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EI analisis interaccional del discurso:

del texto a la dinamica social

Adriano Bolivar

Universidad Central de Venezuela



Uno de los rerminos mas empleados al hacer analisis del discurso es prol :1-

blemenre "interacci6n", aunque no siempre se hace explicito de que tipo de in I .

racci6n se habla. En este capitulo presento 10 que para mi ha significado trabaj:lI'

con la interacci6n en eI discurso en el campo de la lingiHstica y, en consecuen 'i:I,

presen to una propuesta que me ha resultado productiva para el analisis de t xlOS

orales y escritos y para inrerprerar eI rexto social que se construye con los rex l l,\

verbales y no verbales, y las acciones mareriales en la vida cotidiana. Con SI ()

quiero adelantar que mi interes por explicar el discurso, como eI de muchos colc-

gas en este libro, va en la direcci6n de ofrecer un aparato descriptivo qu 111'

permita explicar eI fllncionamienro de los textos en contextos, y tambien entcn

der mejor algunos problemas sociales y politicos.

Denomino esra aproximaci6n al discurso "interaccional" porque deseo rcs:d

Larla imporrancia de colocar el enfasis en el plano interpersonal de la descripci n,

I)or considerar que es en este nivel donde se construyen las representaciones del

Illundo, se deciden los contellidos, y se promueven los cambios. El sllpuesto fun

damental en mi investigaci6n es que los significados se construyen en la illt r:l'

ci6n social y que, par 10 ranto, es importante y necesario poner el foco ell lo~

participantes, ell 10 que dicen, yen 10 que hacen cuando dicen algo en contcx\OS

L'spedficos, y en la responsabilidad que asumen como iniciadores de interac io

nes. Las razones son varias:

1) los evenros sociales no se dan solos; en el mundo real hay personas responsa-

bles de informar e iniciar ropicos, de cooperar, de iniciar confJicros, de expresar

solidaridad, resistencia, de dar la t'dtima palabra,

2) los texros no se construyen solos, las personas son las que conjuntamente cons-

uuyen los texros en diferentes contexros de su vida cotidiana e insticucional,

3) los texros no pueden ser estudiados fuera de contexros, sin saber quienes son

los responsables de su creacion, y circulacion,

4) en Ia interacci6n se intercambia informacion y, fundamentalmente, evalll:l-

ciones sobre el mundo, sobre nosotros mismos, sobre Ios otros, sobre 10 qll .

debe ser y debe hacerse, y quienes 10 deben hacer,



5)por consiguiente, la evaluaci6n riene un papel central en la construcci6n del

mundo y en la COl1suucci6nde texros. En el analisis interaccional del discurso

(AID), la evaluaci6n se convierte en la categoria que permite explicar los cam-

bios internos en ios textos y tambien los cambios en la dinamica social (Boll-

var, 1986, 2001a, 2001b, 2005a).

En este punto nos hacemos varias preguntas: 2como delimitar el contexto y

que implicaciones teoricas acarrea la decision? y 2como describir disti~to~ contex-

tos con categorias similares?, 2como hacer para que el aparato desctlptlvO no s

haga inmanejable? La respuesta requiere tomar decisiones sobre el foco del anili-

sis, como se resume en el diagrama 1:

Diagrama 1

EI foco del an6lisis

Focos en los textos Focos en los eventos sociales

Interpretaci6n de textos en contextos Interpretaci6n de eventos en momentos

Patrones textuales Patrones de interacci6n social

An61isis descriptivo (lingOistas) An61isis explicativo (lingOistas y otras

cientfficos sociales)

Pracesos del texto: producci6n/comprensi6n Procesos sociales

En este diagrama vemos dos focos que representan los extremos de un conti-

nuum. Por un lado esra el interes "puramente" lingiifstico de analizar los textos

para describir su esrructura y funcionamiento y, p~r el otro, el .i~teres por ~o~-

prender los eventos en el mundo, donde los textos tlenen la funclOn de contnbUlr

a la consrruccion de patrones de interaccion social. En un caso, el anilisis se

concentra mas en los procesos del rexto, y en el otro en los procesos sociales.

EI AID puede ponerse en practica en el plano micro (con un foco mayor en

los textos) y macro (con el foco mayor en 10 social), dependiendo del alcance del

contexto, que puede medirse segun la pregunta de investigacion. Por ejemp.lo, si

nuesrro interes es describir la forma en que se Uevan a cabo las conversaClones

coridianas 0 como narran 0 argumentan los ninos y los adultos en distintas situa-

ciones, podemos hablar de un alcance micro porque la meta es explicar los rasgos

particulares de la conversacion por alguna razon (siste~a de rur~os en un grupo,

los temas tratados, las estrategias retoricas, los valores Intercamblados, los proce-

sos cognitivos, etc.), pero si examinamos estos textos como parte de un tejido

social y vemos como eUos se entrelazan con otros textos en la accion social, enton-

ces estaremos mas cerca de un plano macro. Lo mas macro serfa escoger periodo

largos de tiempo y analizar un fenomeno social para ver como se comportan y

cambian las personas y los textos en la dinamica social. Aqui nos surgen nuevas

preguntas: <como ir del analisis del texto al analisis de los problemas sociales?

2Hasta donde se pueden usar las categorias de la linguistica? <Necesitamos catego-

rfas de orras disciplinas?

