado de ser un
negocio rentable y los esclavos pasaban a convertirse en peones, el papa
Gregorio XVI dictaria, por primera vez, una bula de caracter general
condenando la eSclavitud (Ugalde 1989:4). Hasta ese entonces el Consejo
de Indias y los teologos sostuvieron con firmeza que «10mas conveniente es
que los esclavos esten adictos a esta servidumbre» (Ugalde 1989:132). Con
el proposito de lograr esta «adiccion», como veremos, los africanos fueron
sometidos en America a un sinnumero de normas juridicas destinadas a
garantizar un sistematico proceso de deculturacion a traves de su evangeli-
zacion compulsiva. Durante dicho proceso, se busc6 por todos los medios
desarraigar su cultura como condici6n efectiva para su explotacion. Los
objetivos reales de la evangelizaci6n compulsiva de los africanos, en conse-
wen cia, fueron su aceptaci6n de la esclavitud y su sumisi6n al regimen
colonial.

En America, tambien, la iglesia particip6 abiertamente en la esclaviza-
cion y el comercio de los africanos. As!, el obispo de Coro escribio, en
octubre de 1550, al emperador pidiendole que se trajeran esclavos africanos
de San Juan para trabajar las minas (Simon 1627/1987:209). Asimismo, y
a nivel del clero regular, el padre Toribio Ruiz, primer cura parroco de la
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Ademas de atribuir al dios cristiano la responsabilidad de la esclaviza-
cion, los europeos legitimaron ideologicamente su segundo proyecto colo-
nizador, el de deculturizar y evangelizar a los africanos trafdos a America,
apelando a una nueva representacion derivada de su pro pia cosmovision
religiosa. En su ensayo sobre EI modo de ayudar a fa salvaci6n de estos negros,
Sandoval, como hemos senalado, argumentaba que en su condicion inicial
africana estos estaban «sometidos» al demonio y no podfan alcanzar el
manjar de sus almas:

Ustima es la mendiguez y pobreza, y duras son las prisiones que padecen
esros pobres pues no pueden alcanzar eI manjar de sus almas, ni rescatarse de
las cadenas y dura servidumbre en que los tiene eI demonio. (Sandoval
1627:365)

EI dios de los cristianos, usando como instrumento la mana de los
espanoles, habfa «Iiberado» a los africanos de esta servidumbre original:

Pues hijos, (que amor sea eI que debeis aDios por tantos y tan gran des
beneficios como os ha hecho y bienes que os ha dado? Por averos criado, por
averse hecho hombre, padecido hasta morir, porque Ie gozeis alia en eI cielo
para siempre y ahora quiere que seais cristianos, sus hijos, sus hermanos; para
10 cual os sac6 de vuesrra tierra donde erades moros, gentiles, barbaros, hijos
del demonio, dejando a vuesrros padres, parientes y amigos en tan grande
rrabajo, miseria y condenaci6n y os escogi6 a vos para ensefiaros el camino
verdadero y cierro de la bienaventuranza. (Sandoval 1627:248)

De este modo, a naves de la teologia de la esclavitud, los europeos
invirtieron icleologicamente la esclavitud real de los africanos en America
haciendola aparecer como un sagrado proceso de liberacion.

La representacion de los africanos como «esclavos del demonio» fue
tam bien urilizada por los espafioles para legitimar varios proyectos practicos,
enrre ellos su control sobre el trafico de esclavos. Con este proposiro, la
corona expreso la «necesidad» de no dejar la trata en manos de naciones
"hereticas», 10cual, se argumentaba, era muy arriesgado para las almas de los
africanos rransportados (Duchet 1981 :48). Es as!, por ejemplo. como el
problema de la nata fue discutido con ocasi6n de una demanda de contrato
formulada por un protestante aleman, Balthazar Coymans,. en 1685. Los
te610gos espafioles consultados declararon que nada se oponia a la n~ta que
servia a la verdadera fe, pero que las almas de los negros se arriesgaban
mucho a ser contaminadas por un viaje a bordo de un barco protestante.

Esta interpretacion teol6gica habda de tener tambien una gran impor-
tan cia simbolica y polftica en la justificacion de la represion de las rebeliones
de esclavos africanos en America. En efecto, al rebelarse en las colonias del
Caribe, y de acuerdo a la «logica» hegemonica de los teologos y de las
auroridades espanolas, los africanos regresaban a su condicion inicial africa-
na de «esclavos del demonio», y por ello deb fan ser duramente reprimidos.
En eI caso de la primera de estas rebeliones ocurrida en Venezuela en las
minas de Buda durante 1552, por ejemplo, el cronista fray Pedro Simon Ie
atribuyo oficialmente la responsabilidad de los sucesos a la «diabolica
intenciom> del lfder rebelde Miguel (Simon 1627:323). Ignorando por
completo eI contexto social y economico de la vida de los esclavos en las
minas, eI «historiador» espanol procedio con simpleza, pero con coherencia
denno de su logica hegemonica distorsionante, a explicar la rebelion como
una «obra del demonio».

Esta concepcion ideologica del «favor civilizatorio» de los espanoles
fue utilizada, ademas, para jusrificar eI proceso de deculturacion y evange-
lizacion que el historiador cubano Manuel Moreno Fraginals, denomina de
«apoderamiento total de la personalidad fisica y cultural» de los africanos
(Moreno Fraginals 1987:14). La monarqufa y la iglesia, en efecto, estuvie-
ron conscientes de que en la union de ambas instituciones estaba la base de
donde surgida el verdadero dominio sobre los africanos, en particular, y
sobre el nuevo mundo ultramarino, en general.

Por esta razon, no s610 se justific6 teologicamente la esclavitud, como
hemos analizado, sino que ademas la religi6n cat61ica fue directamente
utilizada como un instrumento de homogeneizacion y de control. En
aquella nueva sociedad donde existfa tal diversidad de contingentes cultu-
rales, fue de gran utilidad para la administraci6n colonial hacer una polftica
de anulacion de los valores propios, particulares, de los diversos grupos de
africanos, en pro de una homogeneizacion amoldada a los principios de una
cultura dominante. «Que ninguno se escape de tan necesaria ensenanza»,
(Ugalde 1989:20) fue la consigna permanente de los conquistadores.

El adoctrinamiento compulsivo de los africanos consagrado en las
Leyes de Indias consistfa en una ensenanza continua de los principios y las
docninas del catolicismo que se procuraba impartir durante to do el trans-
curso de la vida de los esclavos.

La catequizaci6n comenzaba dando a conocer la existencia de un solo
dios cristiano, y de los misterios de su vida, as! como las normas y deberes
de la religion. «Lo primero, pues, que convendra ensenarles sera como sin
recibir el bautismo no pueden ir al cielo» (Sandoval 1627:24l). El bautismo,
requisito primero y fundamental para pertenecer a la religion cristiana,



constituia el rito de paso hacia una nueva vida donde el «pagano» tenia que
morir para dar vida al cristiano. Simb61icamente, ademas, las almas bauti-
zadas eran consideradas como «blancas», y el acto del bautismo era compa-
rado al carimbo, a marca can que 105 esclavos eran herrados par sus amos:

Debe seiiabirseles que con el bautismo se han de volver sus animas blancas,
quedando asi sefialadas por hijas de Dios, asi como quedan sefialados por
esclavos de sus amos, con la seiial y marca con que los hierran, y esta
comparacion entenderan todos muy bien. Asi como el amo que tiene siempre
consigo a sus esclavos, as! Dios los tendra siempre a ellos consigo. (Sandoval
1627:424)

especificas «para mover a esta gente a contricion de sus pecados» (Sandoval
1627:433). Entre estos, interesaba particularmente a los espafioles cualquier
indicio de inobediencia 0 rencor contra los amos, por 10 que la confesion se
convirti6 en un efectivo instrumento de control y de precaucion frente a la
resistencia de los afroamericanos.

Asi, los valores y tradiciones de las culturas africanas en general, fueron
convertidos par los teologos y juristas en «hechicerias», «curanderias», «he-
rejias» y un sin fin de calificativos mas.

La influencia ideologica de la teologia de la esclavitud, sin embargo,
se prolong6 en America mas alla de la epoca colonial, pues la esclavitud
como sistema fue conservada por la nueva clase dominante de los criollos.
Estos bus caron ,reasumir el control efectivo de las sociedades dislocadas por
las guerras de Independencia y revigorizar el sector blanco de la poblacion
mediante el reagrupamiento de los hasta entonces enfrentados bandos de
realistas y patriotas mediante la promocion de una abundante inmigracion
«blanca» y la prohibicion de la inmigracion «negra.» Como agudamente
sefiala Carrera Damas,

La escogencia del nuevo nombre debia ser acorde can el santoral
cristiano:

Mandamos que los curas y padrinos no permitan que a los que se bautizan
se les pongan nombres extravagantes [...] sino que sean nombres de santos,
a quienes tomen por sus protectores, para que imiten sus seiialadas virtudes.
(Archivo General de la Nacion, Seccion Reales Cedulas, tome IV, folio 219)

que con aquel nombre se han de Hamar, y conocerde allf adelante por
Cristianos, e hijos de Dios, dejando y olvidando el con que de antes se
nombraban de su tierra, porque era nombre de Moro, de Gentil y de hijo del
demonio. (Sandoval 1627:434)

Impresiona advertir, en este sentido, como desde muy temprano se formo el
nudeo del que serfa el tratamiento liberal dela cuescion esdavisca, en sus tres
componentes principales: preservacion de la estruccura economica, armoni-
zaci6n con los principios liberaies de propiedad, libertad, igualdad y frater-
nidad, y garantfa de la hegemonfa blanca. (Carrera Damas 1987:44)

«Se les dira», ordenaban tambien las normas establecidas por los
te610gos y catequizadores,

el alma nunca muere, 10 que muere solo es esce cuerpo, el cual ha de volver
a resucitar y a vivir, y juntandose ocra vez con su alma, ambos juntos han de
ir al cielo, si mueren con agua de Dios y de bautismo en la cabeza y fueren
amigos de Dios; 0 si no como se les dijo, al inuerno. (Sandoval 1627:424)

Ideologicamente, las dificultades encontradas por los criollos en el
establecimiento de la republica dieron pronto lugar a una ansiosa busqueda
de explicaciones. En el nuevo discurso hegem6nico la «explicacion» del
fracaso recayo en el indio, donde indios hubo, y en «el negro», donde los
afroamericanos habfan tornado el relevo. Conceptualmente «el negro» fue
considerado como «causa» de atraso y lastre que estorbaba el desarrollo de
la sociedad y el advenimiento del orden republicano. No la esclavitud, sino
«el negro.» Se pasa asf de la version ideologica colonial del negro como
«demonio» (causa de todos 1 os males), a la del negro como «raza inferior»
(causa del atraso y disgregacion del perfodo republicano). La forma del
discurso politico hegemonico cambia: el discurso teologico, en efecto, es
sustituido por el de las teorfas sociales. Su esencia, sin embargo, se mantiene
intacta: como «demonio» 0 como «raza inferior», el afroamericano es la
«causa» de los males sociales.

Dentro de este contexte el incesante e insidioso debate sobre «la
capacidad del negro», debate en el cual el racismo hacia un arma de todo
argumento mientras ignoraba deliberadamente to do contexto explicativo, se

Asi pues des de el comienzo los africanos eran separados radicalmente,
incluso a traves del nombre, de cualquier referencia con la cultura de sus
ancestros. Esperando una mayor sumision de quienes llevaban sembrada «la
semilla de la palabra de Dios», la «civilizacion» occidental se apropiaba, a
traves del hierro y del bautismo, del cuerpo y alma de la «pieza».

Se instrufa tambien a los esclavos en otros aspectos importantes de la
fe carolica. Con respecto al misterio de la resurreccion, por ejemplo, «que
reciben con gran consuelo» (Sandoval 1627:424), se les de cia como

Estas amenazas generales sobre un castigo de Dios en el infierno
fueron complementadas por los catequizadores con otras instrucciones mas
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prolonga durante to do el siglo XIX. Las teorias sociales que afloran en
Venezuela a partir de Guzman Blanco, en particular, deben relacionarse con
el Positivismo, concepcion filosofica a traves de la cual se va a analizar el
proceso historico venezolano durante fines del siglo XIX y principios del
XX.

Par 10 general, al analizar los males del pais nuestros gobernantes y sus
ideologos detectan como su causa mas inmediata el hecho de contar con una
poblacion «golpeada» por la con stante mezcla de sus principales componen-
tes: blancos, indios y negros. Esta es una de las razones que lIeva a Guzman
Blanco a impulsar la inmigracion europea a gran escala.

En los periodos siguientes a su ptesidencia, la subestimacion del
elemento venezolano «mezclado» se sigue sintiendo y con mayor enfasis,
pudiendose destacar un analisis de la problematica nacional realizada por
Ignacio Andrade en 1899, donde este expresa con claridad que la inmigra-
cion europea es indispensable no solo para el desarroll~ del pais, sino «para
la superacion denuestra raza» (Perez 1991 :77).

Esta situacion continua en el siglo XX una vez llegado Juan Vicente
Gomez al poder. Asi, la mayoria de los intelectuales asociados a su regimen
encuentran en la mezcla con el negro el origen de nuestros males: «es a la
mezcla con el negro a que en muchi parte se debio la anarquia», escribe
Laureano Vallenilla Lanz en su obra Disgregaci6n e integraci6n (Vallenilla
Lanz 1930:139).

Como hem os senalado, los ecos del discurso politico hegemonico
colonial se encuentran tam bien en nuestras incipientes ciencias sociales. En
su Antropologia general y de Venezuela precolombina (1906), por ejemplo,
Elias Toro proclama en forma contundente

Soy espanol de origen: castellanos, navarros y andaluces fueron mis amepa-
sados; y si alguno de ellos, 10 cual no he podido averiguar todavla, aunque
es posible, se mezcl6 con la raza aut6ctona 0 con la importada como esclava,
mis caracteres somaticos que son europeos sin duda alguna, esra.n com pro-
bando que la raza conquistadora prevaleci6 siempre en mi familia, pues
tampoco he encomrado entre mis mayores ningun individuo perteneciente
a otra raza europea. Soy par tanto un espanol [...] (Vallenilla Lanz 1927;
citado en Perez 1991: 117) .

Es interesante notar el uso politico que dieron intelectuales como
Vallenilla Lanz, Cesar Zumeta, Pedro Manuel Arcaya, Jose Gil FortouI,
entre otros, a este tipo de argumentaciones racistas. Como demuestra
c1arament~ la historiadora Ana Yasmfn Perez, en su interesante rrabajo Los
conceptos de raza y herencia en ia sociedad venezolana durante el periodo
gomecista (1991),

A naves del anaJisis detallado de las razas que intervinieron en el mestizaje,
estos autores llegan a la conclusi6n de que par la inevitable evolucion de
la sociedad se hace necesaria la presencia de Gomez en quien se conjugan
todos los aspectos positivos de las razas, especialmeme la raza blanca. (Perez
1991:123)

ellugar de la raza blanca en la escala de superioridad [00'] esta raza medite-
rranea, blanca caucasica 0 atlantica, es .Ia superior. y a ella se deben los
adelantos de la civilizacion actual. (Toro 1906:115)

Desde la esclavitud colonial hasta nuestros dias han sido muchos los
earn bios acontecidos en la historia de Venezuela, pero una constante hasta
hoy es que la poblacion de origen afroamericano, Ios descendientes directos
o indirectos de los viejos esclavos y negros lib res de la colonia, siguen perte-
neciendo, predominantel~ente, a los secrores populares y oprimidos, reali-
zando los trabajos mas descalificados, menos remunerados y que exigen
mayor fuerza ffsica, compartiendo siempre el ambito social de escasos
beneficios.

Denrro de este contexto, como bien 10 ha documentado la psic610ga
venezolana Ligia Montanez en su libro El racismo oculto en una sociedad no
racista (1993),

En forma similar, en sus Estudios sobre personajes y hechos de la historia
venezolana.

Pedro Manuel Arcaya (1911), al referirse a Simon Bolivar, expresa
10 siguiente: «Sabido es que nuestro Heroe venia exclusivamente de la raza
ibera. Raza autoctona de la peninsula hispana, casi pura y homogenea»
(Arcaya 1911:9).

Esta exaltacion de Espana como «Madre Patria» y «Raza conquistado-
ra» es lIevada al extrema por Vallenilla Lanz al celebrar sus origenes hisro-
ricos en un articulo titulado «Mi hispanofilia» (1927):

No debe extranarnos que sobrevivan numerosas manifestaciones -smiles y
no tan smiles- de discriminacion y rechazo a las personas can rasgos flsicos
predominamemente negros [00'] La noci6n de genesis hist6rica ha sido ya
ampliamente elaborada en el ambito de las ciencias humanas y sociales, conw
para que podamos obviarla. £1 presente es siempre acrualizaci6n del pasado,
y 10 es de una manera mas similar justo en aquellos aspectos donde 10
sustancial del pasado no ha sido nansformado, aunque haya sufrido cambios
y tornado nuevas vestiduras. (Montanez 1993:52)

@ @



En resumen, podemos observar que el discurso hegemonico de los
europeos apelo ados representaciones simb6licas del «otro» para justificar la
esclavizacion y subsiguiente evangelizaci6n de los africanos, asi como su
represion. Estas imagenes consistieron en atribuirle al dios cristiano el
origen de esa esclavitud, la «marca de Cam» a traves de la cual fueron
homogeneizados y convertidos en «negros»; yen invertir, ideologicamente,
la esclavitud real a que los africanos fueron sometidos, haciendola aparecer
como un sagrado proceso de liberacion y como una lucha contra el demo-
nio. En ambos casos, los europeos organizaron sus relaciones interetnicas
con los africanos utilizando representaciones simbolicas basadas en criterios
de hegemonia, de conversion y de dominacion.

Ideo16gicamente, como hemos examinado, las diflcultades encontra-
das por los criollos en el establecimiento de la republica dieron pronto lugar
a una ansiosa busqueda de explicaciones. En el nuevo discurso hegemonico,
la «explicacion» del fracaso recay6, en gran medida, en la presencia «conta-
minante» de los afroamericanos en nuestra nacionalidad. Conceptualmente
(<e!negro» fue considerado como «causa» de atraso y lastre que estorbaba el
desarrollo de la sociedad y el advenimiento del orden republicano. Se pasa
as! de la version ideol6gica colonial del negro como «demonio» (causa de
todos los males), a la del negro como «raza inferior» (causa del atraso y
disgregacion del periodo republicano) ..

Dentro de este contexto, encontramos que aun hoy sobreviven nume-
rosas manifestaciones de discriminaci6n y rechazo a las personas con rasgos
fisicos predominantemente negros. La inmigracion negra, con sospechosa
frecuencia, es presentada dentro de este contexto como «una de las princi-
pales causas de la crisis».
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;"Perfil psicol6gico 0 discurso proselitista?
Cuatro candidatos presidenciales

en el consultorio

INTRODUCCI6N

Los datos que sieven de base a este trabajo son los «perfiles psicol6-
gicos» de cuatro de los candidatos con mayor opci6n, postulados para las
elecciones venezolanas de diciembre de 1998. Fueron publicados en la
columna especializada «Psicologia para todos», de periodicidad semanal,
insertaqa en el diario EL NacionaL (cuerpo C), firmada por Vladimir y Marfa
Mercedes Gessen (cuadro 1). Identificaremos a los sujetos «perfilados»
como Cl, C2, C3 y C4,de acuerdo con el orden en quefueron referidos en:
la citada columna. Cuando sea necesario, los nombraremos de acuerdo con
las iniciales asignadas a cada uno en el mismo cuadro.

CUADRO 1. PERFILES PSICOLOGICOS PUBLICADOS (PSICOLOGfA PARA TODOS)
EL HAC/DNAL

Sig/as para
identificacion
Cl, HC
C2, IS
C3, SR
C4,AU

Fecha de
pub/icacion
29/07/1998
05/08/1998
12/08/1998
19/08/1998

Partido(s) 0 grupo(s)
politicos que /0 apoyan
MVR, MAS, PPT
IRENE, COPEI, FD
Proyeeto Venezuela
Aeei6n Demoera.tiea

Hugo Rafael Chavez Frias
Irene Lailin Saez Conde
Henrique Salas Romer
Luis Alfaro Ueero

Desde la perspectiva te6rica del analisis crftico del discurso -propues-
to, entre otros, por van Dijk (19%) y Fairclough y Wodak (1997)- me
propongo demostrar que un recurso comunicacional masivo, como 10 es la
columna especializada de prensa que, en este caso, se basa en un tipo de
documento profesional, el «perfil psicol6gico», aparecen utilizados con fines



proselitistas, en favor de un (os) candidato(s) yen desmedro de otro(s). En
este sentido, el perfil de cada candidato terminaria «desfigurado» debido al
prop6sito (explkito 0 implkito) de favorecer a aquellos mas cercanos alas
aspiraciones de los columnistas. Partin~ de nociones basicas dentro de esa
orientaci6n como 10 son las de «control» y «abuso» de poder y «acceso activo
controlado». Ademis, intentare verificar si, aun cuando acuden a un medio
relativamente objetivo como la columna especializada de prensa, !os auto res
buscan autoidentificarse como miembros de algun grupo particular que se
defiende frente a otro(s).

Realizare el anaIisis descriptivo de los contenidos a partir de la selec-
cion de aspectos gramaticales como la calificacion adjetiva 0 nominalizado-
raJas estructuras sintacticas ambiguas y algunos detalles semanticos subya-
centes (lexicalizacion negativa, hiperbole, movil de compasion, victimiza-
cion del companero de grupo ante la arremetida del otro, movil de hones-
tidad aparente, comparacion negativa, entre otros (van Dijk 1996: 36-39).