En este capitulo mostrare el recorrido teorico y metodologico que he hecho

rratando de responder a estas preguntas. Mi interes es ofrecer a los investigadores

que se inician una vision global de 10 que se puede hacer en analisis del discurso

des de la lingiiisrica y mosrrar como, a partir de categorfas del plano micro, pode-

mos Uegar a hacer afirmaciones en el plano macro-social. Mi argumento central

es que para analizar discurso hay que estudiar los textos en el contexto de los

cventos en el mundo, sean eUos eventos cotidianos 0 eventos sociales de mayor

magnitud, porque tanto los textos vistos como objeto de estudio (orales 0 escri-

tos) como los eventos sociales pueden analizarse con categorias similares, funda-

mentalmente en dos pIanos del discurso: el interactivo que tiene que vel' con la

relacion entre los participantes en el evento comunicativo (sus identidades y ro-

les), y el autonomo que se relaciona, por un lado, con el registro de la experiencia

de los participantes (su conocimiento del mundo y su experiencia) y, por otro,

con los procesos mismos del texro (su organizacion y esrructura) (Sinclair, 1986;

Bolfvar, 1986, 1994, Yestudios posteriores).

En mi manera de vel' el discurso reconozco la influencia de la linguistica

britanica, particularmente Firth (1951, 1968), Halliday (1967, 1968, 1970,1985),

Sinclair y Coulthard (1975), Hoey (1979, 1983), asi como la influencia de ana-

listas cdticos de la lingufstica (Fowler et ai., 1979) y del discurso (Fairclough,

1989, 1992, van Dijk, 1984, 1993,2003). Tal como 10 plantea Stubbs (1996),

apoyo los principios de que la lingiifstica es una ciencia social y aplicada; que el

lenguaje debe estudiarse en casos de uso autentico; creo que se debe tomar como

unidad mayor de analisis el texto completo; considero que hay que estudiar los

rextos cornparativamente a traves de un corpus; estoy de acuerdo con que en lin-

gufstica forma y significado son inseparables; apoyo la idea de que no puede hacer-

se una division esrricta entre lexico y gramatical; tambien me acojo al principio

de que el lenguaje es, en gran parte, rutinas 0 rradiciones y creatividad, y estoy

convencida de que mediante el uso de la lengua se rransmite y construye la cultu-

ra. Sobre todo, veo ellenguaje como un recurso sirnbolico para construir realida-

des ya nosorros rnismos.

Sobre esre punto es convenienre consulrar a Sinclair (2004) quien ofrece suf1cienres ejemplos para ilusrrar

loqa afirmaci6n.



En la lingiHstica, como en cualquier otra ciencia, empezamos con la participa-

cion activa del hombre en el mundo sobre el que estamos teorizando. Y todos

somos participantes en las actividades que se propone estudiar lalingiHstica.

Hablar, escuchar, escribir y leer, son simplemente actividades que tlenen Slgl1l-

ficado en la vida humana en sociedad. En breve, la lingiilstica acepta el habla y

ellenguaje como textos relacionados con la gente viva y, pOl' 10 tanto, con eI

significado de la vida, y aplica su teoria y practica hasta donde puede; ~ara

hacer afirmaciones sobre el significado en termltlOS estnctamente 11l1gUlStlCOS

-es decir- empleando el lenguaje restringido de la lingu1stica en su proPJO

marco teorico (Firth, 1957, en Palmer, 1968:169).

Estas categor1as nos permiten describir los eventos y sus efectos, que pueden

ser verb ales y no verbales. Los efectos verb ales se pueden materializar en textos

verbales y los efectos no-verbales se manifiestan de diferentes maneras: comporta-

mientos, movimientos, ruidos, acciones materiales concretas (por ejemplo en

manifestaciones de protesta, colocar barricadas, quemar carros, romper bande-

ras). En la interaccion se combina 10 verbal con 10 no verbal y, por eso, encontra-

remos secuencias y combinaciones complejas, que ameritan descripciones tam-

bien complejas como se hace en los esrudios de la multimodalidad (van Leuween,
2003; Williamson y de Diego, 2005).

Por 10 anterior, los planteamientos que hago a continuac!o~ s~ sustentan en

una concepcion de la lingii1stica como ciencia soc~al y como dlsc~plllla que ~uede

explicar eventos comunicativos y sociales a partIr de sus proplas categonas de

analisis, tal como 10 planteo Firth (1957) hace ya mucho tJempo:

1.2 Las categorias iniciales del discurso

Puesto que no es posible establecer una relacion directa entre la gramatica y

el funcionamiento de los textos como artefactos culturales en los eventos sociales,

es necesario introducir otros niveles de analisis porque la gramatica por S1sola no

construye textos. Dicho por Mathiessen y Halliday:

Basada en este supuesto central, mostrare que las categor(as de la lingi.i(stica

y del discurso pueden extenderse des de el plano micro hasta el plano, ~acro para

entender y explicar procesos sociales porque "nuestros constructo.s teo:'I~os deb en

ser juzgados en relacion con su poder para abordar los eventos 1lllguIstlCOSen el

proceso social" (Firth, 1951:42)2.

. . .Ja gramatica por S1misma no crea texto -el texto es una creacion semantica

en el que la gramatica funciona en gran parte (aunque no completamente)

como la realizacion automatica de e1ecciones semanticas- de modo que el ana-

lisis de la gramatica no constituye Ja interpretacion del texto (Ha habido malos

entendidos en este senti do, pOl'ejemplo en el uso de Ja cohesion como metodo

de analisis. La cohesion es una propiedad esencial del texto, pero es la forma en

que se despJiegan los recursos cohesivos que hacen la diferencia entre 10que es

texto y no texto, y entre un texto y otro (Mathiessen y HalJiday, 1985:54, mi
traduccion) .

1.1 La definicion de contexto .

Al aceptar que los significados se construyen en la inreraccion socIal, la cate-

goda de contexto pasa a ser la categoda de mas alto nivel,. como lo.muestran

esrudios llevados a cabo durante mas de treinta anos (Durantl y GOOdWill, 1997).