De acuerdo con la bibliografia especializada, el perfil psicologico de un
sujeto suele resultar del producto de una bateda de pruebas 0 de una sola
prueba diversificada hacia distintos aspectos. El perfil propiamente dicho
vendria dado por el cruce de los resultados y su representacion grafica 0 su
glosa discursiva, a traves de 10 cual se puede apreciar, cotejar y comparar
simultaneamente el conjunto de rasgos tipificadores de la personalidad de
un sujeto. Es un documento cientifico instrumentado y orientado por un
especialista de la psicologia, es decir, por una voz debidamente autorizada,
a traves de la acreditacion academica, para refrendar con su autoridad los
resultados. Constituye entonces una especie de mapa personal elaborado
mediante tecnicas espedficas, un instrumento c1inico de uso profesional,
objetivo, en el que se muestran, en varias dimensiones, los rasgos de la
personalidad de alguien. En su estricto sentido c1inico, suele ser un docu-
mento privado y confidencial, producto de una entrevista profesional: sus
resultados solo conciernen al paciente y al especialista que 10 refrenda 0 a
otros especialistas relacionados (Mackinnon y Michels 1973). Usualmente
se utiliza con finalidad estrictamente terapeutica 0 de diagnostico. La
iniciativa de los auto res se justificaria, en este caso, par eI caracter publico
de los sujetos analizados y la circunstancia de estar participando en una
contienda electoral en la que se hace necesario un conocimiento integral de
los mismos por parte de los potenciales sufragantes.

En la <;>rganizaci6nsuperestrucrural de cada perfil comienzan a apre-
ciarse diferencias interesantes en el tratamiento de cada candidato (cuadro
2). Salvo la introduccion, cada parte ha sido subtitulada par los propios
autores. El unico al que aparentemente no se Ie atribuye nada, respecto de
su actividad politica, es a CI. Sin embargo, una minuciosa y detallada
descripci6n de su «personalidad» ocupa cerca del 70% del texto y en la
misma se alude a su persistencia durante mas de diez anos para organizar una
«conspiracion» con intenciones de «tomar eI poder en 1992».

Tambien destaca la diferencia de tratamiento en relaci6n con C3,
unico de los cuatro casos en queel perfil se ocupa de analizar los vinculos
entre la personalidad del sujeto y eI simbolo utilizado en su campana
electoral (el caballo): «es muy importante en su vida porque representa algo
que [SR] ama: la libertad».

Igualmente, no puede dejar de percibirse el hecho de que las referen-
cias a C2 aludan directamente a 10 que seria un gobierno bajo su direccion
(<<politicay gobierno»), a pesar de que esa alternativa es vista apenas como
una posibilidad, representada lingiiisticamente por dos frases condicionales:
«Si gana las elecciones, IS seria una presidenta poderosa y amorosa». I «Si
gana las elecciones [...] su gobierno podria aglutinar posiblemente a los
mejores del pais». En cuanto a C4, el desarrollo de su perfil cierra en la
secci6n «el politico» con una expresion que ya de hecho como que 10 deja
fuera de cualquier posibil.idad de triunfo: «AU es la mejor garantia para que
muchos repitan sus gobernaciones, aunque sienta en su intimidad que no es
el mejor candidato para ganar».

CUADRO 2. SUPERESTRUCTURA DE CADA PERFIL

C1
1. (Introducci6n)
2. Esrudios y
experiencia
3. Entorno familiar
4. Personalidad

C3
(Introducci6n)
Estudios y
experiencia
Entorno familiar
Personalidad
El caballo
6. El politico

C4
(Introducci6n)
Estudios y
experiencia
Entorno familiar
Personalidad
El polftico

C2
(Introducci6n)
Esrudios y
experiencia
Entorno familiar
Personalidad
5. Irene, politica
y gobierno

En cuanto al desarrollo general del discurso utilizado en cada perfil, los
autores intentan crear una sensaci6n de objetividad, orientada por la alusi6n
a rasgos positivos y negativos de cada candidato. Pero si analizamos la
macroestructura global de cada texto, esta intenci6n deriva en una falsa



ilusion de objetividad, precisable, por ejemplo, ya des de la oracion topica-
lizadora de la seccion «personalidad»:

Cl. «EI fantasma que hoy persigue a He es la violencia destructiva que el
pueda representar».
C2. «(IS) Es independiente desde los dieciocho afios».
C3. «Una de las caractedsticas de SR es su tenacidad a pesar de su impa-
ClenCla,).
C4. «Tratar de escudrifiar a AU es una tarea complicada porque ejerce
distintos roles en su vida».

Si las calificaciones topicalizadoras de C2 y C4 resultan casi evasivas en
cuanto ala oracion que inicia la descripcion de la personalidad, las alusiones
a CI y C3 son verdaderamente cualificadoras, pero en sentidos opuestos. Se
puede verificar la intencion de asociar a CI con la «violencia destructiva»,
en tanto el valor mas destacado de C3 es su «tenacidad». De otra parte, la
Frase alusiva a C2 result a altamente ambigua, pues, aunque supuestamente
se relaciona con la independencia economica de la candidata, podria tam-
bien remitir a su publicitada independencia politica. Ademas, resulta prag-
maticamente inadecuada, en el marco de un perfil psicologico, la dificultad
aludida por los autores para «escudrifiar» la personalidad de un sujeto,
debido a los «distintos roles» que cum pIe (C4). Este tratamiento en el que
se percibe la tendencia a perder la objetividad, puede ser ratificado por la
relacion que se hace entre cada candidato y la cualificacion (nominal y
adjetiva) que predomina en cada caso (cuadros 3 y 4).

Los cuatro candidatos son calificados de «constantes», pero de C4 se
maneja recurrentemente una doble imagen, una personalidad bifronte:
tiene «mirada de abuelo» para los amigos y «fria y calculadora» para los
adversarios; es habil «contando), y «descontando» votos; es «retrogrado» para
algunos y «sabio» para otros. Igual ocurre con Cl: intuitivo e inteligente,
pacifico yviolento, ambicioso y humilde, valiente y cobarde. Aparentemen-
te los de personalidad mas vertical son C2 (ingenua, espiritual, valiente y
transparente) y C3 (energico y valiente, equilibrado y sereno).

La calificacion inherente a CI se desliza entre 10 positivo y 10 negativo,
hecho que se aprecia en menor grado si revisamos los datos de C4. En
cambio, la situacion es distinta cuando se trata de C2 y C3: de ambos
parecen tener significado solo las virtudes, desbordadas en la persona de C2
y men ores en C3, aunque contundentes. Buena parte de los rasgos positivos
achacados a CI (optimista, humanitario, honesto, alegre, pacifico) aparecen
reportados como si se los atribuyera el mismo. Con esto los evaluadores
parecen tomar la necesaria distancia que los aleja de asumir algun compro-

Cl
optimista,
(segun eI)
mesidnico,
inteligente,
constante
ambicioso
humanitario
(segun el)
honesto (segun el)
alegre (segun el)
franco,
creativo,
popular,
emotivo,
susplcaz,
rigido,
intuitivo,
(profundamente)
esrructurado,
persistente,
carismatico,
astuto,
violento,
autoritario,
subversivo
pacifico (segun ell

C3
optimista,
pragmdtico,
constante,
independiente,
amoroso,
inteligente,
franco,
tenaz,
energico
poco expresivo
distante (10
sienten)
seguro
activo
valiente,
fuette,
sereno,
equilibrado,
flrme

C2
optimista,
pragmdtica,
(segun ella)
mesidnica,
inteligente
constante,
independiente
responsable,
simpatica
(segun ella)
humanitaria,
ambiciosa
(segun ella)
honesta,
alegre,
generosa,
(muy) creativa
atractiva
'buena gente'
afectliosa,
carifiosa,
estricta,
correcta,
cumplida,
estudiosa,
egoista (consigo
misma), feliz,
romantica,
dinamica,
valiente (segun
ella) apasionada,
capaz,
creauva,
rrabajadora,
ahorrativa,
idealista,
conflada, sofiadora
preparada (segun
ella)

constante
simpatico
(<<trasbastidores»)
responsable
humanitario
(segun ell
generoso
jovial
retrogrado
(segun adversarios)
agradable
conservador
meticuloso, austero
(segun el)
tacafio
(segun el)
egoista
(segun el)
rrabajador,
disciplinado.
tenaz,
no creativo,
duro,
conservador
experimentado
seno
organizado,
meticuloso
austero
abietto, organizado
y superstlclOSO
(para sus allegados)
sensible, duro y
ferreo
responsable, recio,
corajudo y valiente



C1

Hder militar
hombre de
inquietudes
inrelecruales
auror de cuenros,
poesias y de una
obra teatral
pensamienro
estrategico
tono de voz grave
profunda carga
emotiva
autoestima y
confianza elevada
grandes
ambiciones
aspiraciones
elevadas
avido de exito
buen receptor
vocero del senrir
popular
hombre alegre
naturaleza
machista (segun el)
pensamiemos de
derecha, espiritu
de izquierda
aha capacidad de
equilibrio y
negociaci6n

nivel de aspiracion espfritu guerrero
elevado hombre de dialogo
mujer 'buena
genre'
mujer idealista
de gran iniciativa
autoestima y
confianza elevada

pensamiemo
ordenado
hombre de accion
preparaci6n
academica
formaci6n
imelectual
pensamienro
reflexivo y
cohereme
estimable
seguridad personal
elevada autoestima
ideas claras
hombre activo
estratega politico
amplios
conocimienros de
estrategia militar
visi6n indepen-
dienre politica
hombre de batalla
candidato del
cambio sin
procesos
traumaticos
hombre
pragmatico
hombre de
rransici6n y
equilibrios

C4
'pufio de hierro'
creatividad faltanre
hombre duro
anclado en el
pasado
viejos esquemas
don de mando
experiencia polItica
personaje serio
autoridad polItica
limitada formaci6n
academica
(autodidacta)
seguridad
pa ternal ista
estratega practico
de la politica
'hombre de
apararo'
rriquifiuelas
electorales
pacros polf ticos
hombre de gran
poder
'pequeno gran
hombre'

miso con eI sujeto evaluado: recurren a la estrategia del «distanciamiento»
(Tadros 1981, cit. por Bolivar 1996). Para elIo se valen de dos recursos
especificos.: 0 reproducen entre comillas citas que reflejan expresiones su-
puestamente textuales, expresadas por los sujetos mismos, 0 se valen del
estilo indirecto e introducen la cualidad mediante conectores sind.cticos
(situaci6n esta ultima que no se da en el caso de C4, pero si de los orros)
como 10 evidencian los siguientes fragmentos:

[He] 5e define como profundamenre humanitario, honesto. Normalmenre
un hombre alegre, muy optimista. Sensible, apasionado. Pacifico. «Me gusta
la paz, pero tengo un espiriru de ofensiva [...]»
Sus allegados 10 definen [a AU] como un hombre abierto, organizado y
supersticioso.
[IS] 5e define como mujer preparada. Responsable. Constanre en 10 que cree.
Ahorrativa. «Soy una mujer valienre y con gran coraje».
Quien hoy gana las elecciones sera el gran derrotado en diciembre (SR).

Segun los datos de los cuadros 3 y 4, la mayoria de los rasgos atribuidos
a C3 son positivos. La unica caracterfstica de este que pudiera ser percibida
negativamente es la de «distante» y tambien, en ese caso, los auto res han
recurrido al distanciamiento: «Ia gente 10 siente un poco distante,>.

Aunque en su perfil se insiste en el cad.cter militar de CI y se habla
incluso de su habilidad para engafiar (<<enlos cursos militares aprende a
desinformar, a engafiar y a ejecutar operaciones de cualquier indole para
derrotar al adversario»), igualmente se atribuyen cualidades castrenses a C3,
en quien parecieran resultar neurras 0 mas bien positivas (<<esun estratega
politico y con amplios conocimientos de estrategia militan». Habrfa que
recordar, ademas, que el engafio, la desinformaci6n y la inescrupulosidad
para derrotar al adversario son rasgos usualmente arribuidos a los politicos
venezolanos en general y que los analistas en ningun momenta lIegan a
mencionar en su perfil la filiaci6n politica que C3 mantuviera hasta hace
poco con los socialcristianos20• Ademas, aunque CI haya pertenecido alas
Fuerzas Armadas por muchos afios y haya tenido que participar en algunos
frentes de batalIa (incluso algunos conocidos publicamente como el deno-
minado 4-F), quien es descrito explicitamente como «hombre de batalIa» es
C3.

En una evidente comparaci6n que los asimila, CI es presentado cdmo
contradictorio ideol6gicamente y ambicioso (<<pensamiento de derecha /

,u Valga como testimonio la reciente declaraci6n de Agusdn Berdos, subsecretario general de COPEI:

"Le recordamos a los venezolanos que SR ha sido copeyano toda su vida». (EI Diario d~ Caracas,
19-10-98. p. 14)



espiritu de izquierda»), mientras en C4 destaca su habilidad para «contar y
descontar votoS». C2 y C3 son descritos con mayor neutralidad. Sin embar-
go, de C2 se llega a insinuar su ingenuidad (<<sumirada [... ] angelical [... ] se
relaciona con personas ingenuas, espirituales y transparentes») y 10s autores
se interrogan sobre su capacidad para asumir el reto de una campana «dura»
y «cruda» (<<~PodraIS estar a la altura de un combate de esta naturaleza?»),
aspecto en el que CI y C3 tienen presuntamente todas las de ganar, uno
porque en circunstancias adversas «tomara el camino que tenga que tomap>,
el otro porque «peleara por sus derechos politicos y 10 sabe hacep>.

La marcada preferencia de 10s analistas por C2 y C3, se puede apreciar
cuando aluden a alguna caractedstica comun en 10s cuatro sujetos (cuadro
5).

En tanto la ninez «feliz» de CI se asocia con historias macabras como
«el muerto sin cabeza», las de C2 y C3 son relacionadas con estados de
felicidad de cuento de hadas. Aparte de C4, el aspecto flsico del resto no
parece congtuente con la edad, el de CI es relacionado con la tendencia a
reaccionar agresivamente en situaciones de estres, en tanto C31uce tambien
energico> pero las canas Ie crean «una imagen de experiencia y sabiduda».
Ademas de la tendencia a engordar y de sus «cachetes redondeados», a C2
se Ie adjudica una inocente «sonrisa facil». Si la raz6n predomina en la
conducta de C3, CI es presentado como mas «instintivo» que razonable, en
tanto que la «profundidad» de la mirada de C2 y C4 se opone al «caracter
fuerte» asociado con la de CI y a la doble faz de la de C4. La radicalidad de
discurso de CI es enfrentada a la fortaleza que genera incredulidad en C4
y a la coherencia y reflexi6n implicitas en el de C3.

Aparte de todo 10 referido ala insistente lexicalizaci6n negativa que se
hace de CI (violencia, agresi6n, intuici6n, mentira, conspiraci6n, tramp a,
irracionalidad, etc.), su imagen y su personalidad, desfilan como fantasmas
contrapuestos a 10s perfiles de C2, C3 y C4: en realidad, no siempre se Ie
menciona directamente, pero buena parte de 10 que se dice en 10s orros tres
perfiles, 10 apunta en un evidente sentido de comparaci6n. No por casua-
lidad, 10s psic610gos citan una Frase textual de C3 en la que aseguran que el
«asume 10s peligros y 10s enfrenta» y que «quien saque genre a la calle» se
enfrentada con el. Asimismo, se dice que a C4

no se Ie agua -ni aguara- el ojo para enfrenrar peligros 0 diftcultades, y sera
capaz de pelear en cualquier circunstancia. Sea electoralmenre 0 en la clan-
destinidad.

CUADRO5. COTEJODECARACTERlSTICASCOMUNESALOSCUATROCANDJDATOS

CI C2 C3 C4
. C I' [] «De nina era muy «La ninez fue muy No hayNINEZ «nino re lZ ...

temeroso de [as reservada, penosa, alegre, muy llena comentano.
inyecciones [...] inuovertida, de cosas hermosas,
miedos infantiles callada [...] muy en el campo».
tienen que ver con Cumplida y
EI Muerto sin estudiosa».
Cabeza, EI Silb6n,
La L1orona y La
Sayona».

PRESENCIA«suele relacionarse «piernas gruesas y «Canoso, 10 cual «aspecto Hsico

FfSlCAcon personas que cachetes crea una imagen congruente con su

bajo situaciones de redondeados, de experiencia y edad».

esues reaccionan contextura Hsica sabiduda. Su
con tendencia a ser fuerte, cabellera aspecto Hsico se

agresivas». abundante y asocia con el de
sonrisa ficil». personas

energicas».

«Su experiencia es «se define como «Pondera «Iimitada
PREI'ARAC.

una mujer positivamente su formaci6n
ACAD~MICAla habitual de la academica».vida militap>. preparada». preparaci6n

academica y su
formaci6n
intelectual».

CONTACTO«La mirada directa «suele ser directo «tiende a ser «Su mirada es de

VISUAL10 asocia a y sin dificultad. directo. Su mirada abuelo para sus

personalidades de Su mirada es es profunda». amigos y cercanos.

caricter fuerte». suave, profunda, Para'sus
hasta cierto punto adversarios es fria y
angelical». calculadora»:

PENSAM.-«instintos por
ACCl6N encima de la

razOn».

No hay
comentario
directo.

«La raz6n
predomina sobre la
emoci6n».

«Mis sabe el
diablo por viejo
que por diablo».

«El discurso es
radical, convincen-
te y firrne».

[No hay
comentano
directo.]

«Su lenguaje suele
ser directo y su
pensarniento
reflexivo y
coherente».

«discurso fuerte,
que no logra llegar
[...] refleja un
metarnensaje de
'ser el pasado'".



te?dra que .ubicarse como la unica alternativa a la candidarura de HC
Clfcunstancla que luce diffciI, por cuanto eI enftentamiento no es el estilo de
IS, y ademas ya ese espacio fue ocupado POt SR.

ingenua (C2) con la veterania senil caracterizada mas por la astucia que por
otra cosa (C4, ver anexos).

Est<; panorama recogido en los cuatro perfiles no hace mas que
reproducir el mismodiscurso politico-ideologico que han venido expresan-
do quienes, desde otras tribunas y roles relacionados directamente con la
contienda politica, aupan 0 atacan las candidaturas de He, IS, SR y AU, con
10 que 10s columnistas a su vez se constituyen en voceros y defensores del
grupo 0 los grupos sociales a los que esran integrados. La supuesta objetivi-
dad 0 neutralidad dpica del documento profesional denominado «perfil
psicologico» y del espacio period!stico «columna especializada» pierden as!
buena parte de los propositos que usualmente les dan origen, al convertirse
en medios de proselitismo poHtico.

As!, igual que hemos expresado en otro trabajo sobre los avisos
necrologicos de la prensa (Barrera 1997), se impone una conclusion final de
acuerdo con la cuallos grupos sociales 0 politicos, aun siendo antagonicos
o divergentes, desde el punto de vista ideologico, se atraen y se juntan en
situaciones de crisis que puedan amenazar el estatus que les ha dado
vigencia. Ello se refleja, incluso, en manifestaciones discursivas que en otras
situaciones sirven a fines no necesariamente politicos. En el marco de una
«perdida de preeminencia y la erosion constante de los partidos [... ] y la de
su vinculacion con las clases sociales» (Kohn 1995: 52), cualquier recurso es
util para la autodefensa. Y mas alia de la creencia impresionista que se tenga
al respecto, este es un hecho que puede ser explicado objetivamente a partir
de la metodologfa del.analisis crftico del discurso.

Una s!ntesis del tratamiento dado a cada uno de los candidatos
«petfilados», permite deducir 10 siguiente:
Cl seda la amenaza permanente para el grupo 0 los grupos ideologicos

con los que se identifican los autores.
C2 es identificada con la compasion que puede despertar una candidata

«buena gente», pero, al mismo tiempo, ingenua e inocente ante las
arremetidas politicas.

C3 es representado recurrentemente mediante el recurso de la hiperbole:
el menos violento, pero el mas macho y «machete» de los tres.

C4 inspira lastima y es propuesto como la vlctima de sus propias peripe-
cias partidistas.

El proyecto de C3 es Venezuela «<Le basta saber que su proyecto para
Venezue.la. vale [...H, el de Cl parece ser el mismo como lider guiado por
sus amblClones (<<esperamando, reconocimiento y prestigio»).

. . Bu.ena parte de 10 que ha sido presentado bajo el Formato del perfil
pSI~~logICOdeviene, mas bien, en una opinion general que va mas alla de la
0plllion profesional (individual) y representa «Ios objetivos, intereses, valo-
res y normas de un grupo» (van Dijk 1990: 158), relacionada en este caso
con un tema tan relevan~e como la contienda electoral. Dos integrantes de
un grupo de electores, one~tados ~ontra el triunfo de dos candidatos (Cl y
C4), ,se. valen de un medlO maslvo de comunicacion y de la autoridad
academlca que los reviste para estimular la balanza electoral hacia los
intereses del grupo 0 los grupos a los que se sienten mas afines. El acceso a
un medio de comunicacion les facilita implantar ciertos controles en el
manejo de la informacion con que pretenden orientar a los destinatarios.

Entre otros aspectos, los autores de la columna utilizan el criterio de
autorida~ profesional para mostrar (directa 0 indirectamente) sus personales
preferenClas electorales, tratando de influir as! en la orientacion del voto de
l~~ elec~ore~, .razon por la cual estadan desvirtuando el objetivo de orienta-
cIOn pSlcologlca que debeda tener el Formato con que se manifiestan a traves
de.l.a prensa. De modo que, bajo el amparo del perfil psicologico, estarfan
uultzando su columna semanal como un medio mas de «socializacion
p~l~tica secund~ria», si nos atenemos al modo como este concepto ha sido
uultzado por Vtllarroel (1998): al tiempo que defienden la continuidad de
un estatus en la persona de dos de los candidatos, se oponen abiertamente
a los otros dos, sin dejar de resultar contradictorios en tal sentido: por
razones de representatividad de un esquema obsoleto, rechazan la posibili-
dad de C:4 como opcion ganadora, en tanto que auspician el rechazo hacia
Cl, al vlllculario de muchas maneras a situaciones de violencia.

En terminos macrosemanticos, la vision de los cuarro candidatos
~uede ?ividirse en dos vertientes: una que opone un candidato casrrense,
ImpulslvO y padfico/agresivo (Cn, a otro civil, energico, pero sensato y
razonable (C3); la otra confronta las imagenes de la juven tud deseosa, pero



ANEXOS. Oraciones 0' frases srntesls de algunos contenidos
de los perfiles C2 (IS)

(Introducci6n)
Datos relevantes
Ninguno
Estudios y experiencia
«Nacio y se formo en la democracia".

CI (He)
(Introduccion)
Datos relevantes
Ninguno

Estudios y experiencia
«Sus comandados 10 refieren con gran
afecto 0 con rechazo manifiesto".
Entorno familiar
Nino feliz y temeroso, aficionado al
beisbol.
Dulce y humilde por la abuela.
Bondadoso por el padre.
Amplio, constante y de car:icter fuerte
por la madre.
Persona/idad
«Espera mando, reconocimiento y
prestigio».
Se siente y actua como soldado.
Arrae porque es percibido como
vIctima que ha sufrido 10 que el
considera «injusticias».
No cree en la libertad plena porque
«conduce a la violencia».
«Ha demostrado capacidad de
equilibrio y negociaci6n.

C3 (SR)
(I ntroduccion)
Datos re/evantes
[Su c6nyuge] hija, esposa y madre de
gobernador.
Estudios y experiencia.
«Es uno de los lfderes de la regionaliza-
cion ••.
Entorno familiar
Huerfano de madre a los catorce anos.
'Trabajador como su padre.
Idealista por la madre.
Fue enviado a los USA para que
aprendiera eI valor del trabajo.

Entorno familiar
Huerfana de madre desde los tres anos.
Afecruosa y carinosa por eI padre.
Esrricta y correcta por eI hermano.
«Lo ha tenido todo en la vida••.
Personalidad
Le gusta eI poder para «ser util ••.
Una de las cosas que mas Ie gusta es
«ser presidente de Venezuela» (dicho
por ella).
Arrae porque es bella y trabajadora
Todos los dlas se inclina, se arrodilla y
reza (segun ella).
Pol/tica y gobierno
«Puede practicar nuevas formas de
poder y es capaz de producir cambios
uascendentes ••.
«Es capaz de convocar a todos los
secrores sociales».
«No es su mejor momento en las
encuestas ••.

Persona/idad
EI apelarivo de «Iuchadoc>,Ie parece
desprestigiado.
«Ha ganado fama de ser mejor gerente
y gobernador».
«ideas claras sobre la conduccion del
pals».

E/ cabailo
«EI slmbolo de la libertad es eI caballo
con su crin libre».
«Sentado en su caballo demuesrra
valenda, fortaleza, serenidad,
equilibrio, fuerza, porte y movimientos
firmes».
E/ politico
<<Ingresaa la vida publica porque siente
que habla un reto muy grande que
emprender».
«No tiene rechazo elecrorab.
«No se precipita y sabra esperar a que
lIegue diciembre».

C4 (AU)
(Introducci6n)
Datos reievantes
«Se Ie conoce como 'EI Caudillo'».
Estudios y experiencia
«Toda su vida ha militado en eI partido
que fundo,).
Entorno familiar
«No Ie gusta hablar de eso».

Personalidad
En confrontaciones de poder 0

partidistas es «un puno de hierro».
Su imagen se asocia a esquemas del
pasado.
No es affn al deseo de cambio de los
venezolanos.

El politico
«De metodos. Proselitista por
excelencia».
Ha cohesionado a los miembros de su
partido, pero no al pals. '
Los GOBERNADORES SABEN QUE NO ES EL

ME]OR CANDIDATO PARA GANAR LAS

ELECCIONES.



Barrera L., L. (1999) .• Poder y no poder: eI aviso necrol6gico como medio de auroidemidad
grupal~. Ponencia presentada en el lJ C%quio Naciona/ dt/ Discurso. Merida:
UiA-UNA (ponencia inedita).

Bol£var, A. (1996). «EI comrol del acceso ala palabra en la noticia periodfstica» en Estudios
tn tl and/isis aftico dt/ discurso. Cuadtrnos dt Postgrado 14: 11-45. Caracas:
Comisi6n de Estudios de Postgrado, FHE-UCV.

English. H. y A. English (eds. 1977). Diccionario dt psicologfay psicoandlisis. Buenos Aires:
Paid6s. '

Eysenck. H.]. y otros (eds. 1979). Encyc/optdia o/Psych%gy. Nueva York: Seabury Press.
Fairclough, N. y R. Wodak (1997). «Critical Discourse Analysis •• en Discoum as .social

inuraction (T. A. van Dijk. ed.) Londres: SAGE. pp: 258-284.
Kohn, C. (1995). «Praxis comunicativa y parricipaci6n pol£tica: apumes para la construc-

ci6n de un espacio publico democratico» en Discurso po/ltico y crisis dt /a
tkmocracia. CuadtTnOSdt Postgrado 12: 15-72. Caracas: Comisi6n de Estudios de
Postgrado. FHE-UCY.

R. Mackinnon y R. Michels (1973). Psiquiatrfa c/fnica aplicada. Mexico: Imeramericana.
Thines. G. y A. Lempereur (eds. 1975). Diccionario gtntra/ tk citncias humanas. Madrid:

Catedra.
van Dijk. T. A. (1990). La noticia como discurso. Barcelona: Paid6s.
van Dijk. T. A. (1993). La noticia como discurso. Barcelona: Paid6s.
van Dijk. T. A. (1994). «Discurso. poder y cognici6n social» en CuadtTnos dt fa Matstrfa

tn Lingiifstica 2. Cali: Universidad del Valle.
van Dijk. T. A. (1996) .• AnaIisis del discurso ideol6gico» en VmiOn 6: 15-43. Mexico:

Universidad Aut6noma de Mexico.
Vargas. O. M. (1998) .• Salas Romer es desleal con COPEI».Diario dt Caracas 19/10/98, p.

14.
Villarroel. G. (1998) .• De tal palo tal astilla: patrones de socializaci6n polftica en Venezue-

la» en Rtvista Inuramtricana dt Psic%gfa 32 (1): 1-20. Caracas: Universidad
Central de Venezuela.

Warren, H. (ed. 1948). Diccionario dt psic%gla. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica.
Welsch. Friedrich y otros (1993). «Polfticos y golpistas como heroes y villanos en el discurso

periodfstico capitalino (imagen post 4 de febrero)>>en Argos 21: 181-198. Cara-
cas: Universidad Sim6n Bolfvar.

Analisis de dos discursos del proceso
electoral de 1998 bajo un enfoque

semantico pragmatico

INTRODUCCI6N

EIdiscurso polltico ha sido importante en todas Ias sociedades. Si la
politica tiene que ver de cerca con la vida cotidiana de los pueblos y del
ciudadano comun es natural que los electores esten atentos a 10 que los
Uderesopinan, discuten y proponen. En epocas electorales -como esta que
esta viviendo Venezuela- es posible que exista un deseo mayor en el
publico por conocer las propuestas de cada uno de los candidatos y de los
grupos que los apoyan.

Ahora bien. responder en que medida e1 discurso polltico puede
incidir en la decision del voto de los electores es arriesgado. Indiscurible-
mente, que con el discurso tanto de los lideres como de las camp anas
electorales se puede manipular a los receptores. Sin embargo, hay otros
facrores que pueden infIuir. por ejemplo: la situacion economica y el estado
anlmico generalizado de los elecrores. En el caso venezolano actual hay que
anotar que la situacion del pals comenzo a deteriorarse aun mas desde finales
del ano 1997 e inicios de 1998. A esta situacion hay que anadir el sentimien-
to y opinion de los receptores frente a la situacion general del pals en los
ultimos anos. Este cuadro de caractedsticas conforma el entorno 0 contexto
pragmatico en el que les ha tocado desenvolverse a los candidatos de las
elecciones de 1998. Este contexto da cuenta tam bien de como los discursos,
declaraciones, presentaciones de programas de gobierno estan en el centro
del interes de roda la vida publica venezolana. Ese interes hacia la palabra de



los politicos tambien deriva de la toma de conciencia del venezolano en
wrno al hecho de que al parecer estamos asistiendo al final de un modo de
hacer las cosas en politi ca.

En este trabajo se presentan los resultados de una investigacion cuyo
objetivo consistio en el analisis del discurso politico del proceso electoral
venezolano de 1998, desde la perspectiva semantica y pragmatica.

y el publico constituido por adherentes y opositores. En el componente
semantico del discurso se analiza el estatuto que asumen los eventos (esta-
tivos, evolutivos y causativos), los esquemas analiticos, los principales ejes
tematicos, las zonas intercasuales (zona de la anterioridad, zona del nudo 0

evento y zona de la posterioridad), los campos semanticos mas imponantes
y se hace referencia a la argumentacion y a los c6digos semi6ticos paralelos
utilizados en los discursos yen el resto de la campana electoral del candidato.

Para realizar la investigacion se selecciono una muestra constituida por
noti.cias y entrevistas realizadas a los candidatos y publicadas en los medios
de comunicacion, durante la etapa comprendida entre los meses de enero y
septiembre de 1998. De esta manera, se siguieron los discursos de los
candidatos con mayores opciones de triunfo en las elecciones del mes de
diciembre de 1998: Hugo Chavez Frias, que concurre al proceso respaldado
por su Movimiento V Republica y por otros partidos y agrupaciones como
el MAS, el MEP, el PPT, AA, GE, SI, IPCN, PCV, todos ellos bajo la
denominacion de Polo Patriotico; Henrique Salas Romer, apoyado por
Proyecw Venezuela; Irene Saez, apoyada por su Movimiento IRENE, COPEI
y por Factor Democratico, y Luis Alfaro Ucero, respaldado por su partido
Accion Democratica. Se consultaron, ademas, los lineamientos estrategicos,
programas de gobierno y campafias difundidas por los medios de difusion.
En esta comunicacion, se presentan solamente los resultados de los analisis
efecruados en las muesrras de los discursos de Hugo Chavez y de Irene Saez.
En el caso del primer candidato, se tomo como antetexto su discurso
pronunciado en La Habana en 1994, por la incidencia que ha tenido en eI
debate electoral de 1998.

El discurso poHtico esta indisolublemente unido a su capacidad para
la persuasion del elector, en favor del voto hacia el Hder que 10 pronuncia.
Cuatro aspectos 10 caracterizan. a) EI Hder 0 candidato toma como punto
de apoyo 0 de partida el estado actual de la situacion de la sociedad en la cual
desea actuar y emite su opinion en relacion a la misma. Esta opinion
cambiara de acuerdo a una variable del componente pragmatico que situa
el YO del discurso de acuerdo a su posicion como adherente u oponente al
sistema actual 0 al gobierno actual. b) Todo discurso polftico ofrece el
cambio de esa situaci6n actual. En los discursos de la presente campana es
posible encontrar una gradacion en los cambios propuestos, desde los
radicales hasta los moderados 0 graduales. c) Para lograr el cambio el
discurso poHtico ofrece instrumentos. Estos instrumentos a menudo se
confunden con las ofenas electorales que deberia cumplir el candidato en el
caso de ganar. d) EI discurso poHtico presenta como agente de los procesos
de degradacion social al oponente y como agente de los procesos de mejo-
ramiento social al emisor del discurso y al grupo poHtico al cual este
pertenece.

Estos cuatro aspectos responden a los estatutos del nivel logico-
conceptual (Molero 1985: 72) asumidos por los eventos presentados en cada
discurso. Asl tenemos 10 siguiente:
ESTATIVOS:corresponden a la presentaci6n por parte del candidato de la

situaci6n del pals (A~a).
EVOLlJrIVOS:referidos al cambio como eje tematico fundamental del discur-

so polftico. En este anaIisis es interesante anotar la polisemia de base
del verbo cambiar, desde los esquemas anallticos del nivel 16gico-
conceptual hasta el nivellingiHstico. La naturaleza del cambio puede
ser doble: a) s610 cambian algunas propiedades (caracterlsticas, loca-
lizaci6n ... ) del elemento, por ej.: Maria ha cambiado de caracter.

EI analisis se inspira teoricamente en los principios de la semantica
lingufstica (Pottier 1992 y 1993) Yde la lingufstica textual. Con este rrabajo
se continua una linea de investigacion que centra su objetivo en eI anal isis
del discurso politico venezolano (Molero 1979, 1984, 1985, 1998). Se toma
como principio basico el analisis del aspecto semantico de cada discurso y
luego eI senti do que cada discurso adquiere cuando se estudia a la luz del
contexto social y de los interlocutores, en este caso los propios candidatos



(A <x~A~). En un segundo tipo de evolutivo, el elemento A puede ser
reemplazado por otro (B) en su propia existencia, por ej.: Luisa cambio
el carro (A~B). De manera que el evolutivo, en el even to «cambio»,
puede entraiiar dos tipos de cambios. Pottier (1992: 208) ha resumido
la polisemia del verbo cambiar en la siguiente formula:
Cambio del tipo I: A<x~A~
Cambio del tipo II: A~B

EI discurso del cambio radical: Chavez 0 la constituyente
como instrumento para construir un nuevo sistema

La presencia determinante del evento cambio en el discurso politico,
nos condujo a clasificar los discursos recogidos en la muestra de acuerdo con
el tipo de cambio propuesto: cambio radicaL (sustitucion de A por B) y
cambio moderado (sustitucion de algunas caracteristicas del elemento).

Hay que seiialar ademas que los procesos, de acuerdo con la vision
adoptada por el emisor del discurso, pueden ser procesos de degradaci6n (1os
protagonizados por los candidatos y grupos opuestos) y procesos de mejo-
ramiento (1os protagonizados por el .propio candidato y su partido 0 los
grupos que 10 apoyan).
CAUSATIVOS:EI proximo movimiento es la puesta en causativo, que consiste

en citar a un actante como directamente responsable del cambio:

1. La descomposici6n como punta de partida
Desde 1994 en su discurso en La Habana, Chavez ha venido plantean-

do la situacion del pais en terminos muy fuerres. Habla de un pais cuyas
«bases estan en el suelo», «un pais con una gangrena absoluta y totah, con
«un modelo economico hecho pedazos», con unos poderes altamente co-
rrompidos, en resumen «un estado de cosas que esta podrido» y con «un
sistema que no tiene posibilidades de recuperarse a si mismo)~.

De manera que puede observarse 10 que hemos denominado eLcampo
semdntico de Ladescomposicion:

CUADRO 1. EL CAMPO SEMANTICO DE LA DESCOMPOSICI0N EN EL DISCURSO DE
HUGO CHAVEZ

LEX/AS
Podredumbre
Estar podrido
Degenerar en podredumbre
Gangrena politica
Gangrena absoluta y total
Ingobernabilidad
Derrumbarse
Estar en el sudo
Venirse abajo
Proceso catastrofico
Corrupcion incrustada hasta la medula
EI pais vive en medio de una catastrofe
El pals fracaso
Sistema horrendo
Horripilante sistema de exclusion
y autoritarismo
Terrible situacion
Situacion social del pals espeluznante

La puesta en factitivo agrega un actante mas que serfa el agente
mediato del cambio:

As'l pues, se observa el agente inmediato del cambio (causativo) yel
agente mediato del mismo(factitivo). En el discurso polftico es posible
observar dos tipos de causativos: uno inanimado que puede generar cambios
semantizados por el emisor del discurso como positivos, por ej,: la consti-
tuyente en el caso del discurso de Hugo Chavez, concebida como instru-
mento de los cambios que necesita el pais; y un causativo animado que
genera cambios semantizados negativamente por el candidato, por ej.: el
«viejo liderazgo» en el discurso de Irene Saez como agente que ha originado
los procesos de degradacion sufridos por el pais. Ambos causativos pueden
estar en el origen de los procesos de mejoramiento 0 de degradacion.

2. Los causantes de la descomposici6n

Aqui se observan los actantes (causativos) que estan en el origen de los
procesos de degradacion. Desde 1994, Hugo Chavez ha venido sefialando
los agentes inmediatos de la crisis:



CUADRa 2. EL CAMPO SEMANTICO DE LA RECONSTRUCCI6N EN EL DISCURSO DE

HUGO CHAVEZ

3. La constituyente como unica salida

En este punto es posible observar el causativo inanimado como oferta
electoral y como agente inmediato del cambio, puesto que es el principal
instrumento para intentar salir de !a situacion antes descrita. En los discur-
sos de este candidato la constituyente se ha erigido en el elemento clave de
la estrategia discursiva. El termino «constituyente» se ha convertido en una
formula que ha llenado rados los ambitos de la discusion. En este senti do
cumple con una de las condiciQnes de exito del esquema argumentativo en
politica. EI exito no consiste en que todos la acepten sino en que todos, 0

la gran mayorfa, se refieran a ella, aun estando a favor 0 en contra. Y esto
es 10 que ha sucedido en el debate. Por otro lado, el termino como tal se ha
ido llenando de una gran cantidad de significados, de manera que la
univocidad semantica que puede tener en ellenguaje jurfdico se ha perdido.
En el discurso de Chavez el termino constituyente puede significar muchas
cosas: la forma como se opone a 10 que existe (11/09/98), un movimiento
colectivo, el camino para solucionar los graves problemas del pais (11/09/
98), «Ia revolucion a posteriori de !as leyes fundamentales del pais» (16/8/
98), «una constituyente economica» (11109/98), «un recurso estrategico de
corto plazo» (16/12/94).

LEX/AS
Refundar
Recrear
Rehacer eI Estado
Redefinir
Constituyente
Constituir de nuevo
EI camino constituyente
Constituyente econ6mica
Reconstituci6n
Reconstituir
Reconstrucci6n
[hay que] echar eI piso

[...] yo voy a impulsar hasta donde pueda, pero mas alia de mi mismo .un
movimiento colectivo, expresese constituyente [...] para que en ese cammo
[...] solucionemos la mayoria de nosotros esos graves problemas del pais [... J

Hugo Chavez impulsari con toda la fuerza posible eI proceso de reconsrruc-
ci6n de la justicia (11109/98).

6. Los ejes tematicos y fas refaciones intercasuafes

Los tres ejes tematicos en torno a los cuales gira el discurso de este
candidato son los siguientes: polltica, economia y poderes. En cada uno de
eUos es posible observar las diferentes zonas actanciales sefialadas en un eje
teorico conocido como eje de la actancia primaria (Pottier, 1992: 162);
sobre ese eje es posible colocar los diferentes actantes que cumplen un
cometido en cada uno de los ejes tematicos ya sefialados. En el siguiente
cuadro es posible observar en la zona de la anterioridad dos actantes: el
causal que seria la posicion actancial que presenta la situacion negativa en
cad a uno de los ejes tematicos y el instrumental que presenta las ofertas
electorales. En la zona del nudo 0 del evento es posible observar un
deslizamiento entre la posicion actancial del ergativo y del nominativo: existe
un juego entre la figura del pueblo y la del mismo candidato; a veces es el
candidato el que se situa como un ergativo que impulsara todos los earn bios;
pero, otras veces, en situaciones mas comprometidas politicamente y que
pudieran ser utilizadas por sus adversarios para atacarlo, el candidato prefie-
re afirmar que los cambios seran producidos por el pueblo reunido en una
asamblea constituyente. Este deslizamiento actancial se convierte, por in-
fluencia del componente pragmatico, en una estrategia discursiva utilizada
frecuentemente por el emisor. Por ultimo, la zona de la posterioridad
muestra el beneficiario y la finalidad de las acciones emprendidas por el
candidato.

4. Ef cambio ofrecido
El cambio que aqui esra planteado es el de la sustitucion de un sistema

por otro. Se trata de un cambio radical donde se plantea la creacion de un
nuevo modelo. Y es aqui donde hace su aparicion el campo semantico de La
reconstrucci6n, opuesto al de la descomposicion, vis to anteriormente.

5. Los agentes de fa reconstrucci6n

En los discursos de Chavez la puesta en factitivo corresponde a los
actantes que seran los artifices de la reconstruccion del pais. EI agente
cercano e inmediato serfa el pueblo (causativo + proceso de mejoramiento),
concebido como un movimiento colectivo. Pero el agente mediato (factiti-
vol de todos los procesos de mejoramiento social sera Hugo Chavez,
planteado en estos terminos:



7. Los simb%s y /as semi6ticas para/etas

En este discurso se observa una alusi6n constante alas simbolos de la
nacionalidad. Desde el nombre de su movimiento, can el adjetivo «boliva-
riano», hasta el nombre que designa el conjunto de partidos que 10 apoyan:
Polo Patri6tico; las reuniones de su comando tambien son denominadas
«Consejo Patri6tico». Destacan las citas constantes de Bolivar que nos
colocan en el momento de la fundacion, de la creacion de la patria. Se utiliza
mucho el argumento de autoridad (Bolivar, Sim6n Rodriguez, Ezequiel
Zamora) como fundamento de las opiniones a propuestas del candidato. La
premisa, en este casa, del argumento es la convergencia entre la opini6n del
candidato y la opini6n de estos hombres protagonistas de la historia de la
construcci6n de nuestra identidad. Ahora bien, 10 que se busca con esto es
que se acepten las opiniones y proposiciones contenidas en los discursos: que
se acepte un poder moral porque 10 proponia Bolivar, que se acepte la
necesidad de la union ejercito-pueblo porque la proponia Zamora ...