Tenemos que diferenciar entre el contexto global y el contexto de situacion. El

primero nos sirve para ubicarnos en la dimension historic~ y cultural (1?S.generos

discursivos) yel segundo para enfocarnos en eventos par~lcul~r,es de dlstll~ta du-

racion (registros y textos). La definicion de contexto d~ SltuaClOn proporclOnada

pOl' el mismo Firth en 1951 brinda las categodas esenclales del contexro, a saber:

A. los rasgos relevantes de los participanres: personas y personalidades

l.Ja accion verbal de Jos participantes

2.las acciones no verbales de los participantes

B. los objetos relevantes

C. 105efecros de la accion verbal (Firth, 1951 :43)

POl' esta razon entonces tenemos el nivel de la semantica y el texto como

unidad semantica. Sin embargo, y de manera similar, los textos por S1mismos,

fuera de contextos, no constiruyen interacciones y se necesita, para explicarlas, el

nivel del discurso que tiene sus propias categorias. Estas categorias son: a) la inte-

raccion social; b) dos participantes; y c) el texto (Bolivar, 1986, 1994). Con estas

categorias se puede ubicar a !as personas en un contexto y un momento particular

y estudiar el texto como proceso y resultado de esa interaccion. Se pueden estu-

diar a los participantes en cuanto a los procesos individua1es de comprension y

produccion, as! como integrantes de grupos en la sociedad. El texto, enronces, se

puede describir en dos pIanos, el de la interaccion que se ocupa de la relacion

entre los participantes, yel autonomo que concierne al registro de la experiencia

(Bolivar, 1986, 1994). Ambos pIanos se construyen en la interaccion simulranea-

mente, pero desde mi perspectiva es el plano interactivo el que determina las

opciones en el plano autonomo (porque, por ejemplo, son las personas las que

escogen los topicos en una conversacion y no ala inversa). El plano interactivo se

describe can atencion a la relacion de los participantes en cuanto a la forma en

que se presentan a S1mismos y como negocian sus actitudes ante 10 que dicen y

;lI1te el otro (10 que se supone que el otro sabe a no sabe, 10 que el otro piensa a

253

2 Las ideas de Firth fueton formalizadas par Halliday can la gram,ltica sistemica funcional, gue desarrolla UII

aspecto de Ias tea ria firrhiana (e1 sistema), y par Sinclair (l%J, 2004) guien se ha dedicado a demostrar CO.Il

la Iinglifstica de corpus gue la diferencia entre lexica y gram,ltica es artIfiCIal y gue, par 10 tanto, es necesallO

producir nuevas (eodas sabre el funcionan1iento dellengll~lJe.



cree, y en que grade se impone la obligacion de pensar 0 hacer 10 que uno quier '

que haga).

1.3 La evaluaci6n como noci6n central

En el AID se parte del supuesto de que el discurso gira fundamentalment'

en tomo a la evaluacion porque es la motivacion para el cambio, y pOl'que es

necesario establecer la relacion entre la forma en que se expresa 0 activa la evalua-

cion en el texto y en la dinamica social. Desde esta perspectiva, la evaluacion es b

macro-categoria para explicar la subjetividad, porque tiene que ver con la forma

en que expresamos nuestras visiones de mundo en cuanto a 10 que seleccionamos

de una amplia gama de opciones que nos ofrece la lengua. De hecho, esta fue un:)

diferencia que establed en mis primeras investigaciones: LaevaLuaci6n en eLtexto y

La evaLuaci6n en La vida (Bolivar, 1986), con la intencion de separar la expresion

lingufstica en los textos (par ejemplo, a traves de la gramatica del modo,! de b

modalidad 0 del lexico) y el potencial de significados que nos prop0rClona la

interaccion en sociedad (las opciones en el sistema dellenguaje verbal y en otras

lenguajes). En nuestra vida cotidiana no podemos "no evaluar" porque la vida no

tendda sentido si no expresaramos nuestros modos de ver el mundo, nuestras

opiniones y sentimientos. De ahf que, a partir de una definicion inicial de la

evaluacion como eI tipo de informacion que tiene que ver con la expresion de

sentimientos y opiniones (Bolfvar, 1986), mi meta como investigadora ha sido

mostrar que la evaluacion tiene una ubicacion y una funcion en el t~xto, y que
ello depende de la negociacion que se origina en el mundo de las relaclOnes mter-

personales donde se establecen los ptopositos de la interacciOn. Con esto quiero

decir que es posible identificar en los textos la evidencia que sefiala l1uestras eva-

luaciones, tal como \0 han mostrado de manera rigurosa otros investigadores como

Labov (1972), Tadros (1985,1994), Sinclair y Coulthard (1975), Hoey (1981),

Thompson y Hunscon (2000), Hunston (2000), y desarrollos recientes de la teo-

ria de la valaracion (Martin, 2003)'.

1.4 La gramatica de base y los textos
En el AID la gramatica que sirve de base para explicar los significados es 1<1

gramatica funcional sistemica (Halliday, 1985, 1994; Eggins, 1994; Thompson,

1996, Bolfvar, 1999) porque es un tipo de gramatica paradigmatica (se basa en

opciones/selecciones mas que en formas) y multifuncional, vale ~ecir, permitl'

explicar un texto 0 un enunciado simultaneameme en tres dlmenSlOnes 0 meta-

funciones: la interaccional, expresada en la gralnatica del modo y la modalidad; b

experiencialo ideacional, mediante la gramatica de la transitividad; y la textual, :1

traves de la gramatica del tema y del rema. Tambien porque es una gramatiC:1

escratificada que relaciona 10s distintos niveles y dimensiones del analisis. Ahora

bien ~cual es la relacion emre estas grandes metafunciones y 10s significados que

podemos extraer de 10s textos para emender el discurso? El cuadro 1 permite

tener una vision de conjunto de como se relacionan estas metafunciones, y de 10

que puede hacer ellinguista interesado en la descripcion de textos en contextos.