En cuanto a otros c6digos semioticos que acompaflan el discurso, hay
que destacar en las concentraciones publicas 10 gestual: el brazo estirado,
pulgar al cielo e indice al frente; ademas el uso dellatigo y la entonacion de
melodias llaneras. atra simbologia seria la <N), de la victoria usada en el
nombre del movimiento y el usa de la boina roja que nos puede reenviar al
significado «ejercito» 0, en otro contexto, al leona del Che Guevara.

8. La adecuaci6n pragmatica 0 e/ viraje en e/ discurso de Chavez

Dos estructuras superficiales se observan en este discurso: la estructura
radical (desde 1994 hasta los meses de julio-agosto de 1998) y la estructura
moderada. El discurso de Chavez es el que mas se ha tenido que adaptar, el
que mas viraje ha tenido que realizar durante la campana. Esto ha sido
senalado par analistas nacionalcs e internacionales (El Pais, 29-09-98). La
que sucede es que el discurso politico, mas que ningun otro, esd. sometido
alas situaciones pragmaticas que conforman 10 que se denomina marco,
entre cuyos indicadores hay que anotar el ambiente, los escenarios, los
lugares, los contrincantes politicos; en pocas palabras, una situaci6n comu-
nicativa, donde uno de los elementos mas importantes es el auditorio. El
discurso de Chavez se mueve entre dos auditorios: el de las clases mas
desposeidas, cuya caracteristica mas importante es el descontento, y los
estamentos sociales que han tenido el poder politico y economico durante
los ultimos 40 anos. No resulta facil, en consecuencia, encontrar una
estrategia discursiva que se situe entre ambos palos, enronces el discurso 10
que hace es adaptarse a cad a auditorio; no es 10 mismo hablar en Turmero
o en Maturin, a conceder una entrevista en una televisora caraquena. El
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CUADRa 3. EJES TEMATICOS Y ZONAS ACTANCIALES

Zona bI (anterioridad) Zona a (nudo 0 evento) Zona b2 (posterioridad)

"~§ Causal InstrumentaL Ergativo Nominativo Beneficiario Final
r.t.l ";::

'l:j

1::
~

::: Ingobernabi- Constitu- • movimiento Chavez Pueblo, pals Reconstfuir
"~ lidad yente colectivo eI Estado~
~ • Chavez para

conseguir
gobernabi-
Iidad

,::1 Economla Modelo El estado Inversionistas Estado, Satisfacer
E; hecha econ6mico promotor (nacionales e Venezuela necesidades
'"I:: pedazos sistemico, internacio- basicas del ser
'"~ hollstico, nales) humano

end6geno,
tercera via

~ Inexistencia Constitu- • Pueblo Chavez • acabar con
~ de los yente • Chavez la corrupci6n
~ poderes • despoli tizar

legislativo y los poderes
judicial

discurso politico es muy sensible al publico al que se dirige por el hecho de
querer ser persuaslvo.

Dos debilidades de la estrategia discursiva de Chavez han favorecido
los ataques de sus oponentes: ha violado uno de los principios cooperativos
(Grice 1975, en Lo Cascio 1998: 95) de la argumentacion, el de la cantidad,
al dar mas informacion de la necesaria (<<Laboca del pez» de Jose V. Rangel)
y no prever en toda su dimension al adversario. De suerte que, para ofrecer
solo un ejemplo, en el aspecto economico de «declarar la moratoria de la
deuda extema» ha pas ado a proponer la renegociaci6n de algun componente
de esa deuda, el canje de deuda por inversi6n, la recompra de parte de la
deuda, etc.

En esta estructura superficial moderada, caracteristica de la segunda
etapa de la campana, se ha mantenido, en la estructura conceptual del
discurso, la estrategia de la constituyente. Sin embargo, llama la atenci6n
una restriccion (pero) que tambien Ja atenua y la modera:

®



Tengo listo ei decreto (para convocar la constituyente) solo faha firmarlo.
Pero si por voluntad popular esa propuesta es rechazada, acatari y respetare la
decision del pueblo, de igual modo como acatare y respetare todas las leyes de
la republica. (La Verdad, 3/10/98)

cambio ofrecido es gradual y moderado porque 10 que se plantea es un
cambio de ciertas propiedades del modelo politico y economico: «Venezuela
necesita cambiar, pero sin acabar con las instituciones democd.ticas [... ]»
(A a~AB):

EI discurso del cambio moderado: Irene Saez 0 la
democracia participativa

5. Los agentes del cambio: causativos de procesos de mejoramiento
El cambio sera impulsado por la candidata:

1. La crisis
En una entrevista televisiva la candidata de la Fuerza del Cambio

senalo las siguientes caracteristicas de la situacion actual:

Voya trabajar sin desmayo por la integracion de todos los venezolanos [...]
por transformar a Venezuela [...] Mi nombre es la primera opcion para
impulsar el cambio [...] (09/05/98).

crisis muy profunda signada por la pobreza de la poblacion, aparato produc-
tivo paralizado, baja de los precios petroleros; 40% del presupuesto se va en
pagar la deuda externa, evasion del 60% de los impuestos. La educacion debe
ser declarada en emergencia [...] (29/9/98).

6. Los sfmbolos y /as semi6ticas para/etas
Se observan en la campana de esta candidata los sfmbolos de los grupos

que la apoyan. En la campana interna de COPEIse utilizo una cabellera rubia.

EI estado actual del pais esta semantizado negativamente, sin llegar a una
descripcion extremista de la situacion, como sucede en el discurso anterior.

A continuacion se presenta un cuadro con las diferencias entre los dos
discursos:

2. EI viejo Iiderazgo: causativos de /05 procesos de degradaci6n
Se presentan aqui los causativos que estan en el origen de los procesos

de degradacion:

Los politicos de siempre tuvieron su opoftunidad de regir los destinos del
pals y fracasaron. Hoy les digo [...] ha lIegado la hora de que esws senores
dejen de jugar a la politica [...] (22/08/98).

Vision de la situaci6n
actual

Los causantes 0 causas de
la degradacion

He conformado un programa de gobierno moderno para la transformacion
de Venezuela en un pals de primer mundo. (30/09/98)

4. E/ cambia ofrecido
EI eje tematico del cambio esta expresado des de el nombre que agrupa

alas organizaciones que la apoyan: Fuerza del Cambio hasta el titulo de su
programa de gobierno: Cambiando Venezuela. Ofrece cambios en todos 10s
niveles pero insiste en tres areas: politica, economica y social. EI Movimien-
to Irene ha presentado a su candidata como la unica capaz de lograr un
«cambio radical en pav> (Ana T. Celis, 28/08/98). Sin embargo en las
intervenciones de la candidata se habla de rransformacion, no de cambio. EI

Los instrumentos del
cambio

Hugo Chdvez
Cambio radical

Irene Sdez
Cambio moderado

Muy negativa y en su
etapa final

Civiles y militares EI viejo liderazgo
enriquecidos a la sombra
del poder
Gobierno inmoral
Poder Legislativo y
Judicial

Constituyente (rehacer eI Modernizacion del pals
Estado)

El candidato y eI
movimiento colectivo
reunido en la constiru-
yente

La candidata y su
programa de gobierno



Los discursos analizados constituyen ejemplos cada uno de los dos
tipos de cambios segun los cuales pueden clasificarse los discursos politicos
de la campana electoral de 1998. El primero es un discurso del cambio
radical porque se pretende sustituir un elemento A por un elemento B. En
ese discurso se han utilizado las citas historicas como parte de la argumen-
taci6n, con el fin de convencer y persuadir al elector ace rea de las diferentes
propuestas realizadas por el candidato en el ambito politico, economico y
social. Los campos semanticos de la descomposicion y de la reconstrucci6n
dan cuenta, respectivamente, de la crisis y del cambia como los dos ejes en
tomo a 10s cuales gira el componente semantico del discurso. Esos dos ejes
constituyen, asimismo, la base de la argumentacion que utiliza el emisor,
puesto que frente a la crisis presentada mediante el Lexicade fa descampasi-
cion, segun este discurso no existe ninguna otra salida, sino el cambio que
se llevada adelante gracias a una constituyente, presentada como un proceso
de mejoramiento mediante el Lexica de fa recanstruccion. EI componente
pragmatico se comporta, en este casa, como el marco al cual se debe adecuar
tanto el emisor como su mensaje.

EI segundo discurso analizado es un ejemplo del discurso politico que
ofrece solamente la transformacion de algunas de las caractedsticas del
sistema politico actual; se ofrece, por ej.: pasar de la partidocracia a la
democracia participativa; por eso ha sido clasificado como un ejemplo del
discurso del cambio moderado. Se trata de un discurso menos comprome-
tido que el anterior, del cual se diferencia no solamente en la presentaci6n
de los causativos sino tambien en el instrumento (modemizacion del pais)
para lograr los cambios. Desde el punto de vista pragmatico se puede
observar como el cambio moderado y gradual, presentado en el componente
semantico de este discurso, no ha sido exitoso, al no lograr interpretar las
exigencias del contexto sociopolitico, asi como tampoco el sentimiento de
los eleetores.
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EI discurso antipartidos
y la relegitimaci6n de las elites

EL DISCURSO ANTIPARTIDOS V LA RELEGITIMACI6N DE LAS ELITES

Desde el2? de febrero de 1989, el pais no debate otra cosa mas que
la perversion de los partidos y de la clase pol£tica venezolana. Hablantes de
todos los origenes, damas enlacadas y tatuados adolescentes, congresantes,
obispos y taxistas se arrebatan 10s turnos en el diaIogo y pronuncian
inmisericordes la sentencia: Deben morir.

Ellos, los politicos y sus partidos, son acusados a un mismo tiempo por
nuestras desventuras y por su propia perdicion: Engendros que, al degene-
rarse, habrlan degenerado la republica. El hecho forma parte de 10 que en
codigo postmoderno se ha llamado antipolitica, tiene como dinamo al
proceso de ilegitimacion de las elites tradicionales y, al discurso, como
practica privilegiada de tal ilegitimacion.

En efecto, a 10 largo de ya casi diez afios, la satanizacion de los partidos
a traves del discurso publico no ha sido -como podria pensarse- el reflejo
de un fenomeno que ocurre en otros escenarios sino que ha sido uno de los
escenarios del fenomeno mismo. Y ello, porque el creer y eI dejar de creer,
la construccion y/o la perdida del consenso necesarios para gobernar en las
democracias modernas, son fenomenos que refieren a la produccion social
de significaciones y, por 10 tanto, alas practicas discursivas que posibilitan
la produccion, institucion y generalizacion de tales significaciones.

De alIi que pueda decirse que, aunque eI significado manifiesto de este
tipo de discurso pareciera apuntar exactamente a 10 contrario, nunca se ha
hecho mas polltica que con eI discurso de la antipolltica, en general, y del



antipartidismo, en particular; 0, en otras palabras, lanzando improperios
contra los partidos y sus llderes. Y, cuando quienes 10 hacen son los propios
politicos, es necesario estar particularmente atentos.

Fue esta la inquietud que gui61a investigaci6n, cuyos resultados ahora
presentamos. Las preguntas: ~Que hacen los politicos y los no politicos con
el discurso antipartidos? ~Que rol ha jugado este en el proceso de ilegitima-
ci6n de las elites dominantes? EI corpus: todos los texros publicados en El
Nacionaly El Universal, entre julio de 1997 y octubre de 1998, que tuviesen
a los partidos politicos como t6pico central. La metodologia: el analisis critico
de los t6picos con base en un modelo diseiiado a partir de Fairclough (1989,
1992, 1995) Y Bolivar (1993, 1994, 1995, 1997).

As!, una vez seleccionados y numerados los textos, se procedi6 a
agruparlos tomando como parametro de clasificaci6n al hablante y obte-
nienclo tres grandessubgrupos: 1) los generados por dirigentes, militantes
y adeptos declarados de las organizaciones politicas; 2) los generados por
articulistas y entrevistados, no vinculados a los partidos y sus estructuras, y
3) los generados por voces populares recogidas en encuestas, entrevistas y
cartas a los peri6dicos.

Hecho esro, los textos se segmentaron en oraciones ortograficas,
entendidas estas como «una porci6n fisica de texto, entre separadores de
puntuaci6n» (Bolivar 1994: 139). Una vez segmentados, se procedi6 a
establecer la estructura tOpica de cada texto determinando el tOpico central de
cada oraci6n, asi como los t6picos asociados al central y los subtopicos
dependientes del mismo. Los t6picos se identificaron basandose en la
evidencja lingiiistica observable, haciendo seguimiento de las palabras clave
presentes en cada oraci6n.

Por razones de espacio, en este articulo nos limitaremos a discutir los
resultados referidos al primer subgrupo, es decir, el de los text os generados
por los dirigentes, militantes y adherentes declarados de los partidos poli-
ticos.

Al respecto, la conclusion mas relevante que se desprende del estudio
es que en boca de !ospropios politicos, el discurso antipartidos ha devenido: un
mecanismo de relegitimacion de la clasepolitica que !os hablantes encarnan. Y
ello, con base en cuatro estrategias fundamentales. Primero, una estrategia de
refundacion que podria resumirse en el enunciado: «Mas cogollo secas tll».
Segundo, una estrategia de institucion que podria resumirse en el enunciado:
«Huelo y parezco, pero no soy». Tercero, una esrrategia de supervivencia que
podria resumirse en el enunciado: «Autoinsultate y viviras». Cuarto, una
esrrategia de evasion que podria resumirse en el enunciado: «Fuenteovejuna
fue».
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En los llamados partidos tradicionales, la estrategia de refundacion ha
permitido resolver el problema de las luchas intestinas por el control del
aparato, ta~ro entre facciones como entre lideres hist6ricos y llderes emer-
gentes. Estos ultimos, acogotados por la tid.nica intransigencia de los jefes
vitalicios, han optado por abandonar la organizacion y 10 han hecho lanzan-
do improperios contra el partido que los ha visto nacer. En estos casos, el
sujeto a quien se dirige el discurso descalificatorio esta claramente definido:
Es la cupula 0 cogollo del propio partido, a la cual se responsabiliza del
rosario de maledicencias que azotan la nacion. La estrategia, entonces,
consiste en disociarse de ellos -los cogollos- para, asi, emerger como
alternativa /rente a ellos.

Esta retorica ha hecho posible que, por mitosis, Accion Democratica
renazca en dos nuevas celulas: los partidos Apertura y Renovacion. A
Apertura la funda el caudillo de caudillos, Carlos Andres Perez, ministro de
Romulo Betancourt, dos veces presidente de la republica con los votos de
Acci6n Democratica, miembro historico del CEN hasta su expulsi6n, Perez
sentenci6 desde La Ahumada -su presidio domiciliario- que el partido
habia

sido destruido por una estructura c1ienrelar que 10 ha convertido en un
instrumenro de las ambiciones del secretario general y del grupo de amigos
que 10 siguen, los cuales, en su mayorfa, ni siquiera merecen el titulo de
Iideres del partido. (T: 20)21

EI dirigente Hector Alonso Lopez acompaiio a Carlos Andres Perez en
la fundaci6n de Apertura. Parlamentario por Accion Democcatica, secreta-
rio general del CES de ese partido en la capital y seguro candidato al CEN
hasta su expulsi6n en enero de 1996. Alonso Lopez abandon6 la cupula a
la que habia pertenecido hasta ese momento declarandose «Iibre de la cabuya
que me tenia atado» (T: 16). Lopez afirmo que no Ie daba

vergUenza que me hayan expulsado de Acci6n Democd.tica, porque ese es un
partido liderado por un hombre primitivo y analfabeta. Luis Alfaro Ucero
[ ... J esd.manipulando y haciendo uso indebido de la militancia de AD [... J
Alfaro Ucero es el poder dewis del trono. (T: 16)

Rebautizado por las aguas del discurso antipartido, Hector Alonso
Lopez presento entonces a Apertura, como 10 opuesto ala perversa camarilla
adeca. En este sentido, afirmo que

21 Para conformarnos al modelo de cirado «auroc/fecha. acogido en esra publicacion. sin por ello
dificulrar la lecrura Auida del rrabajo. ciraremos los rextos a los que corresponden las ciras con eI
numero que se les asigna en las Fumfts ciradas al final.
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nosotros somos gente de equipo, de debate, de confrontacion. Aquf no existe
el delito de disentimiento. Todo 10 contrario [...J hemos entendido 10s
cambios imponantes que instirucionalmenre han ocunido en Venezuela
como consecuencia del inicio, a panir de 1989, de la descenrralizacion del
poder. (T: 15)

La mitosis divide, pero preserva los genes. La nueva Apertura, respe-
tuosisima de la descentralizaci6n yel poder local, desconoci6 sin embargo
las decisiones tomadas por el recien fundado partido en el estado Aragua, en
10 que al proceso electoral atane. Visto que la direcci6n del Estado decidi6
apoyar a candidatos distintos a los senalados por la direcci6n nacional,
Carlos Andres Perez y Hector Alonso L6pez expulsaron ala lfnea de mando
regional en pleno, condenandola «por desacato alas decisiones de la direc-
tiva y por incurrir en un paralelismo y fraccionalismo que cre6 confusi6n en
la militancia» (T: 12). En otras palabras, vivas a la descentralizaci6n del
poder, siempre y cuando no se trate de mi poder.

Esta misma estrategia de refundacion sirvi6 asimismo a Claudio Fer-
mfn para desembarazarse de la desprestigiada Acci6n Democratica y crear
Renovaci6n. Quien en su momenta fuera reconocido como el delfin blanco,
diputado y alcalde por AD, candidato presidencial de ese partido en los
comicios de 1993 y miembro del CEN hasta el mismo dfa de su autoexclu-
si6n en octubre de 1997, Ferinin dej6 las filas partidistas no sin antes
explicar a sus

compafieros que han venido soportando con estoicismo agresiones y humi-
llaciones en un panido dirigido con mana dictatorial [...] que la desobedien-
cia a unos mandos ilegitimos y el desacato alas decisiones producto de
intereses particulares, son una demostracion de coraje y dignidad. (T: 9)

Digno y corajudo entonces, Claudio Fermin refund6 Renovaci6n
apoyado por una riada de dirigentes adefstas que, al amparo del discurso
anti partido, . dejaron el «cogollo» madre y se sumaron a la jerarqufa del
naciente vastago. Luis Emilio Rond6n, quien comenz6 en Acci6n Democra-
tica como jefe nacional de activismo polftico; sigui6 como secretario juvenil
e hizo carrera hasta llegar al CEN, del que fue secretario politico y subsecre-
tario general, se fue con Fermin declacandose «en rebeldfa contra las deci-
siones de la cupula» (T: 17) y advirtiendo, desde el curul en el Congreso,
que aunque ganara con los votos acci6ndemocratistas, no acataria

lineamiento alguno de la fracci6n parlamentaria de AD, porqlle en este
momento sus dictados atienden mas a satisfacciones de los intereses cupula-
res que a la solllcion de los problemas legislativos serios que tiene el pais. (T:
17)

Los IIderes nacionales fueron secundados por IIderes medios y militan-
cia devota, todos al amparo de la causa anti partido. Asi 10 hicieron mas de
100 profesionales adefstas, decididos a <<noacatar ningun llamado ni direc-
triz emanada de la cupula partidista que ustedes -Ios del CEN- confor-
man» (T: 18); junto a una facci6n del partido en el estado Zulia que se
pronunci6 contra <<lamanipulaci6n, el chan~aje y el fraude de los cogollos
y cupulas partidistas» (T: 6).

Renovaci6n surgi6 entonces como una «AD renovada» gracias al dis-
curso anti partido y a la estrategia del «mas. cogollo secas tU». Pero, segun
hemos dicho, la marca genetica es implacable. Aunque Raul Yussef -tam-
bien ex dirigente adeco- asegurase que

las direcciones regionales de Renovacion son aut6nomas, no reciben lfneas
dir:ectas 0 en forma estalinista [...] [pues] somos muy celosos y hemos jurado
no repetir los errores de AD (T: 5),

10 cierto es que apenas a un mes de refundada Renovaci6n, un periodista de
EI Nacional reportaba que

hay quienes despues de larga amistad y trabajo politico con (Fermin), sienten
que ciertos puestos de responsabilidad son ocupados por gentes que hasta
hace poco eran adversarios. Piensan que las actuaciones ocurren dentro de un
formato equivocado, con equipos cerrados y excluyentes, que tratan de
reeditar el modelo adeco. (T: 21)

La estrategia de refundacion ha presentado una variante en 10 que al
partido COPEI se refiere. En este caso no ha habido mitosis, pero si despren-
dimientos de IIderes que han engrosado las filas de algunas organizaciones
nuevas, proclamadas estas ultimas por los IIderes reconversos como las
autenticas representantes del socialcristianismo. De este modo, la estrategia
de reJundacion deviene estrategia de reencarnaci6n de la asf transrnutada
alrna partidista. Es el caso -por ejemplo- de los dirigentes Douglas Dager
y Luis Rizek, quienes abandonaron el partido, luego de que la Convenci6n
de COPEI aprobara respaldar la candidatura de Irene saez. Se fueron argu-
mentando que «10 que allf se decidi6 puede que sea legal, pero no legitirno,
y menos reflejo del sentirniento de la militancia copeyana» (T: 8). En la
partida, Ie aseguraron «a los miles de copeyanos, activos 0 no, que fueron
atropellados corno nosotros, que pueden encontrar un nuevo hogar polftico
en Proyecto Venezuela [... J». (T: 8)

La segunda estrategia, la de institucion de los «partidos antipartido», la
del «huelo y parezcq, pero no soy», ha servido por su parte para apuntalar



el proceso de circufaci6n de las elites: nuevos acto res , nuevos programas,
mismo modelo de organizacion social y dominio politico. En este sentido,
quisieramos distinguir el fenomeno de sustituci6n de las elites del de su circu-
faci6n, que tratamos de ilustrar con esta estrategia. En el primer caso -el
de la sustituci6n-, el poder que insurge en efecto se opone ideopolitica,
social e historicamente al poder instituido. En el segundo caso -el de la
circufaci6n- los poderes en conflicto no representan en realidad proyectos
ideo politicos altern as. Responden, mas bien, a luchas generacionales y
fraccionalistas que propugnan el cambia de hombres, 0 a tendencias moder-
nizadoras que demand an la actualizacion programatica y estrategica del
propio proyecto dominante.