I':n cada una de las columnas se incluyen aspectos que pueden ser estudiados con

mayor enfasis en una de las funciones, pero no se debe olvidar que en la vida real

los participantes seleccionan simultaneamente 10s tres tipos de significados.

Cuadra 1

EI estudio del significado en la gramatica y en el texto4

Meta funcion

interpersanal

EI texto como interaccion

Relaciones interpersonales: 10

gramotica del modo y 10

modalidad

identidad: quienes somos (Yo,

16, nosotros-ustedes)

Roles: informar, preguntar,

controlar

Intercambio de informacion y

de bienes/servicios (decir algol

ofrecer algo)

Actitudes y valores

hacia:

10 verdad (Si-no-/grados de

certezo)

las olras personas (disposici6n,

obligacion)

Aetos de habla

Asevera r-nega r-i nterrogar,

C1cusar, defender, etc

(des)cortesia verbal

defensa de 10 imagen/eticas

Meta funcion ideacional

experiencial! 109ica

EI texto como representacion

La representaci6n de 10

experiencia: 10 gramotica de

10 transitividad

Actores, procesas,

circunstancias

(quien hace que a quien en

que circunstancias)

Participantes directos e

indirectos

Procesos:

materiales (cancretos y

abstractos: hacer una torta-

hacer una propuesta)

Mentales (sober, entender, oir,

ver, gustar)

Verbales (decir, expresar)

Corpora les (sonrek)

Existenciales (existir; haber)

Meta funcion textual

EI texto como mensaje

La codificaci6n y organizoci6n

del mensaie: La gramotica del

tema y del rema.

Tema: punto de partida del

mensaie

Rema: el resto del mensaje en

10 c10usula

La informaci6n dodo y nueva

(el f1uio de 10 informacion)

La textural

La cohesion textual

Las seiiales de cohesi6n:

Lexicas: repetici6n, sinonimia,

colocaci6n

Gramaticales: referenda,

substituci6n, conexi6n, elipsis

Patranes textuales:

Relaciones semonticas

(situaci6n- eva Iuaci6nl

Igeneral- espedfico/causa,

consecu encial re 10cio nes

pareadas igual/diferente)

En la gramatica la unidad mayor es la clausula (la estructura mediante la cual

sc expresan proposiciones y propuestas 0 contenidos y acciones), pero en el dis-

Lurso la unidad mayor es el texeo. Las metafunciones de la gramatica pueden



extenderse al texto como unidad del discurso y, par eso, en el AID podemos

hablar del texto como interaccion, como experiencia y como mensaje, al igual

que Halliday hace con la clausula en el nivel de la gramatica.

Como puede verse resumido en la columna de la metafuncion interpersonal,

esta categaria nos permite identificar a los participantes en cuanto a sus roles:

~quienes son? ~Que hacen? ~Que funciones asumen? ~Como interactuan? ~QllC

intercambian? (infonnacion y/o bienes y servicios); tambien nos ayuda a descri-

bir de que manera abardan "la verdad": 10 que es verdad y 10 que no 10 es (In

polaridad positiva y negativa), los grados de certeza frente a 10 dicho (10 categori-

co, 10 probable, 10 posible, 10 frecuente), los grados de imposicion e inclinacion

(el deber ser y el que reI' hacer). Ademas, el analisis del texto como interaccion nos

permite analizar 10 que los participantes hacen con las palabras: ~que actos de

habla realizan? ~Son directos? ~Indirectos? ~Como se relacionan con los demas en

cuamo ala proteccion y construccion de su imagen y de los otros? ~Que tipo d .

cortesla verbal predomina? ~Como se protege 0 amenaza la imagen propia y de

otros? ~Cuales son los grados de amenaza permitidos en distintos contextos?5.

En la columna de la metafuncion experiencial/ideacional, nos aproximamos

al texto como representacion de la experiencia. Es posible que este sea el tipo d·

significado mas estudiado en analisis del discurso, porque toca el aspecto de los

contenidos, de la experiencia volcada y construida en los textos. Como podemos

vel', la construccion de la experiencia se estudia con la gramatica de la transitivi-

dad, mediante la seleccion de participantes/entidades en los textos (en la c1ausll-

la), y la seleccion de procesos a traves de los cuales los participantes se relacionan.

ASI tenemos procesos de acciones materiales (comprar un boleto, escribir un mail),

mentales (de cognicion, percepcion y afecto) , verbales, conductuales y existencia-

les. A traves de los procesos verbales y mentales se puede inuoducir el discurso

referido y se atribuyen palabras y pensamienms a otros (pOl' ejemplo, X dice que ...

X dice: "z piensa que ... "). En esta dimension se "proyecta" informacion. Tam-

bien se puede hacer el analisis de como se construye la experiencia metaforica-

mente (Lakoff y Johnson, 1980).

En la tercera columna del cuadro 1 tenemos los elementos basicos para estu-

diar el texto como mensaje. Aqui vemos de que manera se organiza la informa-

cion en el texto, ~cual es el punto de partida delmensaje? ~Que procesos se favo-

recen en primer lugar: textuales (Y, ademas, No obstante), experienciales (La mujer,

ayer), actitudinales (1amentablemente)? Tambien podemos ver como fluye la in-

formacion y como el texto relaciona sus partes (proposiciones semanticas), ya sea

en el plano de la cohesion 0 de patrones textuales mayores (partes 0 segmentos) y

sus funciones discursivas y retoricas diferentes.

S Para comprender mejor el papel de la corresfa es imporranre consulrar el trabajo pionero de Brown y Levin

son (1987), asi como los eswdios adelantados sobre el discurso de la conesia en espanol (Bravo y Briz, 200~:

Alvarez Muro, 2005; y Nieto y Otero en este volumen).

1.5 La interacci6n en fa conversaci6n

Uno de los supuesros del AID es que el analisis de la conversacion ofrece la

hase para definir categorias que pueden aplicarse tanto ala descripcion del texto

oral como del escrito, porque en ambos casos se aplican las caregorias generales

del discurso (interaccion social, dos participantes y un texto), y orras categorias

clave como el intercambio, los turnos, los topicos, los acros de habla, las presupo-

siciones, las inferencias, las implicaturasG• Como ya se ha dicho, el texto oral y el

l:scrito pueden describirse en el plano de la interaccion y en el autonomo; la

diferencia esrriba en que en un caso los participantes estan presentes y en el otro

pueden estar separados pOl' el espacio y el tiempo.

Cuando Sinclair y Coulthard (1975) analizaron el discurso del salon de cla-

ses propusieron una estructura de intercambio que contenia los elementos Inicia-

cion + Respuesta+ Follow up (resolucion) como en el ejemplo de Sinclair y Coul·

rhard (1975:48) citado tambien pOl' Stubbs (1996:27, mi rraduccion).

I: Profesor: ~Sabes 10 que quiere decir acenro?

R: Alumna: Es la forma en que uno habla.

F: Profesor: La forma en que uno habla. Ese es un comentario muy interesante.

Esta vision estructural del discurso tomaba como base la secuencia, vale de-

cir la nocion de continuidad (linealidad) en el discurso y se identificaron tipos de

secuencias, como tambien 10 hicieron orros analistas de la conversacion (Sacks et

fll., 1974). En estudios posteriores, estos in tercambios han sido aplicados al estu-

dio del espanol y se han extendido para dar cabida alas distintas formas de parti-

cipar e intervenir en la conversacion (vease, por ejemplo, Briz, 2004). Sin embar-

go, el valor fundamental de la propuesta estuvo en que saito a la vista que la

Ilocion de cambio es clave para la progresion en el plano de la interaccion y que el

discurso tambien se puede describir estructuralmente al igual que la sintaxis (ver

Bollvar, 1986, 1994, 2001b). En cuanto al papel de la evaluacion, se des taco su

importancia clave en la esrructura del texto como elemento de cierre de un ciclo

com unicativ07.

EI texto a continllacion sirve para illlstrar las categorfas de analisis mencio-

nadas hasta ahora8• Notese como, en la interaccion, se van estructurando inter-

cambios a traves del cambio de tllrnos (e intervenciones) indicados aqul con las

Ictras (1) iniciacion, (S) segllimiento y (E) evaluacion.

,. Sobre este punta se puede consultar a Bolivar (1995) donde se presenta una metadologfa inicial para abordar

cl an~lIisis interaccional.

bl estudios posteriores Sinclair ha cambiado eI roco de arencion hacia la evidencia lingliisrica que proporciona

"I ('studio de grandes corpus con ayuda compuracional (Sinclair, 2004) sin perder de vista los textas (chunks).

Sc nata de un excracro de una enrrevisca seIni-estrucrurada realizada en una empresa danesa en Caracas con

,., fin de conocer la opinion de los latinoamericanos en ClIanta a cuesriones de ripo laboral. La enrrevisra

I"nna parte de un corpus recolectado para eI eswdio de la construccion de estereotipos culrurales. A es la

illvestigadora y M un venezolano de alrededor de 30 anos que ocupa el cargo de gerente de grupo en la

""lpresa (vel' Bolivar y Grindsred, 2005d).



A: (I) mira la primera pregunra que rengo aqui es 2que piensas en general.en

lfneas muy generales de los daneses?

M: (5) 2de los daneses? Bueno mira: son blancos son ...bla:ncos ...

A: (E) (risa jah jah jah jah son blanqui:ras

Jah jah jah) .. (I) pero eso es una descripcion ...yo 10 que quiero es la opinion.
la opinion

M: (5) son blanquitos ...asi nordicos vienen de Dinama: rca.

A: (E) (si, je je je)

M: (I) 2que opino en general de los daneses?

A: (5) Sl.

M: (5) mira yo los veo como seres humanos. Igualiras a nosotros .. este. obvia-

menre si tienen unas diferencias marcadas parricularmenre ..en su: manera de

ver la vida 2no? Nosotros aqui tenemos ..como ..que esa: esa chispa de de sacar

las cosas adelanre a veces como para dejarlas a ultima hora ehm 10 cual nos da

hasta cierro punra una venraja de saber reaccionar rapidamenre con gran velo-

cidad ante las vicisitudes que se puedan presenrar en un momento determina-

do y ellos roman rado con mucha calma con muchisima anticipacio:n son

super bien planifica:dos chmm esa es la gran diferencia principal que yo veo...hay

diferencias de cultura ya en la parte personal eh...obviamente por ejemplo:

casas como: las que a veces hemos hablado: de cuando Ilega una edad determi-

nada en eI adulro y ellos se van de las casa (y abandonan) a sus padres yempie-

zan a vivir par su propia cue:nra eh no se el hecho a 10 mejor de sus mujeres

solte:ras ..rambien es muy. no es nada del orro mun:do aqui rodavia. Aqui hay

pOl'supuesro pero siempre es vista como que con una optica. Orro crista] bue-

na y cierro ripo de desarrollos se van muchisimo mas rapido que los de aqui

A: (E) claro en Europa en general si

En esta entrevista A inicia el intercambio con una pregunta. Al hacerlo in-

mediatamente impone a su entrevistado ciertas restricciones en cuanto al topico

de Ia conversacion y en cuanto al tipo de discurso porque M debe dar una opi-

nion (~que piensas de ... ?). As! vemos que en el discurso roda iniciacion tiene h

funcion de, por 10 menos, seleccionar un topico (del mundo de la experiencia) y

de escoger una postura (modo y modalidad). La entrevistadora adopta el rol de I:t

que pregunta y asigna aM el wI del que tiene que responder. Podemos ver en estc

texro que, aunque se supone que es una entrevista con fines de investigacion, s .