Si observamos el cuadro politico del pais, al primer caso corresponde-
ria el movimiento chavista. AI segundo, los «partidos antipartido}> como
Proyecto Venezuela y elllamado irenismo. Toda vez que 10 que deseamos
ilustrar ahora son los procesos de relegitimaci6n y no los de sustituci6n de las
elites, concentraremos nuestro analisis en los «partidos antipartido» que
utilizan la estrategia de la instituci6n can varios fines.

EI primero, autodefinirse como 10 que no son. As!, Enrique Salas Romer,
quien fuera alcalde y dos veces gobernador del estado Carabobo gracias a los
votos del partido COPEI, quien para julio de 1997 figuraba aun como
delegado ala Convencion Nacional de ese partido por el municipio Puerto
Cabello, inicio sin embargo su campana electoral declarandose «Iejos de los
cogollos partidistas», asegurando que no participaria «en ninguna medicion
interna de partido alguno», y afirmando que su trabajo se orientaba a «sumar
la mayor cantidad de voluntades, pero no a dialogar y mucho menos liegar
a acuerdos can los cogollos» (T: 31).

Salas Romer, quien se hizo lider regional con el apoyo de la maquina-
ria copeyana, recurre de esta forma a la estrategia que estamos ilustrando
para autodefinirse como 10 que no es: un «independiente antipartido». Sote-
rradamente sin embargo, el «hombre que cambio a Carabobo» se resiste a
prescindir de los infames pero codiciados aparatos partidistas. Refiriendose
al candidato, el presidente Caldera comento que «Henrique quiere que el
Gobierno 10 apoye, pero no quiere que se sepa, y yo no se como se puede
hacer eso» (T: 3).

Con todo, es la senorita Irene Saez quien mejor representa esta
estrategia de instituci6n, utilizada con el fin de autopresentarse como 10 que
no se es. Saez Conde llego a la alcaldia de Chacao can los voros copeyanos
en la primera oportunidad y, en la segunda, can el respaldo de casi todos los
partidos: los «tradicionales» de 5 decadas como AD y COPEI, los de 2 decadas
como el MAS, los de decada y media como La Causa R.

EI discurso antipartidos, sin embargo, ha hecho posible que la senorita
Saez se autodefina como «independiente». Le ha permitido wrmar que «no
he militad.o en ninguna organizacion politica y siempre mantendre mi
independencia» (T: 25); Ie ha permitido ofrecerse al pais como el unico
chance de «contar con una mentalidad sin compromisos partidistas 0 de
concertacion de poden> (T: 24).

Mas aun, el discurso antipartido ha hecho posible que Irene Saez se
postule como fa independencia, suerte de eido aristotelico, de entidad
incontaminable e inmune al efecto que sobre ella pudiesen ejercer las
maquinarias partidistas que se arriman a su sombra. Este estado ontologico
de absoluta pureza, fue enunciado por el periodista Roberto Giusti en una
brillante tautologia segun la cual, <<IreneSaez sera una candidata indepen-
diente porque ella, realmente, es independiente» (T: 10).

La maxima eficacia de esta estrategia discursiva no ha sido, sin embar-
go, la de presentarse como 10 que no se es, sino la de aceptar que se es y
persuadir de que ello no significa 10 mismo. Saez Conde y elllamado irenismo
repiten, en este caso, como paradigma. Efectivamente, el pais no ha cono-
cido pragmatismo mayor que el que ha rodeado la candidatura de Irene
Saez. La adhiere una torrentera de nuevos antipartidos a los que se suman
varias de las organizaciones «tradicionales del status» y «tradicionales del
antistatus». Todos, tras la cuota de poder que esperan libar de las alianzas.
T odos, encubiertos tras el discurso antipartidista.

Inmutables, se alian; admiten que se alian, proclaman que se alian;
pero gracias al antipartidismo, intentan persuadir de que tal comportamien-
to responde a cualquier cosa menos al indignificante calculo electoral.

Asi, Donald Ramirez, secretario general de COPEI, sostiene que la
alianza con Saez Conde no es sintoma de usura ante los codiciados votos de
«el soberano», sino contrito sometimiento a su voluntad, cristiana compa-
sion que atiende la suplica de los hasta hoy maloidos electores:

«La vision acertada de COPEI ha estado en entender que el compromiso
es con los venezolanos y no si el partido gana a pierde en una alianza con
Irene Saez. Venezuela necesita de Irene y de los partidos politicos, por 10 que
COPEI ha asumido el compromiso de entender que para poder servir a
Venezuela tenemos que abrirnos. Los venezolanos estan reclamando aper-
tura, que Ie den oportunidad a gente que hasta ahora no ha militado en los
partidos» (T: 23).

Nelson Chitty la Roche secunda al secretario general y wrma que «10
que esta haciendo COPEIno es capturar una Presidencia de la Republica, sino
establecer una relacion de empatia con los sectores independientes y acomo-
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darse a los nuevos tiempos» (T: 7). Menos habil que Ramirez, Chitty la
Roche deja ver el sello acomodaticio de la socialcristiana contrici6n.

£1 expresidente Luis Herrera Campins -adepto a los juicios breves-
clausura el debate y coloca los acentos dondecorresponde: en el partido y
no en la republica. Aunque haya siempre que nombrar la republica, esta
visto que

y tu me preguntaras que hace alii COPEI[...] Para poder cerrarle el paso al
bipartidismo hay que comenzar por uno de ellos. EI que mas amenaza la
posibilidad de cambio es AD [...] (T: 14)

Y cuando Irene Saez pawS en Caracas con «el que mas amenaza la
posibilidad de cambio», Andres Velasquez, repelido por la descomunal caida
de la alcaldesa en los sondeos de opini6n, sentenci6 que

partido de oposicion que no hace oposicion se queda en la oposicion, y todos
sabemos que, no por nosotros sino por el pais, debemos ganar las elecciones
de 1998. (T: 11)

ella se ha proclamado como la representante de las fuerzas del cambio, pero
no se que cambio va a propiciar participando en un acuerdo de partidos y
negociando con los adecos [...] (T: 32)

Tambien La Causa Radical confiesa que 10hace, proclama que 10hace,
pero via el discurso antipartidos, sostiene que el hacerlo no significa 10 que
significa. Dos dias antes de la proclamaci6n de Irene Saez como candidata
presidencial de La Causa R, Andres Velasquez, en un ejercicio pasmoso de
la esrrategia que ilustramos, afirmaba que:'

La Causa R no saldra a proclamar a Irene Saez el proximo viernes. Yo 10que
propongo es que junto al irenismo y a Factor Democratico, comencemos a
construir una fuerza que permita garantizar la posibilidad de cambio en el
pais. Por eso, sostenemos que Irene no puede ser confiscada por partido
politico alguno y tiene que mantener su condicion de independencia abso-
luta. (T: 33)

Contramarchas del ex lider de Guayana, vencido por las caprichosas en-
cuestas.

Mas, es el discurso de la pro pia candidata el que resulta antologico en
esta esrrategia del «huelo y parezco, pero no soy». Por codicia 0 por torpe
inmadurez, Irene Saez se ha prestado al mercadeo electoral con el antipar-
tidista argumento de que

la responsabilidad que la gente esta poniendo en mis manos no tiene color,
lIeva una bandera [...] No tiene colores partidistas, tiene la bandera de una
nacion. (T: 27)

Galimatias del exlider sindical, para quien el pacto entre un candidato
y un partido no significa 10 que en todos los tiempos y lugares significa. Asi,
que el partido proclame a la candidata, no significa en realidad que la
proclama y, que la candidata se pliegue al aparato, no significa en realidad
que pierda su «independencia absoluta».

La Causa R ha sido usuaria pertinaz del discurso antipartidos. Cuando
la sefiorita Saez Conde ocupaba la cuspide en las encuestas, el sefior Jose
Lira, secretario politico de la organizacion, asevero que el respaldo a la
candidata se debia al

As!, al alerta de «estoy escogiendo con lupa a la gente que me acom-
pafia (porque) yo he sido siempre muy selectiva con las personas que me
rodean» (T: 25), Irene Saez contabilizo los votos de COPEI y dijo:

Hoy aplaudo a los partidos que han dado evidencias de cambio, como 10esta
haciendo COPEI [...] Yo los recibo, recibo a toda esa vocaci6n sincera de
profunda transformaci6n. (T: 26)

origen de ese liderazgo, que en sus inicios pudo ser de laboratorio, pero que
al final tom6 autonomia de vuelo [...] Nosotros vemos en Irene esa nueva
generaci6n lIamada a cerrar el capitulo del partidismo tradicional. (T: 14)

Tenemos que aprender mucho de ti, Andres, porque [...] eso de declinar la
postulacion no 10 hacen sino los grandes hombres [...] Yo soy fruta de esa
lucha que emprendieron para demostrar que en Venezuela si hay liderazgos
naturales. (T: 29)

Cuando la que estaba «llamada a cerrar el capitulo del partidismo
rradicional» admitio el apoyo del rradicional partido verde, de nuevo Jose
Lira apelo a la jerga antipartidista para decir que

Pondero incluso los posibles votos acciondemocratistas, y dijo: «£stoy
felicitando a un partido historico que hoy esra de aniversario, y a toda su
militancia, porque Irene Saez no discrimina a nadie». £1 periodista pregun-
ta: «<Usted gobernara con los adecos?». La candidata responde: «Yo ya he



gobernado en dos oportunidades con ellos». EI periodista pregunta: "Se
habla de una candidatura unica AD-COPEI, ~Aceptaria los votos adecos?». La
candidata responde: ,(Por supuesto que sf. Yo no pierdo ningun voto» (T:
28).

Y cuando finalmente se decidi6 a pactar con Accion Democratica en
Caracas, 10 hizo insistiendo en que

posibilidad de que el MAS supere su crisis de identidad y con ello estan
abonando el terre no para que este vaya perdiendo su vigencia y su razon de
ser. (T: 19)

eso es algo muy punrual. Eso es algo regional. Eso ha exisrido. Venia en Ios
circuiros eI apoyo de COPEI,y AD se quiso acerear. Yo no rengo odios ni
resenrimienros. A m! me han apoyado AD y COPEIsiempre, y eso no quiere
decir confiscar ni romar unadecisi6n para eI futuro. (T: 30)

La estrategia oculta el gazapo. Las cupulas apuestan a que la confesi6n
librara de culpa alas malreputadas maquinarias. No corren riesgos. No s610
admiten los desmanes sino que anuncian la aplicaci6n de correctivos.
Diligentes, los lIderes ofrecen amputar la gangrena, dar voz a los amordaza-
dos militantes, referir las escorias al tribunal disciplinario de la organizaci6n:
no hace falta que nadie les castigue, porque ya elios se han aplicado suplicio
suficiente.

As\, ante un pafs at6nito, las maquinarias partidistas se han incluso
autoinsultado en un esfuerzo por sobrevivir. Aunque de forma ocasional,
todas han recutrido al autoinsulto para salvarse. Todas, menos Acci6n
Democratica. Ya 10 dijo Carmelo Laurfa: «Yo he defendido los gobiernos
adecos porque esa es mi tarea [... ] [yo] discrepo adentro y defiendo afuera»
(T: 13).

En realidad, 10 que Acci6n Democratica ha hecho "afuera», junto al
res to de las organizaciones partidistas, ha sido poner en practica la cuarta y
ultima estrategia del discurso antipartidos, la de la evasion, la de «Fuenteo-
vejuna fue». Consiste en utilizar una sintaxis ambigua, generalista, que ataca
a (<iospolIticos», «los partidos», "los cogolios» sin precisar que partidos, que
polfticos, que cogolios. Recurre para elioal uso de la tercera persona del
plural y de la voz pasiva. Esta modalidad del discurso antipartidista no se ha
circunscrito a los dirigentes, sino que ha sido utilizada tambien por los
intelectuales criticos y las voces populares. Su uso sistematico por la casi
totalidad de los hablantes, ha tenido un efecto devastador porque ha
coadyuvado a consumar la impunidad.

En efecto, el uso de la tercera persona y de la voz pasiva en el discurso
impiden establecer quien ha dicho y quien ha hecho. En el imaginario
colectivo se crea de esta forma una suerte de nebulosa semdntica, que presta
buen servicio a la catarsis pero que impide la justicia: «Elios», cuando «elios»
no refiere a sujeto empfrico alguno, no puede ser lievado a tribunales.

Los polfticos de oficio 10 saben y recurren a la estrategia de «Fuenteo-
vejuna fue» para diluir en la "culpa de todos», que es la «culpa de nadie», su
propia responsabilidad. Lo ha hecho Luis Alfaro Ucero, lIder fundador de
Acci6n Democratica, coautor de las desgracias imputables a cinco regfmenes
adecos, al afirmar que

Es la coqueta desfachatez de la antipolltica que, gracias a la eficacia del
discurso antipartidos, puede parecer y ser y, sin embargo, presentarse como
loopuesto.

La tercera estrategia, la del «autoinsultate y viviras», ha sido marginal,
pero se ha utilizado con frecuencia suficiente como para requerir un comen-
tario. Ha permitido a los lIderes que permanecen en los partidos tradicio-
nales, luego de las divisiones, los desprendimientos, las transfugas huidas,
hincarse ante «el soberano» en demanda de perdon. En este caso, el discurso
antipartidos enfila contra la pro pia maquinaria y el pillaje casero, muestra
sus verrugas y ofrece cauterizarlas, enumera sus vicios y se autoflagela. Lo ha
hecho el partido socialcristiano COPEI por boca -entre otros- de Hum-
berto Calder6n Berti:

Si queremos recomponer nuestra imagen y recuperar eI sitial de respero y
credibiIidad que necesitamos Ios politicos, debemos, sin demoras, reconocer
Ios errores que se han cometido, que han sido muchos y de bulro. EI haber
copado rodas Ias instancias de la sociedad y eI haber parridizado agudamenre
aI pais fue un gran error de lamenrabIes consecuencias [...] pensar que 10
hemos hecho bien es un error, no 10 hemos hecho bien. Lo expreso con
absoluta rransparencia y convicci6n. Por haber ocultado los errores, haber
sido c6mplices de muchos errores cometidos, es que estamos como esramos.
(T: 4)

Y 10 ha hecho tambien el Movimiento Al Socialismo (MAS) por boca
de Gustavo Marquez:

Se ha implanrado la 'fraccionalizaci6n' en la vida interna del MAS, estimu-
lada [...] con el objero de impulsar proyectos personaIes atendiendo a una
concepci6n pragmatica e individualista de la politica, muy lejos de los
prop6siros iniciales que inspiraron su fundaci6n [...] Quienes niegan la
discusi6n con el argumenro de que esta es inoporruna, estan bIoqueando la Ios tees primeros gobiernos que se manejaron en Ia era democrarica se

hicieron con base a un programa [...] Posteriormente hubo un desorden, Ia
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faha de program a, la improvisaci6n, la locura, y es parte de 10 que ahora
estamos cosechando [... ] En Venezuela, se presema un programa y, cuando
llegan al gobierno, ya no existe y cad a ministro comienza a actuar como Ie
parece. (T: 2)

esra. a la vista, cuan decisivamente coadyuvan at proceso de decadencia que
afecta al quehacer poHtico nacionallas incongruencias, las componendas, las
ambiciones, el oportunismo, la obcecaci6n y <por que no decido?, la medio-
cridad de la clase dirigeme emronizada, hoy por hoy, en los partidos vene-
zolanos. (T: 22) .
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Lo ha hecho Luis Pifierua Ordaz, hoy en rebeldia pero por decadas
miembro del CEN de Accion Democratica, al sostener que

Lo ha hecho, en fin, Pedro Pablo Aguilar, copeyano de profesion, al
advertir con pasmoso cinismo que

en Venezuela los partidos poHticos estan incurriendo en tres pecados muy
graves. Uno es el cliemelislJ1o, un partido poHtico hoy dfa no convoca a la
militancia por razones ideologicas, es la oferta [... ] la prebenda, el cliemelis-
mo. La oua es la indiferencia con que los partidos poHticos han vista la co-
rrupcion. La tercera es la demagogia, ofrecer cosas que no se cumplen. (T: 1)

En sintesis, la evidencia lingiiistica es a nuestro juicio clara. Cuatro
estrategias con un mismo fin y una unica posible conclusion: las elites
partidistas se han servido del discurso antipartidos, en un esfuerzo desespe-
rado por relegitimarse ante el pais. EI analisis demuestra que, en boca de los
propios politicos, el discurso antipartidos ha querido utilizarse para apun-
talar el remozamiento de los viejos caudillos, la emergencia de los nuevos
delfines, la evasion de toda responsabilidad.

De alli que debamos estar atentos, visto que el discurso ilegitimador
de las elites politicas hegemonicas, es en realidad, un Jano de doble rostro:
Puede servir al real desenmascaramiento de la forma perversa en que el
poder se ha ejercido en nuestro pais, pero puede servir tambien -y de hecho
ha servido ya- para que los poderes tradicionales se renueven, se oculten,
se remocen y -de nuevo- consigan eludir la justicia.
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La oposici6n a un candidato presidencial
en una muestra de discurso periodlstico:

alcances de una propuesta analitica

Nuestro estudio forma parte de una investigaci6n en curso cuyo
objetivo general es el de dar cuenta de las formas y funciones caracteristicas
de los discursos que adversan determinados entes de la escena politica y
social venezolana actual. Este ardculo trata espedficamente de algunos
aspectos del dis~urso mediatico producido durante la campana electoral en
contra del candidato ala Presidencia de la Republica, Hugo Chavez Frias,
con el fin de mostrar evidencias de ciertos razonamientos falaces sobre los
cuales se construyen las principales tematicas favorecidas.

£1 acercamiento que proponemos a esta problematica se enmarca en
las reflexiones sobre las tecnicas argumentativas y en algunos aportes de la
pragmatica lingiiistica, 'tales como las nociones de actos de habla (Austin
1%2), de orientaci6n argumentativa (Anscombre y Ducrot 1983) y de
relevancia (Sperber y Wilson 1986). No es de extranar que se conjuguen los
abordajes de la argumentaci6n con los de la pragmatica lingiiistica. De
hecho, en am bas perspectivas juegan un rol determinante los valores y
creencias compartidos por los interlocutores, ademas de las presuposiciones
sobre esos valores, ligadas al desarrollo del evento interlocurivo.

Como sabemos, en la ret6rica aristotelica, reacrualizada por Perelman
y Olbrechts-Tyteca (1970), se encuentran los fundamentos de la argumen-
taci6n. La estructura argumentativa con funci6n persuasiva -no demostra-
tiva- se basa en principios de verosimilitud -no de verdad. La noci6n de
verosimilitud a su vez se relaciona con el sentido comun, entendido segun
la concepci6n perelmaniana como una competencia colectiva relativa a un
auditorio particular, no universal. Toda argumentaci6n se erige sobre una
base de principios compartidos entre el hablante 0 escritor y el oyente 0

http://www.el/naciona!.com.
http://www.e//naciona!.com.
http://www.el/universa!.com.
http://Iwww.e/ecciones98.com.
http://www.el/naciona!.com.
http://www.el/nacional.com.
http://www.el/naciona/.com.
http://Ilwww.e/luniversa/.com.
http://www.elecciones98.com.
http://www.el/naciona!.com.
http://www.e/lnaciona/.com.


lector. Su eficacia esra esttechamente ligada al grado de aceptaCion que
encuentre en un auditorio determinado, a su capacidad de reflejar el sentido
comun de dicho auditorio. En las estrategias argumentativas con fines
persuasivos es de suponer entonces que el auditorio, compuesto de oyentes
o lectores, es una parte intrinseca de dichas estrategias. En efecto, en un
discurso argumentativo se parte de premisas comunmente aceptadas para
allanar el camino de "las nuevas proposiciones. La estrategia persuasiva
adoptada es exitosa cuando las nuevas praposiciones aparecen como dedu-
cibles de las premisas ya conocidas y aceptadas. Asi ocurre en el siguiente
caso:

Venezuela se enfila hacia unas elecciones, con mas de diez aspirantes a la
Presidencia de la Republica. ~Por que hay tantos valerosos ciudadanos
dispuestos a asumir tan grave responsabilidad? En otros paises el solio
presidencial se 10 disputan, a 10 sumo, dos 0 tres aspirantes. ~Es que en
Venezuela la mas altamagistratura de la naeion es un cargo de facil desem-
perro?Al contrario, la Republica confronta graves y numerosos problemas,
que exigen frente al timonel del Estado a alguien dotado de capacidad,
honestidad, inteligencia y verdaderas dotes de estadista, cualidades dificiles
de concurrir en una misma persona. (Texto 12 del corpus)

como nos 10 recuerda Dederq (1992): la logica, la ideologica y la psicolo-
gica. La dimension logica esti relacionada can la coherencia interna del
razonamiento. Tal como explica Dederq (p. 76), Aristoteles identifico can
el nombre de eristica una deduccion establecida de forma irregular. La
dimension ideologica tiene que ver con la carrespondencia existente entre
el argumento y la doxa. Si no hay compatibilidad entre elias, no se aceptara
el argumento, al menos a este nive!. La aceptabilidad basada en criterios
psicologicos esta condicionada por la imagen etica dellocutar y las emocio-
nes que este suscita en el auditorio. Desde luego, la aceptabilidad que toma
en cuenta criterios ideologicos y psicologicos es de una naturaleza sumamen-
te subjetiva, a diferencia de la aceptabilidad basada en los razonamiento
logicos a semilogicos (como los descritos por Perelman y Olbrechts- Tyteca).
Sin embargo, no se debe perder de vista que el auditorio esd. compuesto por
seres que funcionan no solamente a nivel racional, sino tambien afectivo e
igualmente a nivel de los valores y opiniones determinados cultural mente.