negocia la respuesta en varias intervenciones. Tambien se ve que Ia entrevistadora

cierra el intercambio apoyando Ia opinion dada por el entrevistado. Por otra par-

te, el texro tiene una cohesion interna porque, a pesar de Ia negociacion y Lt
tecnica dilatoria del entrevistado, se mantiene el mismo topico (como son Ios

daneses). Lo interesante es que al hablar de Ios otws M se identifica a SI mismo y

generaliza sobre daneses y venezolanos categorizandolos en grupos culturales di-

ferentes. As! se puede ver como funciona Ia representacion del mundo que el

tiene sobre eI tema de 10 que somos cuIturaimente. Pew tambien Ia investigadora.

al estar de acuerdo con el, se adhiere a esta vision de mundo. Es interesante notal'
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que Ia entrevistadora evalua no solo el conrenido sino el texto que se esta crean do

(esa es una descripcion, yo quiero una opinion). Lo que se aprende con este breve

cjemplo es que Ios textos se crean en Ia inreraccion porque las personas roman

constantemenre decisiones en el plano de Ia inreraccion (como responder) yen el

plano de Ia experiencia del mundo (que responder) y del texto (10 que se espera en

una secuencia textual).

1.6.1. La interacci6n intratextual: ios editoriaies de periodicos

En el AID se supone que el texto escrito puede describirse interaccionalmen-

te porque hay dos participanres (el que escribe y el que lee). En la inreraccion oral

estamos ante hablantes que roman turnos, mienrras que en el texto escrito un

solo hablante toma rodos Ios turnos, y decide cuando hacer el cambio, a traves de

cambios en el plano interpersonal, reflejados en Ia gramatica del modo y de la

modalidad. Observese Ia similitud con un inrercambio en Ia conversacion en el

primer parrafo del siguienre texto editorial (~Adios alas armas? El Nacionai, 22 de

octubre de 2005, p. A7) en el que observamos un cambio de "turn os" marcado

por senales Iingi.ilsticas:

(I)

Manana, mas de 120 millones de brasilenos concurriran a vorar en un refe-

rendum que hara historia no solo en ese pafs sino en roda America Latina.

(5)

La linica pregllnta que se Ie propone al universo de vorantes (que incluye a

rado los mayores de 16 afios de edad) ~: ila venta de armas y municiones a

civiles debe ser prohibida en Brasil?

(C)

Desde luego que la inrerrogante [uce sencilla pero la respllesta puede resultar

mas compleja de 10 que algunos de nosotros pueda imaginar: Basta pensar en

un triunfo del 5f para darse cuenta del profundo cambio hisrorico y social que

ello causara en la "cultura de Ia violencia" que ha asolado el continente en los

ulrimos afios.

Como se puede observar en los verb os subrayados (de Ias clausulas principa-

les, que seleccionan modo y modalidad) se inicia un topico (el referendum en

Brasil) en el que el editorialista selecciona para SI mismo el rol de dec!arante y una

postura (inform a positivamen te sobre 10 que pasara en Brasil "manana" puesto

que "hara historia"). Luego, en el segmento siguiente (5) hay un cambio en el

proceso experiencial (de futuro: "concurriran a votar", a presenre "es"), de una

accion a una idenrificacion, de un foco tematico en Ia circunstancia de tiempo

"manana" a una enridad/participanre "Ia pregunta". En este tumo se agrega infor-

macion sobre eI topico y el que escribe adopta la posicion de informanre dando

<.letallesdel evento anunciado y evaluado en eI inicio. EI tercer segmenro (C) tiene
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la doble funci6n de cerrar el intercambio y de dar una opini6n. N6tese el cambio

en las senales lingiHsticas escagidas: el tema pasa a ser interpersonal (actitudinal:

"des de luego") y el proceso verbal se convierte en evaluativo "luce". Se introduce

la modalizaci6n ''puede resultar" para colocar allector en un mundo hipotetica y

hacer predicciones sobre el futuro.

As!, como en la conversaci6n hablamos de intercambios, en los textos escri-

tos se puede hablar de secuencias similares denominadas triadas (Bolivar, 1986,

1994). La triada se define como una unidad semantica y pragmatica similar al

intercambio, consistente de tres elementos de la estructura, un tumo iniciador

(Lead), un tumo seguidor (Follow) y un tmno de cierre (Valuate), que pueden

identificarse por el cambio de postura en la secuencia. Lo importante es que existe

una fuerte tendencia a que los tumos de cierre sean evaluadores en algunos con-

textos, como los ediroriales 0 artfculos de opini6n. La triada puede considerarse

como una unidad basica en la interacci6n y puede ser al menos de dos tipos, la de

contenido propiamente tal (que se refiere a un tema 0 t6pico), y la de organiza-

ci6n que refleja un tipo de interacci6n sobre eI texto que se esra construyendo.

El estudio de la evaluaci6n en los editoriales de peri6dicos ha mow'ado que

aunque muchos tipos de textos puedan construirse en estructuras de tres partes,

el tercer elemento es obligatorio solamente cuando la funci6n del texto es acepta-

da convencionalmente como evaluativo, En este sentido la investigaci6n de Areba

(2000) ha mostrado que el tercer elemento en la noticia no es obligatorio, pero

eso no quiere decir que no haya evaluaci6n porque esta puede manifestarse de

otras form as con el uso de palabras que pueden tener un valor referencial, expre-

sivo e ideol6gico.