Estos principios retoricos son armonicos con los de la teoria de la
relevancia, la cual estipula, resumidamente, que la base textual praducida
por un hablante es completada por informaciones contextuales que aporta
el oyente can el fin de interpretar el mensaje. El hablante no explicita todas
las informaciones, sino que presupone 10 que su destinatario sabe 0 cree, 10
cual orientara las estrategias especificas a adoptar. Para ilustrar el funciona-
miento de este concepto, consideremos 10 expresado por un conocido
dirigente accion democratista:

Los leetares conocedores del contexte saben que efectivamente hay un
numera elevado de aspirantes, en comparacion con otras paises. Se podria
conduir logicamente que se trata de un cargo que no requiere un alto nivel
de competencia, pera no es asi, como 10 muestra la pregunta retorica a la que
solo se puede responder negativamente, puesto que, como todos saben, la
presidencia de Venezuela no puede ser ejercida par cualquier persona. Sobre
estos saberes y creencias comunmente aceptados se asienta luego una con-
vincente descripcion dellider ideal, aunque no quede del todo clara cuales
son las «verdaderas dotes de un estadista» alas cuales alude el aurar, quien
se apoyara luego en la aceptacion de esta descripcion para desarrallar la tesis
de la incompetencia del candidato Hugo Chavez.

Se puede entonces construir una argumentacion fundamentada en 10
verasimil can razonamientos de diversa indole (ellogos de la retorica aristo-
teIica); igualmente se puede tratar de persuadir al auditorio acudiendo a
otras criterios, como el de agradar (el ethos) yel de apelar alas emociones
(el pathos). Ahora bien, el metodo argumentativo desarrollado por Aristote-
les permite poner al descubierto los razonamientos fundamentados en
falacias, en prejuicios 0 en un uso abusivo de las emociones, los cuales
pueden incidir negativamente en la aceptabilidad de las tesis expuestas.
Aclaremos que existen tres dimensiones interrelacionadas de aceptabilidad,

Si a usted, lector, alguien Ie anunciara que solo espera para acabar con su
existencia disponer del instrumento necesario para hacerlo, <seriausted tan
estupido como para poner en manos del criminal confeso el arma que Ie
permitiria ejecutar su plan homicida, precisamente contra usted mismo?
(Texto 13)

N uestra conocimiento de la actual campana electoral venezolana y del
articulista nos permiten saber que estas lineasintraductorias del articulo
forman parte de un conjunto de estrategias inscritas en una determinada
orientacion argumentativa cuyo fin es hacer oposicion al candidato Hugo
Chavez. EI que escribe sabe que aunque no todos los lectores se identifiquen
con este razonamiento seran capaces por sus conocimientos contextuales de
interpretar acertadamente tales terminos como «instrumento», «arma», «cri-
minal confeso», «plan homicida». La relevancia para ellector estriba en su
comprension de que el «instrumento» 0 el «arma» no remiten mas que al
poder inherente al cargo de la primera magistratura de la republica; el
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«criminal confeso» no es otro que Hugo Chavez, quien no disimula su
rechazo de la institucionalidad actual, y el «plan homicida» alude a una
intenci6n de instaurar un regimen en el cual al menos algunas instituciones
pol1ticas se veran disminuidas. Estos terminos tienen relevancia para todos
los lectores conocedores del actual contexto, tanto los que se identifican
ideol6gica y psicol6gicamente con los planteamientos que desarrolla el autor
como para los que se distancian de ellos. Esta claro, sin embargo, que la
aceptabilidad 0 persuasion depended del grado de adhesi6n a la tesis
presentada.

A diferencia de la retorica cIasica, mas preocupada en desarrollar la
habilidad persuasiva del orador, nos interesa enfocar la actividad interpre-
tativa del que percibe el discurso, en particular cuando dicho discurso se
sustenta en sofismas 0 razonamientos falaces. En eI corpus analizado, agru-
pamos estos razonamientos en dos gran des tipos, los que infringen princi-
pios de relevancia y los que esran formados por argumentaciones no-validas.
Asl, nuestro objetivo nos lIeva a analizar el grado de coherencia logico-
linguistica 0 contextual de ciertas proposiciones y eI rol de determinadas
selecciones lexicas en la construccion de la argumentaci6n.

Es de todos conocido eI alto nivel de favoritismo alcanzado por eI
candidato Hugo Chavez durante la campana electoral. Con eI fin de
aminorar su popularidad, en los medios informativos sus detractores han
hecho uso de un vasto repertorio de razonamientos, muchos de ellos
s61idamente fundamentados, ponderados y argumentativamente bien for-
mados, por ende convincentes 0 al menos potencialmente capaces de vencer
ciertas resistencias; otros, sin embargo, se han apoyado en tecnicas de
razonamiento falaz con el posible efecto, en e1lector medianamente atento,
de res tar credibilidad a los planteamientos, independientemente de la incli-
nacion ideol6gica que este pueda tener. Cabe preguntarse entonces si dichos
recursos obtienen real mente eI efecto buscado, eI cual no es otro que eI de
fortalecer 0 sustentar las diversas tesis antichavistas presentadas.

EI punto de partida de nuestro analisis es la identificacion de las
tematicas asociadas con Hugo Chavez en 13 articulos de opini6n publicados
entre los meses de abril y octubre de 1998 (6 en El Universal, 7 en El
Naciona!). Para alcanzar este objetivo seguimos los criterios de macropropo-
sicion y macroestructura semanticas descritos por van Dijk (1991). Pudi-
mas constatar que Ios temas del peligro y de la violencia son los mas
recurrentes ya que aparecen en mas de la mitad de los artfculos. EI tema del
peligro con frecuencia concurre con eI de la violencia, pero tam bien se asocia
con otros temas, como el de la incompetencia, la duplicidad, la indefinici6n,
el totalitarismo, la Iocura, la cobardia, eI fascismo-nazismo.

La mayoria de estos temas forman parte de una argumentaci6n pate-
tica, que busca suscitar principalmente una emoci6n, como 10 es el miedo,
con eI fin de favorecer la producci6n de juicios negativos. Veamos algunos
ejemplos de conductas 0 actos que tematizan la violencia y el peligro:

A Chavez Ie gusta olrse decir cosas de manifiesto machismo, como quemar el
Congreso 0 mutilar a Pdvsa. (Texto 1)
EI movimiento Chavez busca destruir el actual [paIs]. (Texto 2)
el susodicho protagoniz6 fa asonada del 92 [".) (Texto 6)
prepara un ejercito de un millon de hombres para actuar despues -jinmedia-
tamente despues!- de las elecciones. (Texto 10)
se levant6 en armas [".) (Texto 12)
Chavez amenaza con barrerlo todo a su paso [".) Se presenta a Slmismo como
un moderno Atila, capaz de parafizar el crecimiento de la hierba con los
pisotones de su caballo. (Texto 12)
la cruzada «vindicadora» que Chavez supuestamente lidera. (Texto 12)
Pues esa es la amenaza que representa para Venezuela el senor Hugo Chavez,
con su pretension de convertirse en jefe de Estado para destruir la democracia
mediante el establecimiento de un regimen incivil y sanguinario, similar al de
Fidel Castro. (Texto 13)
el Chavez autentico -el de los arranques a fojalisco, sumamente peligroso, por
cierto [.,,] (Texto 13)

Estas tematicas se reafirman a traves de expresiones categ6ricas y
juicios de valor que funcionan sof{sticamente, como peticiones de principio,
por medio del uso tendencioso de determinados substantivos, adjetivos
calificativos y adverbios:

la imminente amenaza de Chavez [00'] (Texto 1)
el desastre del pasado es preferible a Ia tragedia del fururo. (Texto 1)
pero no deja de ser extraordinariamente peligroso para el futuro del pais
(Texto 2)
una opcion electoral que representa un pavoroso retroceso politico. (Texto 4)

Una tematica de menor frecuencia, pero igualmente importante,
relacionada no solamente con los temas que suscitan temor, sino tambien
con orros que, ademas, provocan una actitud de desconfianza (la duplicidad,
la indefinici6n, la cobardfa, la locura) es la de la incompetencia. Veamos
como se manifiesta en las siguientes expresiones lingufsticas:

La que me preocupa es su maduraci6n como Iider, sus conocimientos y
preparaci6n como persona. (Texto 2)
El 4 de febrero de 1992, Chavez demostr6 su mediocridad como militar [... ]
termino por refugiarse, aturdido por el miedo, a quinientos metros de Mira-
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flores y exponiendo la vida de millares de soldados [...] Lo unico que se suponia
que sabia hacer, demostro que no 10 sabe hacer [... ] (Texto 4)
un golpista que ni siquiera calza los dudosos mlritos castrenses de un sargento
caribefio. (Texto 4)
Solo ha dado muestras de una gran indigencia intelectual. (Texto 5)
su «versatilidad» y su capacidad de adaptacion ilimitada [...] Chavez tiene
tantos discursos como audiencias dispuestas a oido. (Texto 7)
Para cada grupo social tiene una promesa [...] (Texto 12)
A veces la mayoria acierta, otras sigue eI derrotero de los locos, de los asesinos,
de los que Ie ofrecen venganza y sangre. (Texto 3)

[sus intervenciones] [...] vadas de contenido, pero desestabilizadoras de la
economia, como 10 demuesrran los desequilibrios que nos asedian desde su
aparicion en eI escenario politico nacional (<<efectoChavez»). Su sola presen-
cia ahuyenta a los inversionistas y paraliza las iniciativas. (Texto 12)

Este tipo de razonamiento, intensificado con un nexo de falaz logici-
dad (<<como 10 demuesrran»), guard a cierta similitud con las hip6tesis
altamente especulativas, como ocurrre cuando el ultimo articulista citado
termina su planteamiento diciendo:

Estas tematicas reiterativas manipulan la afectividad y sustentan las
esrrategias argumentativas dirigidas a menoscabar la imagen de Hugo
Chavez. Algunas de ellas pueden parecer bien formadas en un primer
momento; sin embargo una lectura atenta nos muestra en que consisten las
falacias. Nos referiremos a algunos tipos identificados en nuestro corpus.

Si esto ocurre con su simple pretensi6n a ejercer la Presidencia, (que acon-
tecera si su aspiraci6n se hace realidad? (Texto 12)

La pregunta especula, implkitamente, sobre la catastrofe que se puede
esperar.

Esta falacia se apoya en una relaci6n sintactica arrificialmente estable-
cida que sugiere una asociaci6n de causa-efecto entre dos terminos. Consiste
en identificar un problema y asociarlo esrrechamente con un clemen to
externo a el, sin que se evidencie una real relaci6n de causalidad entre ellos.
Para P. Breton (1997, p. 122), dicha asociaci6n funciona como una «amal-
gama cognitiva» de gran efectividad cuando los terminos presentados revis-
ten caractedsticas dramaticas:

De modo general, se entiende una implicaci6n como aquello que se
deriva de 10 expresado literalmente en un contexte dado (Brown y Yule
1983: 31). EI articulista que citaremos a continuaci6n recalca, en un primer
momento, la condici6n de golpista de Hugo Chavez, condici6n que los
partidarios del ultimo atribuyen igualmente a R6mulo Betancourt, para
luego decir:

Declaraciones como esas [...] son las que ponen en vilo la estabilidad juridica
del pais y ahuyentan las inversiones y provocan la fuga de capitales con
repercusiones obvias sobre la economia nacional y el incremento del desem-
pleo. (Texto 13)

pero, amigos, Betancourt nunca desdijo su responsabilidad hist6rica, su rol
protag6nico en la caida del general Isaias Medina Angarita, llamese esta
revoluci6n 0 golpe 0 nefanda fecha. (Texto 6)

Aqui vemos c6mo se establece una relaci6n directa de causa-efecto
entre Jas dec!araciones de Chavez y ciertos fen6menos. Existe una suscepti-
bilidad generalizada, en los actuales momentos, relacionada con estos pro-
blemas, por 10 cuaJlas expresiones que repetidamente dan cuenta de ellos,
como en este caso, pueden ser asimiladas con facilidad. Sin embargo, habria
que demostrar la objetividad de estas afirmaciones y preguntarse si estas
circunstancias no estaban acaso ya presentes antes del auge de la candidatura
de Hugo Chavez.

Algo similar sucede en 10 que sigue:

~Que sugiere con esta afirmaci6n? Mejor dicho, ~que percibe ellector
alleerla? Se puede interpretar sin temor a equivocarse que Hugo Chavez, a
diferencia de Betancourt, no asumi6 su responsabilidad en.e1 golpe de estado
de 1992. Esto, como se sabe, es incierto. La implicaci6n que se desprende
de 10 expresado apunta hacia una actitud poco vaJerosa del militar, contra-
puesta a una actitud valerosa de Betancourt.

Otro tipo de falacia recurrente es la que bas a su validez en la referencia
al que enuncia 0 defiende un argumento. En terminos 16gicos este tipo de



argumento es insostenible, aunque pudiera serlo en terminos psicologicos 0

ideologicos. Es 10 que ocurre, por ejemplo, en el articulo titulado El Chdvez
de Aldemaro: .

La semana pasada en esta misma pagina, desde el nivel que Ie corresponde
como referencia nacional [Aldemaro Romero], alert6 al pals sobre el riesgo
que significa la glorificaci6n de Hugo Chavez como candidato presidencial.
(Texto 4)

El mismo autor vuelve a hacer uso de este tipo de argumento mas
adelante al retomar una expresion de Juan Domingo Peron con el fin de
apoyar la tesis de la incompetencia de Hugo Chavez:

Esta tecnica falaz consiste en exponer al auditorio a la reprobacion si
se apoya una tesis que el articulista adversa. Es como si la tesis se justificara
por el solo hecho de ridiculizar al que la apoya. Veamos dos ejemplos:

Impensable que el pueblo, como quien pone una hojilla (de las viejas) en
manos de un mono, Ie confle la jefatura del Estado a semejante sujeto. (Texto
13)
~C6mo es posible que alas puertas de un nuevo milenio yante las exigencias
de un mundo en compleja transici6n, pueda pensarse que la respuesta del
pueblo venezolano para la sucesi6n presidencial la encarne un personaje de
ostensible incultura, que tartamudea una sarta de estupideces y desatinos
conceptuales? (Texto 4)

El efecto de esta estrategia pareciera estar mas cercano de la intimida-
cion que de la persuasion.

Entre las tecnicas falaces que de algun modo tienen que ver con el
principio de la relevancia, cabe destacar algunas.

Estas expresiones, descritas por Sperber y Wilson (1986: 10 y 179),
contienen informacion incompleta 0 poco precisa y son utilizadas como
argumentos evidentes para sustentar una tesis. Esto 10 podemos apreciar en

el ejemplo inmediatamente anterior, en el cual queda poco claro cuales son
«Ias exigencias de un mundo en compleja transicion,), presentadas como
verdades categoricas, irrefutables.

Lo mismo sucede en las siguientes lineas:

entre la situaci6n alemana de los arios veinte y la venezolana actual hay
condiciones psicosociales muy parecidas, propicias a la aparici6n de un
movimiento nazi-fascista. (Texto 10)

No se precisa en ninguna parte del texto cuales son esas condiciones
y s6lo se les menciona de una forma bastante abstracta.

. En algunos casos los conectores dan una falsa apariencia de logicidad.
El proximo parrafo nos proporciona dos ejemplos muy ilustrativos de este
fenomeno:

Las personas con hambre [...) pueden estar de acuerdo con el. ~~or que no?
Obviamente, si Chavez resulta electo, todos los venezolanos sufnran de una
forma que s610 los cubanos y haitianos enti~nden verdadera~e~(e. Pero
Chavez, al igual que algunos sargentos y tementes que todavl.a dlctan las
reglas en la mitad de Africa, combina la ignorancia, la arrogancla y Ja sorda
inexperiencia con la raz6n y el sentido comtin. (Texto 1)

En primer lugar, el conector obviamente introduce una afirmacion de
manera categ6rica y absoluta (<<todos 10s venezolanos sufriran») reforzada
luego con una referencia poco precisa a los pueblos cubano y haitiano, que
en ningun casa han seguido los mismos procesos polltico-sociales, dando
una idea muy difusa, nada obvia, de 10 que se quiere decir. En todo casa,
la medida del sufrimiento de estos pueblos, que solo ellos conocen, como
apunta el autor, dflcilmente podra ser asimilada por ellector.

EI conector pero no introduce ni una concesion ni una oposicion a 10
expresado inmediatamente antes. EI argumento que presenta no puede ser
analizado sobre la base de la idea de orientacion argumentativa, puesto que
hace un planteamiento completamente distinto, que no puede ser visto
como contrario al anterior. Para que dos orientaciones argumentativas esten
positiva y negativamente orientadas hace faha que se refieran a un. mismo
referente 0 universo semantico. Por otro lado, como ocurre con obvtamente,
el conector pero esta relacionado con un contexto lleno de terminos abstrac-



tos (<<laignorancia», «la arrogancia», «la sorda inexperiencia», «la razon», «el
sentido comun») que adem as contiene un termino vago (<<algunos»). Por
ende, en Ios dos casos el conector argumentativo es irrelevante.

En conclusion se puede decir que el analisis pragmatico lingufstico,
aunado a 10s principios retoricos, permite comprender las construcciones
falaces, y proporciona importantes datos que deben tomarse en cuenta al
tratar de redactar textos persuasivos, can miras a hacerlos argumentativa-
mente eficaces.
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Estrategias discursivas de los actores
implicados en el debate

sobre la asamblea constituyente

En el marco de las elecciones de 1998, Venezuela atraviesa una
diffcil coyuntura caracterizada por la perdida de legitimidad de las institu-
ciones polfticas. En ese contexto, el tern a de la asamblea constituyente ha
tenido un lugar preponderante en el debate electoral. Debido a las implica-
ciones que la puesta en practica de esta asamblea tendrfa para la dirigencia
polftica, ha movilizado a distintos actores para expresar sus criterios y
opiniones al respecto. Nuestro prop6sito se orienta a analizar algunos
discursos que conforman una interacci6n polemica muy particular, por
cuanto no se efectua cara a cara sino en el escenario que constituye el cuerpo
de informaciones polfticas del diario El Nacional. Esto hace que los discursos
tengan una mayor proyecci6n, la de convertirse en discursos publicos que
en el contexto electoral no escapan de la pugnacidad dirigida a buscar la
adhesi6n del electorado. En este sentido, es importante destacar que el
acceso al discurso publico es una forma de poder y, en eI contexto electoral,
es cuesti6n de sobrevivencia.

En el contexto de estos comicios tan particulares, el discurso sobre la
asamblea constituyente se ha ido conformando como un proceso interactivo
a varias voces plasmado en la cobertura informativa de El Nacional. Aunque
nuestro analisis se reduce a la segunda quincena de septiembre de 1998, es
oportuno recordar que el antecedente fundamental en relaci6n con este
proceso se ubica en la utilizaci6n del tema como bandera electoral del
candidato Hugo Chavez. De hecho el tema de la constituyente se asocia
desde entonces con la imagen de cambio radical que proyecta su campana.



Ahora bien, toda inceraccion implica una amenaza real 0 potencial a
la imagen de los participances, como sise pusiera en jaque su territorialidad
en un juego discursivo, en una especie de represencacion donde cada uno
asume y defiende su rol (E. Goffman, 1967). En la inceraccion polemica
sobre la constituyente se pone de manifiesto un conflicto de posiciones y
una confroncacion con relacion a quien puede hablar sobre el tema. Al
comienzo del debate, se disputo incluso quien podia acceder publicamente
a este topico, como si su territorialidad correspondiera exclusivamente al
sector chavista. Esto obedece al hecho de que asumir el liderazgo de la
constituyence significa colocarse ante el electorado como el verdadero aban-
derado del cambio. Esta idea del «cambio» muy utilizada en el marketing
politico en los tiltimos procesos comiciales de la etapa democca.tica, expresa
hoy una matriz de opinion presence en los sondeos, en los cuales se observa
una preferencia mayoritaria del electorado por la convocatoria de la cons-
tituyente, en cifras que oscilan entre el 57% yel 70% (£1 Naciona/, 27/ 9/
98 y 25 /10/98).

EI conflicto que se desprende de las divergencias presences en una
inceraccion solo puede resolverse por via de la negociacion. La negociacion
surge como una respuesta a la inceraccion conflictiva, segun el interaccionis-
ta E. Goffman. Pretendemos evidenciar que en los discursos de la muestra
que analizamos se presenca una negociacion para resolver algunas diferencias
en relacion con Ia convocatoria de la asamblea constituyente, en el marco de
los procesos politicos de esta coyuntura electoral.

Por otra parte, es importance senalar que los textos que hemos anali-
zado pertenecen al Hamado periodismo informativo, estan constituidos por
noticias, resenas y encrevistas. No obstante, la materia discursiva que los
incegra es la argumentacion polltica, propia del periodismo de opinion.
Encendemos la argumentacion como una practica social y discursiva en la
cual el emisor intenca afectar las creencias y opiniones de los inceriocutores.
En tal sencido, la argumencacion tiene un caracter dialogico porque estable-
ce una inceraccion encre Jas creencias y represencaciones de los interiocucores
involucrados.

La naturaleza de esta relacion dialogica, propia de la argumencaci6n,
postula que el emisor tenga un acercamienco tactico a la audiencia, al
receptor, ya que la transformacion de las opiniones del otro exige el diseno
de un enfoque estrategico. La nocion de estrategia esca presence en la obra
de Aristoteles, que constituye un ancecedence importante de la lingulstica
actual, no solo porque concibe el texto incegralmence, sino tambien porque
considera elementos extraverbales como los valores aceptados socialmence,

y la estimacion de la audiencia a la hora de configurar el discurso. Aspectos
que son retomados por la nueva retorica.

La pragmatica lingulstica tambien incorpora a su teoda la nocion de
estrategia c~mo un conocimienco de naturaleza social y psicologico, como
una competencia que adquiere el hablance al incernalizar las paucas conven-
cionales que involucra el uso dellenguaje en concextos determinados. Esta
nocion de contexco no se reduce al escenario material del aqul y el ahora del
momenco de la comunicacion, sino que incluye relaciones de caracter
inmaterial referidas a un proceso de concextualizacion que ejecuta el emisor
al considerar factores sociales y psicologicos implicitos en 1a situacion.
Cuando un emisor inceractua lingulsticamente esta en conocimiento de que
su acci6n esta pautada convencionalmente, pero tambien de que es necesa-
rio efeceuar una suerte de teoda previa sobre el otro, sobre el receptor, sobre
la audiencia, de manera que su discurso sea eficaz. En la comunicacion
lingulstica los participantes realizan un diseno tactico del discurso de mane-
ra que resulte adecuado alas expectativas y conocimientos de la audiencia,
asl como ala sieuacion social concreta. (Searle 1975-1985)

Estas consideraciones son particularmence importances en la interac-
cion argumentativa, porque cuando argumencamos realizamos, a traves del
discurso, un acto de hab1a directivo que pre ten de que quien 10 reciba haga
algo, aceptar como validos nuestros argumencos y opiniones. Para alcanzar
esta aceptacion es necesario canalizar nuestra voluncad y accion discursiva de
manera de afectar el sistema de creencias y valoraciones del incerlocutor
(Yumar 1996). En el terreno de la argumencacion politica, en el contexco
electoral, la aceptacion que se deriva de los mecanismos propios del prose-
litismo politico se traduce en el acto concreto de la adhesion a traves del
voto.

Es importance destacar que el tema de la constituyente no es esencial-
mence electoral, aunque ha sido utilizado con prop6sicos electorales, algu-
nos acto res tienden a presencarlo como panacea para enfrentar la crisis del
pals, en tanto que otros 10 perciben como ancesala de 1a dictadura, en 1a
natural confroncaci6n que implica 1apromoci6n de las distincas opciones en
juego durance la campana presidencial. Estas posiciones enconcradas revel an
1a conflictividad polltica de esta coyuncura electoral, porque las manifesta-
ciones discursivas reflejan y «exprc::san activamente las diferencias sociales
estructuradas que las provocan» (Fowler y otros 1983: 7)

En la inceracci6n polemica sobre la constituyence se ha podido eviden-
ciar que ciertos sectores politicos despliegan algunos movimientos estrate-
gicos a fin de ganar terreno en la concienda, las armas fundamentales son el
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discurso Y el acceso publico del mismo, a traves de los medios de comuni-
caci6n. En esta fase del proceso, la negociaci6n, que pretende enfrentar el
conflicto, se verifica en el plano discursivo, antes ala de la acci6n. Precisa-
mente, la funci6n del discurso polftico se orienta a legitimar los actos de los
sujetos implicados en la actividad polltica. En este caso, los act ores que
participan estan, en cierta medida, garantizando su participaci6n en el
proceso constituyente, si llega a efecruarse, y debido a: las implicaciones que
este proceso tendda en los futuros pactos polIticos, los acto res defienden su
cuota de poder en estas alianzas que definiran el destino del pals.

En el mes de septiembre se observo una cobertura importante del
diario El Nacional en relaci6n con la constituyente. Cobertura que implico,
incluso, el asumir una posicion en relaci6n con el asunto en el editorial del
4 de septiembre de 1998. £1 diario tambien cubri6 todos los eventos
relacionados de alguna manera con el tema, como el auspiciado a finales de
agosto por la Academia de Ciencias Polfticas y Sociales para conocer las
propuestas de los candidatos. De ig~al manera, informo sobre las distintas
reacciones que se operaron posteriormente, y asumi6 la iniciativa de orga-
nizar -conjuntamente con el Ateneo de Caracas- el foro titulado: «Todo
10 que debemos saber sobre la constituyente: una confrontacion de perspec-
tivas»,

Este foro pone el tema en el tapete con renovados bdos, especialmente
porque afloran las divergencias, pero tambien porque cierra con una pro-
puesta de acuerdo preliminar para la discusi6n, concebida por los intelectua-
les y polfticos socialcristianos: Alan Brewer Cadas, Oswaldo Alvarez Paz y
Pedro Nikken; aSI como por el presidente de la COPRE, Ricardo Combe-
llas. EI proceso polemico desencadenado en el foro genera reacciones en el
sector chavista, que hasta ese momento liderizaba el debate, yel cual se ve
confrontado por estas iniciativas de acuerdo. En vista de que los episodios
referidos conforman la interaccion polemica que nos ocupa, analizaremos,
debido alas limitaciones de la ponencia, tres discursos relacionados con tres
momentos de estos acontecimientos. El primero es la resena del discurso de
Brewer Cadas, en el foro del Ateneo el 17/9/98, 10 seleccionamos porque
representa una propuesta distinta a la de Chavez, y porque este actor
adquiere relevancia por su condici6n de intelectual y de especialista en el
tema. EI segundo seleccionado es la entrevista a Jose Vicente Rangel,
publicada elI9/9/98, porque el asume una interesante actitud mediadora en
el debate, debido a su influencia sobre Chavez y a su pwminencia como
periodista. Por ultimo, analizamos la resena de la intervencion del candidato
Hugo Chavez en el foro del Ateneo, el 25/9/98. Esta intervencion reviste

mucha importancia; porque el tema se identifico por mucho tiempo como
iniciativa suya, tanto es as! que inicialmente su seguidor Pablo Medina,
denomino «clonstituyente», derivado de clonacion, la propuesta de Brewer.
Las iniciativas de los otros sectores amenazan elliderazgo de Chavez sobre
el rem a, por 10 que era fundamental conocer su reaccion.

Es conveniente reiterar que, de acuerdo con las consideraciones teori-
cas establecidas inicialmente, toda interaccion supone que los actores reali-
een ciertos esfuerzos para consolidar algunos acuerdos parciales a traves del
recurso de la negociacion discursiva. En ciertas interacciones de caracter
polemico, el aeuerdo nunea se eonsolida; no obstante, la polemiea que nos
ocupa es muy particular porque evideneia la intencion de ciertos acto res de
propiciar un acercamiento, un inicio de negoeiacion. Por 10 anteriormente
planteado, pretendemos demostrar que el debate sobre la constituyente se
veri fica en tomo a un proceso de negociaci6n discursiva. Esta negociacion
se realiza sobre la base de una estrategia atgumentativa denominada «con-
cesion aparente», que se desarrolla en dos movimientos fundamentales, se
inicia con un movimiento de concederle razon al contrario, para desplegar
luego la propia artillerfa argumentativa. Esta forma de argumentar incide
tanto en la relacion ractica con los inrerlocutores inmediatos, como en la
audiencia publica en general, por cuanto refleja de entrada una acritud de
inicial apertura del emisor para aceptar los criterios de los otros, 10 que
demuestra cierta flexibilidad. Esta estrategia afecta la relacion enrre los
interlocutores del proceso en el plano conrextual, y al mismo tiempo se
refleja en la estructura u organizacion intema del desarrollo argumentativo
del discurso.

Nuestra noeion de «coneesion aparente» proviene de una interpreta-
cion que hacemos de los estudios de Anscombre y Ducrot (I983) sobre la
funcion de la conjuncion adversativa «pew» en relacion con su teoda de que
la argumentacion esta en la lengua. Estos auto res estudian ciertos enuneia-
dos para demostrar que esa conjuncion orienta determinada conclusion que
el emisor quiere que el receptor capte. Ejemplo: El esgaullista, pero sepuede
confiar en if. Este ejemplo muestra como la conjuncion adversativa «pew»
opone la interpretacion de la segunda parte del enunciado a la primera y
canaliza una conclusion implfcita que, como en este caso, solo es factible en
el marco de un conocimienro com partido. Como puede observarse estos
auto res circunscriben su analisis aJ plano del enunciado, nosotws aplicamos
esta construccion aJ esquema superestructural del texto, a su estructura
global, que se deriva de una estrategia que permite un acercamiento a Ios
puntos de vista del otro para inieiar una negociacion.
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El discurso del academico Brewer Carfas se articula de acuerdo con la
estrategia de la concesion aparente, la primera parte de su discurso funciona
como una concesi6n 0 reconocimiento de que efectivamente, tal como han
sefialado Chavez y sus seguidores, existen razones para la convocatoria de
una asamblea constituyente. Su concesion se desarrolla a manera de una
explicacion. Segun Marianne Ebel (en Grize 1990: 104) el discurso explica-
tivo se caracteriza porque quien 10 emite toma distancia y asume una actitud
aparentemente neutral como si,presentara verdades inobjetables en el desa-
rrollo de un discurso coherente, que demuestra su conocimiento sobre el
topico.

EI contenido de esta explicacion se despliega como un razonamiento
en el cual unas premisas previas permiten inferir una conclusion de la
siguiente manera:
1) Lo que esta en crisis es el sistema centralista y partidocd.tico y no la

democracia. .
2) Por ello el pais necesita un cambio radical que de cabida a los nuevos

actores surgidos en la vida politica, cuya no inclusion crea un proble-
ma de gobernabilidad.

3) Conclusion: como el reto es salir de la crisis conservando la democra-
cia, es necesario un nuevo acuerdo que material ice el cambio, e incluya
a todos los centros de poder, nacionales, regionales e incluso a los
partidos politicos, y la manera de establecer este cambio es la consti-
tuyente, que por tanto no es para excluir sino para incluir.
En la segunda parte del discurso aparece la refutacion, que se encabeza

con la conjuncion adversativa «sin embargo», la cual funciona como un mar-
cador linglifstico que permite captar que la argumentacion se orienta hacia
el disentimiento critico. La oposici6n se veri fica a traves de una esuategia
semantica que enfatiza los rasgos negativos de los oponentes, en tanto que
acentua los rasgos positivos de su grupo de pertenencia (van Dijk 1993,
1994, 1997). Aunque es importante destacar que Brewer no personaliza los
cuestionamientos, los ataques, el receptor de su discurso sabe que se refiere
al sector chavista. EI fragmento en cuestion dice texrualmei1te:

[...) Sin embargo, los comentarios que han salido en eI ultimo mes pretenden
dividir aI pals en dos: Nosouos y [os ouos, y barrer de la faz de la tierra a los
que no son nosotros. Eso es un grito conua eI pluralismo. eso es un grito
inaceptable en democracia.

Ouo aspecto de la refutacion s("refiere a la forma de convocatoria de
la constituyente, que se introduce con una negacion: «No es cierto, en mi
criterio, que baste con recurrir al articulo 4 para convo,car la constituyente,
sino que debe modificarse la constitucion para que regule el propio regimen
de la asamblea». Brewer termina advirtiendo que la reforma es una salida
para evitar la ya tradicional ruptura. Previa a la convocatoria, para que no
se repita de nuevo la misma historia que no nos merecemos los venezolanos
de fin de siglo.

Se puede apreciar ql.\e, en lineas generales, el discurso de Brewer busca
su incorporacion al proceso, en el que aspira a inscribirse con el poder que
Ie adjudica su conocimiento y su rol de academico, por ello apela a la
conciliacion entre los grupos enfi-entados, fundamenrandose, en valores
propios de la democracia, asf rechaza el sectarismo, apela al pluralismo,
defiende el estado de derecho y promtreve la consolidacion de acuerdos, que
eviten las rupruras, que tradicionalmente han acompafiado procesos simila-
res en nuesua historia. Debido a la autoridad derivada de su posicion de
intelectual, su discurso resulta fundamental como iniciativa en la negocia-
cion sobre la constituyente que se ha manifestado en la segunda quincena
del mes de septiembre en la coyuntura electoral.

EI discurso del abogado y periodista Jose Vicente Rangel juega un
primordial rol en el proceso de negociaci6n discursiva que analizamos. En
la introduccion del texto, el periodista del diario sefiala que Rangel es uno
de los hombres mas escuchados por Chavez y que opina sobre la constitu-
yente desde una perspect.iva conciliadora. Precisamente por esta actitud, su
discurso se orienta a girar instrucciones a los dos bandos enfrentados: el
chavismo y los sectores que detentan el poder. De tal manera que su.discurso.
tiene dos movimientosenmarcados en la estrategia de la concesion aparente,
que se configuran asf:

Una primera reflexi6n dirigida a los sectores del Polo Paui6tico, que
apoyan a Chavez para que tengan presente que la convocatoria de la
constituyente:

tiene que set. producto de un acuerdo, perque' no va surgir de un golpe de
Estado, sino de una democracia que, con sus defecEos, tiene sus reglas. La
Constituyente no puede imponerse ni siquiera a nombre de la mayoda.
Contar con la mayorfa es muy imporrante, perovivimos en una democracia,
y tan imporrante como la mayoda es la busqueda del' consenso.

Como podemos observar, la posicion conciliadora de Rangel concede
razon a la posicion del grupo liderizado intelectualmente por Brewer, en el



resumir, en una resena que ocupa toda una pagina, eI periodista hace una
version de 10 dicho por eI candidato de la siguiente manera:

Chavez hizo refereneia a la propuesta de los constitucionalistas Alan Brewer
Carias, presideme de la Academia de Ciencias PoHticas y Sociales; Ricardo
Combellas, presidente de la Copre; y Pedro Nikken, presidente del Instituto
Imeramericano de Derechos Humanos. «Bienvenido ese documento, vamos
a discurirlo, es necesario hacerlo», comento. Pero de antemano aseguro que
insistir en eI plame;J.miento reformista de la carta magna pudiera lIevar a
«falseamiento constitucional». Razono su posicion al deeir que eI problema
es politico y no jurldico, por 10 que no se «debe em rampar» la discusion en
el aspecto legal.

tructura 0 esquema organizativo de 10s discursos. La estrategia de la conce-
sion aparente ha demostrado su eficacia en la polemica sobre la asamblea
constituyente, ya que actores de posiciones ideologica tan distantes han
encontrado puntos de coincidencia en la busqueda de un consenso polftico
que auspicie su convocatoria e impida mayores conflictos en el deteriorado
ambito polftico del pals. Estos acercamientos expresan, en el fondo, la
busqueda de cuotas de poder en eI escenario electoral, en el cual se presenta,
por ahora, con muchas posibilidades de triunfo para los chavistas, protago-
nistas de esta iniciativa.

Como puede observarse, de nuevo se repite una entrada que reconoce
meritos en la propuesta de 10s oponentes para luego presentar la pro pia
argumentacion. En estas expresiones, con las que el candidato refuta la tesis
reformista de la constituci6n, el candidato utiliza una estrategia semantica
de enfatizaci6n de 10s rasgos negativos del contrario. De 10dicho por Chavez
se podria inferir que quienes proponen la reforma no han captado la
perspectiva poHtica del asunto, y proceden con trampas y falseando la
interpretacion de los contenidos de la constituci6n. Con ello pretende
invalidar la propuesta reformista, atacando a los actores, 10 que es una forma
de argumento ad hominem, contra el hombre.

Para conduir, creemos haber puesto en evidencia que la interaccion
polemica analizada presenta rasgos singulares, ya que 10s participantes no
asumen posiciones inflexibles en sus argumentaciones como es 10 habitual
en este tipo de intercambio. En 10s tres discursos analizados se observan
daramente dos movimientos argumentativos, el primero funciona como un
acercamiento centrado en el reconocimiento del contrario a quien se Ie
concede razon. El segundo se orienta a la presentacion de la artilleria
argumentativa del emisor. Este orden secuencial, primero reconocimiento
concesivo y despues ataque refutativo, se vislumbra como una estrategia
discursiva eficaz que pretende dejar abierta una brecha para la aproxima-
ci6n, para la negociaci6n de acuerdos y consensos, porque no niega de
entrada la posibilidad de dialogo. Los interlocutores defienden sus posicio-
nes, atacan al contrario, pero no 10neutralizan como un oponente con eI que
no hay ninguna coincidencia.

Estos dos movimientos configuran una organizacion discursiva que se
observa con frecuencia en la argumentaci6n polltica, y que nosotros hemos
descrito a partir de una interpretacion de la teoria de Anscombre y Ducrot
(I983) sobre la «concesi6n aparente», pero lIevada al plano de la superes-

NOTA: Una informaci6n aparecida el 3/11/98. nos dio la satisfacci6n de comprobar que no era
incorrecta nuesrra interpretaci6n de que los discursos analizados reflejaban un procesode negocia-
ci6n para la convocatoria de la constituyente. quizas s610 explicable por el contexto pre-electoral.
En la pagina 0-7 de El Nacional. Luis Miquilena. secretario ejecutivo del Movimiento V Rep"-
blica. declara que pronto se hadn anuncios sobre un consenso "basrante amplio». y que han
adelantado conversaciones con Alan Brewer. Pedro Nikken. Ricardo Comb,ellas., Reinaldo Cervini
y Oswaldo La Fe. quienes comparren la necesidad de la convocatoria de la asamblea, pcro COil
quienes «existe una diferencia casi tecnica sobre si debe reformarse la constituci6n ••.No obstallte,
el panorama vari6 despues de las elecciones regionales del 8N, el sector socialcrisriano argument.
que por la nueva correlaci6n de fuerzas. el Congreso debe asumir el rol consrituyenle "li"e I..
historia Ie asigna para transformar el sistema poHrico [...]••.El Nacio1Jal, 13/11198, p. I)
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El periodista apuesta por una convocatoria de cons enso
«J. V. Rangel: Ni en nombre de la mayoria debe imponerse una constituyeme •.
EI Nacional, 19/9/98, p. 0-1.
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Un dra en la vida discursiva
de Hugo Chavez

Lo que a continuacion presentare tiene que ver, por un lado, con un
efecto de lectura del tipo interpretativo y, por el otro, con 10 que podria
Hamar peripecias del texto. En efecto, mucho de 10 que dire tiene que ver con
10 que he leldo y del modo como 10 he leldo, pero sobre to do se centra en la
idea segun la cual en 10 dicho «quedan» trazas de mundos. Digo «quedan"
como Plotino, segun Heraclito (Parmenides, Zenon, Meliso, Her:klito
1983: 233),concibe el alma, es decir, que «cambiando descansa». Y digo
«mundos» como quien habla de construcciones sociales, es decir, arreglos
discursivos, resultados de habla, que se generan al interior del orden apala-
brado de las personas en relacion.

Ya Aristateles en su tiempo

no solo proponia la razon como nota definitoria del ser humano, sino que no
dudo en denominarlo zoon poLitikon [swov 1tOAttlXOV], resaltando su
cad.cter gregario (por decir poco), y en el subrayaba LapaLabra como un
elemento particularmente relevante [...) Este animal depoLis [1tOAtcr], discur-
sivo y filosofante (de Moura, 1997: 1),

es el quid de mis pareceres.
La modalidad que he escogido para acercarme comprensivamente a ese

orden apalabrado, es eI analisis del discurso, desde la perspectiva de Potter
y Wetherell (1987). Debo aclarar que esta perspectiva no se decide entre ser
un campo puramente epistemico 0 ser un campo puramente procedimental.
Esos mismos auto res (1987: 175) insisten en que no hay un metodo para
lIevar a cabo un analisis de este tipo, sino un marco tearico ace rea de la



naturaleza del discurso y e1 papel que desempena en la vida social. En
palabras de Iniguez y Antaki (1998: 59): «e! analisis del discurso no es [... ]
una tecnica fija y prescriptiva que se pueda seguir como se sigue una receta».
Lo que proponen estos auto res es el «dibujo de un metodo flexible, inter-
pretativo» y, sobre todo, «intelecrualmente responsable», acerca de 10discur-
sivo en las interacciones humanas.

Ahora bien, este hibrido heuristico se sigue de una serie de principios
que gUlan la interpretacion. En este sentido, el analisis del discurso centra
su interes en:
1. Lo que la genre hace cuando dice, 0 prdcticas discursivas, yen la serie

de recurs os de los que se sirven las personas mienrras acrualizan esas
practicas (por ejemplo, la utilizacion de enunciados facticos para dar
caracter de verdad a un evenro dado: «Yo 10 vi con mis propios ojos»).

2. La manera como se construye el discurso mismo para realizar acciones
sociales y como las personas elaboran versiones del mundo en el curso
de la interaccion.

3. EI contenido del discurso como ellugardonde literalmente se encuen-
tra la accion (por ejemplo, no se recuerda porque se tiene memoria,
sino porque se dijo «recuerdo») (Potter y Wetherell 1995: 81).