Igualmente, se ha podido constatar que en reslimenes para eventos ciendfi-

cos, la evaluaci6n como elemento de la estructura del texto no es obligatorio en el

cierre, pero si existen trfadas con tumo evaluador cuando el que escribe evalua la

teoria que presenta, el metodo, los resultados e incluso las conclusiones (Bolivar,

200 la). Por 10 tanto, los estudios de la evaluaci6n desde el pun to de vista estruc-

tural pueden servi I' de base para explicar en parte los generos discursivos, median-

te el seguimiento de las secuencias interactivas en la conversaci6n, en el texto

escrito, 0 en otros discursos en el continuum de 10 oral a 10 escrito.
La triada ha mow'ado ser una unidad de analisis productiva para los estudios

comparativos. Los estudios sobre peri6dicos en espanol han mostrado diferencia

interculturales y modos de evaluar diferente, pero siempre manteniendo la es-

tructura en triadas y movimientos (integrados por secuencias de triadas). POl'

ejemplo, al camparar peri6dicos venezolanos y espanoles (Bolivar, 1997), se en-

contr6 que tanto en Espana como en Venezuela exisdan diferencias entre los

peri6dicos intemamente en cada pais y entre los paises (por un lado ABC y El Pais

y por el otro El Diario, Economia Hoy y 2001). La primera observaci6n fue que,

en ese momento (1994-1995), los espanoles tendian a editorializar mucho mas

que los venezolanos puesro que incluso habia peri6dicos en Venezuela que no
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publicaban editoriales sino una Mancheta que 10 sustituia (El Nacional). Las dife-

rencias tuvieron que ver can el tipo de evaluaci6n favorecida en los cierres, si se

trataba de mandatos, profecias, conclusiones 16gicas 0 conclusiones temporales.

Lo que qued6 claro fue que la estructura de los text os y las evaluaciones dependian

directamente del tipo de peri6dico (con foca en las noticias, en la economia, 0 en

el sensacionalismo) y de la afiliaci6n politica de los grupos de poder que maneja-

ban los medios. En la Venezuela de hoy esta situaci6n es muy diferente, ya que casi

todos los peri6dicos han dado mayor relevancia al texto editorial, incluso colocan-

dolo en la primera pagina en gran tamano (lit! Cual). Valdria la pena seguir inves-

tigando sobre los cambios que han sufrido los editoriales venezolanos en cuanto a

temas y problemas, asi como sobre las fOl'mas y estilos en que han expresado sus

evaluaciones a medida que sc han dado los cambios sociales y politicos.

J. 6.2 La interacci6n intertextual: noticias y editoriales

En el AID la evaluaci6n tambien puede describirse intertextualmente. Si

asumimos que los ediroriales evaluan las noticias que el peri6dico selecciona, po-

demos encontrar relaciones intertextuales entre los titulares de primera plana y el

titulo del editorial, de manera que se establece una relaci6n en la que el titular

corresponde a una iniciaci6n, y el dtulo del editorial a un seguimiento 0 a un

cierre (cuando el titular tiene ante-dtulo). En un estudio realizado en 1981 con

L1namuestra de peri6dicos britanicos se encontr6 que 62.5% de los editoriales del

The Guardian mantenian una relaci6n explfcita con la primera pagina. Se encan-

tr6 que 40 % de estas relaciones eran triadicas y que el titulo del editorial coinci-

dia con la evaluaci6n del evento anunciado en la primera pagina. En cambio, el

peri6dico tradicional The Times, mostraba un 75% de relaciones diadicas (estaba

entonces mas cerca del poder). Cuando este estudio se repiti6 siete anos despues

(Bolivar, 1996), se enconu6 que ambos peri6dicos habian cambiado su sistema

de evaluaci6n y que 10 hacian de manera similar (~se habian acercado ideol6gica-

mente? 0 2se habian acercado al gobierno?). Ambos introdujeron despues del

titulo del editorial un sub-dtulo que tenia la funci6n de cerrar el ciclo entre titu-

lar y editorial. 2Cual puede ser la relevancia de un descubrimiento como este? En

primer lugar, se develan relaciones intertextuales sistematicas que dan evidencia

de por 10 menos dos cosas: 1) los peri6dicos se esfuerzan por colocar la informa-

ci6n evaluativa en lugares estrategicos que sean mas faciles de quedar grabados en

la memoria de los leerores, b) los peri6dicos cambian su forma de evaluar de

acuerdo con su cercania 0 alejamiento del poder.

El analisis de las relaciones intertextuales explfcitas ayuda a comprender c6mo

los textos desencadenan otras textos y c6mo ellos son moldeados entre Sl. Tam-

hien se aprende por que la hisroria es una condici6n clave para emender el discur-

so. Los ejemplos que siguen mueStran las relaciones triadicas de este tipo en un

peri6dico en ingles y otro en espanol (vease Bolivar, 1981, 1997a). Se indican en

Ilegritas las relaciones intertextuales explfcitas:



<:1 discurso politico porque es el que mas afecta nuestras vidas y porque es el tipo

dc disc ursa en que se hacen mas evidente las estrategias que empleamos en nues-

lras interacciones de la vida cotidiana (Wilson, 1990). Vale la pena preguntarse

:I!lora 2A que voces dan cabida los periodicos y a cuales no? 2Que papel juegan 'en

<.'1 cambia social?