4. EI modo en que los intereses disminuyen 0 aumenran la importancia
de una accion 0 reconstruyen su naturaleza (Edwards y Potter 1993,
1992).
EI analisis del discurso supone la asuncion cabal de estos postulados

para poder interpretar los textos. En este sentido, todo saber analitico-dis-
cursivo se construye a partir de unos principios que, en cierto modo, definen
una suerte de ontologfa de la palabra concatenada, y cuyo sentido es siempre
susceptible de ser interpretado. Cuestion esta que intente poner en practica
a proposito de algunas de las apariciones discursivas del candidato presiden-
cial Hugo Chavez en ardculos de la prensa escrita nacional.

Mi trabajo se titula, precisamente, UN D(AEN LAVIDADISCURSIVADE
HUGO CHAVEZ.Aunque debo aclarar que no se trata de un dfa como los que
conocemos de 24 horas, sino de un dia discursivo construido por m!, a partir
de los recursos de habla disponibles. En este caso, y como ya dije, el corpus
10 conforman fragmentos, intervenciones hechas por Hugo Chavez y refe-
ridas, entre comilla y comilla, en distintos artlculos de prensa de tematica
variada, durante este primer seinestre del ano.

Esta preferencia no ha sido del rodo arbitraria. En junio pasado, uno
de esos artlculos hada referencia a un estudio que llevara a cabo una empresa
encuestadora. «La firma [Diagnostico 15] elabor6 el perfil del abanderado del
MVR, y detect6 que en los medios predominan mas las informaciones de

otros acto res hablando sobre este candidato, que 10 destin ado a 10 que el
rnismo expresa» (Reyes 1998: D-2). ~C6mo era posible qu~ un candidaro
que ha extremado vertiginosamente su propia politizaci6n, es decir, que se
ha hecho excesivamente publico, que esta en la calle, en boca de muchos, por
no decir en boca de rodos, diga tan poco, sea tan afln al silencio? Decidf
enronces no dar respuesta a esa pregunta, sino hurgar en esa poquedad, con
el ceno fruncido y el lente analltico-discursivo sobre la nariz. Que hace
Chavez de sf y del mundo con eso poco que dice, tal es el quid de este dfa
discursivo. El resultado, casi siempre maculado por mi ignorancia, es 10 que
slgue.

El primer Chavez del cual hablare es una suerte de ente-determinacion:
un hiperHder, un Qpositor declarado del estado de las cosas:

y al mismo tiempo un sujeto capaz de diluirse en favor de la meta.
El hiperlider y anragonista del sistema prefiere la figura del militar por

modo de presentaci6n. Chavez se asume como un ser de milicia, tal es el
sentido de su anterioridad, de su procedencia. Chavez llega formado, hecho
de una vez, y esa hechura es netamente militar.

Ahora bien, la articulaci6n entre su entidad castrense, que es ella
misma una separaci6n, y el mundo politico esra representada en el discurso
por la figura de la democracia:

Chavez es un militar dem6crata y por ello puede transferir ese senti do
a la sociedad civil. Esto es posible, no s610 por la formaci6n en Sl, sino por
cierta virtud que proviene de la experiencia. Haber pasado por el 4 de
febrero, jornada tanato16gica segun el discurso chavista, es decir, siempre
ante el albur de la muerte, en calidad de Hder extremo, hizo que el coman-
dante alcanzara la asfntota delliderazgo y quedara signado para conducir al
pafs:

Conducir hombres en un proceso donde esta en juego la vida, como 10 hi c
el4F; es la maxima expresion de liderazgo. Yo me siento formado cOmo lfd '1'
militar y ahora puedo llevar eso al campo civil (Lugo 1997: 1).



Si nos dejamos arrastrar por 10 que Umberto Eco llama «e! demonio
de la analogIa», nuestro pals es considerado por e! discurso chavista como un
objeto habitado por e1juego de la muerte, necesitado de un guia inexorable
en traje de campana, que 10 conduzca a una condici6n que no se sabe cual
es, pero que velldra despues de 10 que el mismo Chavez denomina «el
cambio».

Precisamente, en pro de ese cambio, como ya dije, el hiperlider esta
dispuesto a dejar de serlo. Es decir, Chavez aun cuando se construye a si
mismo como una entidad blindada por esa virtud conductora de pueblos,
ubica sus deseos fuera de s1. Chavez se despersonaliza en favor del pais, el
cual pasa por paradigm a de la importancia. Si algo quiere lograr este primer
Chavez es la transitoriedad hacia la transformaci6n.

dos, y para enfrentarme no recurren a un debate de altura [...] acuden a la
guerra sucia, tratan de utilizar a los medios de comunicaci6n social, a las
Fuerzas Armadas, pero estoy seguro que no lograran involucrar a la institu-
ci6n castrense (Delgado y Duarte 1998: 4).

No hay aspiraciones personales, sino de lIegar a un gobierno de transici6n.
La importante es que cambie el pais (Lugo 1997: 1).

Por otra parte, la alteridad que el discurso chavista construye como un
anti, no se encuentra en 6ptimas condiciones. Para Chavez el Otro politico,
rodo el anterioridad viciosa, se encuentra en estado terminal, va de salida.
No por propia voluntad, sino por la potencia arrasadora que habita en el
voluntarioso candidato. Sin embargo, Chavez no s610 hace de si un ser
implacable con los peores, sino que al mismo tiempo es capaz de mostrarse
ligeramente compasivo: los viejos politicos saldran, pero antes de salir por
mi brazo, les concedo el beneficio de la agonia 0, como el mismo 10 llama,
«el pataleo»:

Resumiendo, en este primer momento el discurso de Chavez gira
alrededor de la afirmacion de si, mas un leve punto de fuga: «Yo soy», pero
sin «aspiraciones personales».

Los politicos, responsables del sistema, estan dando pataleos de ahogado.
Todo el que va a morir patalea, porque adem as es un derecho. Yo les
reconozco ese derecho, son 40 afios en los que acabaron con el pais y ahora
les toea irse. Ellos van a morir. Ya murieron moralmente, y ahora les toea
morir pol!ticamente, as! que pataleen (Valiente 1998: D-2).

Las andpodas de Chavez, segun su discurso, son el colmo de 10 peor,
por ellas estamos como estamos: padeciendo una crisis ineluctable e injusta
que ha llevado al pais al z6calo de s1. Los politicos Y sus productos (este
sistema, por ejemplo) pasan por seres de sentina incompatibles con la
disposici6n antiseptica del comandante. Por esta vIa sube a la palestra la
figura predilecta de Chavez: la metamorfosis.

He dicho en e1 apartado anterior, «e! primer Chavez», pero solo por
pura inercia inaugurativa, pues no hay tal cosa como un primer, un segundo
o un tercer Chavez, al menos no en este texto. Asi que en este segundo
apartado, que no Chavez, e! comandante hace de sf un ente de miedo. Esta
construccion no se logra frontalmente, sino por la incorporacion del Qrco.
En este caso la alteridad es un ente tremu/o y avieso. Por un lado tiembla, por
el otro fragua iniquidades. Los otros, los partidos politicos tradicionales,
temen a Chavez y este temor hace de ellos unos contendientes indignos, que
soterradamente se sirven de medios indirectos y con poder de penetracion,
para soslayar las intenciones del comandante. Este ultimo, dicho sea de paso,
no se inmuta ante esa alteridad. Chavez pertenece al paradigma de la
certidumbre cuando habla de s1. En el fragmenro que analizo, su confianza
radica en que la institucion a la que pretenden poner en su contra es amiloga
a cSlmismo. En consecuencia, poseyendo las virtudes de esa casa y conocien-
dola como a la palma de su mano, no hay traicion posible:

Chavez, el hiper/ider, el valiente, deja clara su modalidad de accion
caracterfstica: la transformacion. Chavez es una entidad de cambio. Para el
la continuidad resulta antipatica: borron y cuenta nueva, esa es la consigna.
Y la borradura no es gradual, sino aplastante. El sistema politico, tal como
se ha venido dando, solo merece de Chavez una cosa: la demolicion. Tal
serfa el primer trabajo de la constituyente:

Muchos sectores polfticos tradicionales, como AD, COPEI y los que temen
perder 10 que han ganado en contra del interes de un pais, estan atemoriza-

Igualmente, Chavez es enfatico en su polltica cismati ca. Ningun plan
que haya sido fraguado en el orden anterior y segun las prescripciones de 10



Yo rechazo en rodo sus terminos a la Agenda Venezuela, que ha fracasado
estrepirosamente, por 10 que debe ser echada a la basura (Delgado 1998: 2).

mas alia de las individualidades, 10 mas importante es la conformacion de una
verdadera fuerza social transformadora, de un polo constituyente, yeso es 10
que estamos promoviendo (Delgado 1998: 1).

En este sentido, la alianza de imposible pasa a concreta, ineluso con
ubicacion ideologica definida (centro-izquierda). Cabe destacar como l~s
formas adverbial y adjetiva de laverdad (verdadera, verdaderamente) con~rt-
buyen a dar un caracter de concrecion ala alianza. No es co sa abs~racta smo
tangible, es decir, actual con potencia para generar la metamorfoSIS deseada:

Aqui estamos conformando una alianza polftica social de cent~o izquierda
que verdaderamente tiene la posibilidad de transformar, de camblar el rumbo
(Delgado 1998: 2).

que el mismo llama «neoliberalismo salvaje», merece concesiones. Demoler,
desechar, asolar toda anterioridad, he alii el punto de partida chavista:

En el siguienre fragmento, el ente-demolici6n se inserta en una moda-
lidad discursiva que podria Hamar de mejora por fa secuencia. Los enunciados
se presentan ordenados segun la idea del mejoramiento. Primero la tarea:
demoler; luego el objeto, ya en franco deterioro: el sistema politico; final-
mente, el plan: alianzas para eliminar, constituyente para decidir y, a modo
de cierre, una coda econ6mica. Esta seriaci6n de alguna manera diluye en
el discurso la primera disposici6n, a saber, la demoledora:

Aqui hay que demoler 10 que esta podrido: el Poder Judicial, las asambleas
legislativas. Hay que revisar la descentralizaci6n, porque, como dice Arturo
Uslar Pietri, puede convertirse en d desmembramienro de este pais. Para
impulsar eso construiremos una poderosa fuerza social, en la primera fase que
hemos Hamado eliminaria. Despues viene la fase contractual, la nrma de un
contraro el 6 de diciembre del 98. Luego vendra la asamblea constituyente,
para plantear un proyecto que sera discutido nacionalmente por los medios
durante cuatro meses. Seguidamente viene la.parte ejecutiva y la quinta es el
actor de un nuevo proyecto economico (Colomine 1998: 1).

Curiosamente, la alianza 0 mejor dicho su aceptacion, no es del todo
cabal. Chavez admite al Ouo para reforzar su proyecto, pero sin soslayar sus
propios intereses. En este sentido, la alianza tiene sus li~des: es buen: ~ara
el proceso electoral presidencial, pe:o no .para el reglOn~l. Es.te ultimo
escenario es construido como una dlferenCia que no admlte allanzas. La
constituyente solo es posible completamente si el liderazgo chavista esta
ubicado estrategicamente en el resto del pais, ademas del gobierno central.
Hay alii una suspicacia estrategica que Chavez no pretende despejar. El
cambio del nosotros, caracteristico del discurso de la alianza, al sus, caracte-
ristico del discurso de la diferencia, destaca en el fragmento:

Ahora bien, la constituyente, s610 nominable en el discurso de Chavez,
es el heraldo de la transformaci6n chavista. No hay factor de cambio posible
al margen de ella y todo plan previo a ella apunta hacia ella. De alli las
alianzas. Aun cuando Chavez anunciara en algun momento (enero, 1998)
que aliarse con los partidos tradicionales era inaceptable, pues pertenedan
a un orden diferencial respecto de su propuesta:

para impulsar el proceso consrituyente: hemos planteado que no estamos
condicionados a apoyar a sus candidatos regionales [los del MAS], porque
son escenarios distintos (Delgado 1998: 2).

Es imposible ningun tipo de alianza [...] con el MAS, imposible. Esos estan
en otra banda (Colomine 1998: 1).

Oua arista importante hallada en estos fragmentos en relacion a la
metamorfosis, es el pueblo. Esta figura es el nucleo final de las recompensas"
el para-que del trabajo chavista. Chavez pretende transformar la superficie
de inscripci6n de ese nueleo hasta ahora sumido en el orden de la derrota.
Segun el discurso chavista ganar en relaci6n al pueblo es transformar ~?r
medio de la constituyente, y ese, precisamente, es el orden de presentaclOn
discursiva que asume el fragmento que sigue. Podria afirmarse que este es el
epitome de la propuesta de Chavez.

Luego, acudiendo al don de autodiluci6n del que hablaba al principio,
desplaza esa imposibilidad, y concede alas alianzas una oportunidad (junio,
1998). Las intervenciones de Chavez en ocasiones hacen de el una suerte de
cornucopia en reversa, es decir, que atrae la abundancia (entiendase volun-
tad de transformaci6n) hacia Sl. De esta manera, allende cualquier interes
particular, 10 que importa es reconcentrar poderes en pro del cambio, esto
es, con miras a la constituyente:

Es el momento de darle al pueblo una gran victoria y de comenzar, el
proximo ano, con la transformacion del pais, a traves de la ConstituyclHC
(Delgado 1998: 2).



A manera de cierre de esta seccion, y a proposito de epitomes, me
gustaria mostrar un fragmento realmente significativo. En el se dejan leer
tanto la condicion de ente-cisma como la de ente-vengador, que adopta
Chavez a partir de su discurso. Hay que instaurar un nuevo orden, pero
antes hay que amputar el miembro gangrenado de la politica tradicional.
Aunque aqui «miembro» no es mas que un eufemismo. Pues, para Chavez
todo es digno de extirpacion. Creencia que no alarma, pues en este fragmen-
to se juega una estrategia discursiva, segun la cual primero se construye el
caracter negativo del objeto, y luego se expone la alternativa remedial en
forma de simil igualmente cargado de negatividad. Esta construccion per-
mite que la severidad de la medida quede justificada por la gravedad del mal.
EI discurso chavista siempre da el peor diagnostico de 10 que ha venido
siendo y, por ello, muestra sin pudores el orden agresivo de las medidas que
tamara.

transferirse a: mi comportamiento durante el 4F no vale tanto como ml
programa de gobierno.

Yo me considero humanista, esrudioso de diversas corrienres de la hisroria y
creo que no hay que clasificar a los hombres par 10 que hicieron en un. dia

_0 en varios dias. Son las ideas las que uno puede encomiar (Colamine 1998:
1).

En este mismo orden de ideas, Chavez acusado a veces de mensajero
del mal y, al mismo tiempo, portador de la buena nueva, construye una
version de si que de alguna manera implica su caracter aguerrido y el que el
mismo denomina «humanista». Chavez es un «soldado de la humanidad»:
un ente beligerante y a la vez ideatico:

expusimos nuesua linea macropolitica, que no es oua que la propuesta de
reordenar el sistema venezolano que se anarquiz6, lleg6 al colapso y que no
tiene la capacidad de rehabilitarse. Es como el cuerpo humano cuando tiene
Sida a cancer, hay que extirpar, y en Venezuela hay que extirpar al sistema
(Valiente 1998: 2).

Por otro lado, Chavez tambien se construye como una entidad empi-
rica de doble batiente: el ve suficientemente, y a1 mism<;>'tiempo puede ser
visto suficientemente. Y su vision pertenece ai o,rden de 10 inc4estionable
cuando ve y cuando es vista. En el primer caso, su sustento como observador
de la realidad es la identidad igualmente doble: militar y politico. Este
tandem inusitado provienede una suerte de inercia de rol (Chavez esta
formalmente retirado de la milicia) y un adelanto de rol (la carrera politica
de,Chavez aun esta en agraz):

La ultima seccion de esta exposicion la he reservado, no a 10 que
Chavez hace de si cuando dice 10 que dice (como hemos visto hasta ahora),
sino a 10 que hace de si cuando habla de Sl. EI Chavez por si mismo, en
principio, se articula con el Chavez del cual he venido hablando hasta ahora,
esto es, el que se diluye ora en el plural de la primera persona ora en el
impersonal. En este apartado, la preeminencia del Yo es el signo distintivo
y el punto de partida analitico.

Asi, en principio, Chavez se construye como un sujeto afin a la
humanidad, entendiendo por ello la consideracion del hombre como un ser
ideatico, esto es, el valor de 10 humano radica no en los actos, sino en las
ideas. Estas ultimas son las que deben ensalzarse, mientras que las acciones
son de caracter secundario. 5i Ie dam os una lectura especular a este discurso,
Chavez se asume como un hombre de ideas 0, en todo caso, hacia ello
apuntan sus enunciados: a lograr que se 10 considere asl. Esto se refuerza al
desestimar, 0 dar un caracter subsidiario alas acciones efimeras: 10 hecho en
un dfa no vale tanto como 10 que el hombre piensa. Cosa que podrfa

hay mucha gente en Venezuela que no recuerda mal al general Perez Jimenez;
mas bien aparece un reconocimiento en la poblaci6n que muchos politicos
no quieren ver, pero que yo, siendo militar, ademas de analista y acror poli-
tico, entiendo que son realidades que no se pueden negar (Valiente 1998: 2).

En el segundo caso, es decir, cuando es visfo, el sustento es construido
acudiendo a un recurso discursivo con un enorme peso cultural: la Biblia.
Chivez dice ser un sujeto cabal y consecuente, y esta condicion es en SI
misma una evide'ncia. Quien quiera constatarlo s610 debe seguir la prescrip-
ci6n del texto sagrado segun la cual el convencimiento depende del que
quiere pasar por convencido. Y para ello solo hace falta utilizar los sentidos:

Tengo seis afios respondiendole al pais con mi conducta. EI que tenga ojos
que vea, el que tenga oidos que oiga, dice la Biblia (Reyes 1998: 2).

Ya para finalizar este ultimo apartado, hare referencia al modo en que
Chavez se constl'Uye como no-golpista. La estrategia discursiva que funciona



en los fragmentos analizados es la del desplazamiento de la responsabilidad.
Para Chavez el golpista es otro y no el. Asf como se sirve de la Biblia, texto
de peso como ya diJe, Chavez acude a una figura tambien grave en la historia
democratica venezolana (R6mulo Betancourt) para crear un contraste dina-
mico. Este contraste se refuerza al encomiar la figura del presidente derro-
cado (Medina Angarita) ubidndolo en la esfera de 10 excepcional-virtuoso,
cosa que convierte la acci6n de Betancourt en injusta. De alif Chavez resulta
ser un sujeto que, comparado con Betancourt, apenas si irrumpi6 con toda
justicia en un orden sostenido por un presidente (Perez) que, comparado
con Medina Angarita, era el colmo del torcimiento moral y de la ineptitud
polftica para la democracia. A manera de golpe de gracia discursivo, Chavez
atenua el golpe llamandolo «rebeli6n militar», cosa que por distinta es
menos grave, y de paso 10 excluye de la categorfa «golpista»:

Finalmenre, en defensa de todo 10 que he dicho y por si acaso 10
tropos me han jugado una mala pasada sin yo notarIo, cito la reacci6n d 1
comandante cuando unos periodistas Ie exigfan que fuera mas concreto y
menos metaf6rico:

No me presionen tanto, estamos en democracia, no pueden negarme el
derecho de hablar en metafora (Colomine 1998: 1).

A mf me dicen golpista,;,y R6mulo Betancourt que fue? [...J EIllamado padre
de la democracia fue quien dirigi6 un golpe de Estado injusrificado contra el
presidente Isaias Medina Angarira, uno de los mas ilusrres presidentes de
Venezuela en toda su hisroria. [...] Ese [R6mulo] sf fue un golpista. Lo que
nosotros hicimos no fue un golpe, sino una rebeli6n militar que es una cosa
distinta (Leal 1998: 2).

En resumidas cuentas, Chavez por sf mismo, segun los fragmentos que
logre leer, pasa por ser este galimatfas identitario: un humanista poIfrico-
militar con ideales democriticos que en h~gar de un golpe dirigi6 una
rebeli6n militar.

Hasta aquf intente, con mayor 0 menor exito, dar mi lectura analftico-
discursiva de algunas de las apariciones apalabradas del candidato Hugo
Chavez. No he sido crftico, 10 admito. Aunque no se si podrfa decir 10
mismo de mi neutralidad. Lo cierto del caso es que este objeto polftico que
es Chavez posee esta facultad: se puede hablar mucho de el a pesar de 10 poco
que habla de sf. Y en ese hablar se puede inteligir una especie de objeto
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Resultado de las /I Jornadas de Ana/isis, del Discurso

Polrtica celebradas en Caracas entre el 21y el 23de
octubre de 1998,con el auspicio de 10 Comision de
Estudios de Postgrado de 10 Facultad de
Humanidades y Educacion, los artfculos que se
ofrecen fueron seleccionados de las ponencias
presentadas en tal evento, en el cual participaron
investigadores de varias universidades nacionales.
Estostrabajos siNencomo una muestrade lasmuchas
interrogantes que se plantearon 01 practicar el
analisisdel discurso polftico, desde lasmas teoricas,
como preguntar si en realidad podemos hacer
estudios «objetivos», desprendidos de nuestros
propios esquemas ideologicos 0, siaceptamos que
estamos comprometidos con ayudar a resolver
problemas en una sociedad en crisis,hasta donde
podemos lIegar yque podemos hacer en 10 practica
cotidiana, para contribuir efectivamente a un
cambio y mejorar 10 existente. Son muchos los
problemas yvariada~ lasrespuestas.EsteIibroessolo
un primer intento para abrir 10 discusion.
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