Iniciaci6n Titular de primera pagina (The Guardian, 16-08-1995)

NEW INQUIRY ORDERED INTO "EASY" A LEVELS

(MT:Se ordenan nuevas investigaciones sobre examenes Avonzados

"faciles")

Seguimiento Titulo del editorial: (The Guardian, 17-08- 1995)

Degrading the Grades?

(idevaluando las notas?)

Cierre/Evaluaci6n Sub-titulo del editorial:

Are the pupils brighter or the exams easier?

(iestan los alum nos mas inteligentes 0 son los examenes mas faciles?)

1.7.1 Ef didfogo politico a traves de fa prensa

Una de las formas de lucha par el poder mas evidente es la que se lleva a cabo

en las campanas electorales cuando acto res sociales de diferentes grupos tienen

que persuadir a sus electores sabre las ventajas y desventajas de sus propuestas

politicas. En este tipo de discurso encontramos una interaccion muy compleja

porque se intenta, par un lado, establecer un VInculo can los posibles votantes y,

par otro, sacar del ruedo alas adversarios politicos. La prensa tiene en este proce-

so una gran responsabilidad pues da cabida alas diferentes voces que participan

en la contienda y, a la vez, es un participante que tiene una opinion sabre a

quien(es) favorecer ideologicamente.

Can el fin de explicar la interaccion politica he realizado estudios sobre tres

camp an as electorales en Venezuela, la de 1988 en la que resulto presidente por

segunda vez Carlos Andres Perez, la de 1993, cuando gano Rafael Caldera par

segunda vez, y la de 1998, en la que llego al poder Hugo Chavez Frias. Me hice

preguntas como las siguientes: 2que actores politicos tenian acceso a la prensa?

~Que tipos de textos publicaban como propaganda? ~Como funcionaba el siste-

ma de turnos? 2Que tipos de evaluaciones se favoredan? ~Que tipos de restriccio-

nes imponian los cambios en las condiciones economicas del pais? Para llevar a

cabo las investigaciones y para medir el grado de poder representado por la pren-

sa, se romo el aviso pagado como unidad de analisis par considerar que el com-

promiso del periodico era dar acceso a las voces politicas, pero no los comprome-

tfa directamente con el contenido expresado (aunque si can los grupos a quienes

daban acceso). Se analiza asi, siguiendo distintos tip as de secuencias de interac-

cion, el dialogo entre los partidos politicos y entre los partidos y los electores, en

una muestra de 1496 avisos recogidos al principio, mitad y final de las campanas.

El foco del analisis estuvo en los participantes, los topicos, los aetas de habla, las

cstrategias discursivas, las formas de persuadir (vease Bolivar, 1992, 2001a).

Una mirada a la muestra de textos recogidos durant~ estas campanas revela

patrones de interaccion a 10 largo de cada campana asi como entre una campana

y otra. El cuadro 2 indica como en el ana 1998 existia un aumento gradual de

:lvisos publicados en la prensa par los partidos politicos, especialmente Acci6n

Democrdtica (AD) y la Democracia Cristiana (COPEl). Este patron cambia en

1993, cuando el numero de avisos de la primera semana disminuye a mitad de la

campana, pero aumenta en la ultima semana. El cambia es notorio en 1998 cuan-

do solamente se publican avisos al final. Esros patrones fueron condicionados por

diversos factares: en 1998 los partidos exhibian su poder economico; en 1993 ya

se notaban las dificultades financieras del pais, se evidenciaba el temor a ser aso-

ciadas con la corrupcion; en 1998 la decision para elegir candidatos se tomo
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Iniciaci6n EI Diorio de Caracas, 15-12- 1994

Antetitulo

Los nuevos bancos intervenidos continuan abiertos cumpliendo

con sus obligaciones

Seguimiento Titular

CON EL BANCO REPUBLICA Y EL PROGRESO SUMAN QUINCE

LOS BANCOS EN EL PODER DEL ESTADO

Cierre/Evaluacian Titulo del editorial

EI Latino Miami abre ..

Esras relaciones observadas en los textos son una evidencia de las valoracio-

nes que hace la prensa sabre los eventos en el mundo y, en consecuencia, mues-

tran en parte como funcionan las ideologias. EI estudio de la intertextualidad

obliga allingLiista a ir mas alia y plantearse problemas en un plano crftico pot'que

cambian las preguntas de la investigacion. En el analisis critico las preguntas se

concentran en problemas sociales para explicar !as relaciones de poder, las des-

igualdades, el abuso de poder y, sobre rodo, explicar como se COl1struye el conoci-

miento en la interaccioll social (vCase Bolivar, 1997b).

1.7 EI foco en los eventos: los cambios en la dinamica politica

EI cambio de fa co hacia 10 critico nos lleva a examinar OtrOS tip as de texros

can nuevas nociones teoricas como las de poder, acceso, control, legitimidad,

ilegitimidad, abuso, resistencia9• El discurso que ahora atrae nuestra atencion es

') En 10 que respecra al analisis cririco, vease cI capirulo en esre volumen: Los primeros problemas del analisra

,que reot'fas' ,que metOd as? ,pOI' donde empezar'



tarde, y aparecieron nuevos estilos de hacer propaganda que valoraban mas elu,~11

de la palabra hablada que el texto escriro.

Cuadra 2

Numero de avisos publicados en EI Nacional en las semanas

de inicio, mitad y final de campaiias

Ano Inido Mitad Final Total

1988 140 160 606 906

1993 44 30 397 453

1998 0 0 137 137

Total 184 190 1122 1496

La muestra de esros estudios sirve c6mo evidencia para afirmar que, en I()

afios, la interaccion politica venezolana sufrio cambios muy importantes qu ' 1.1

!levan de un dialogo entre dos grandes grupos politicos, que romaban el tUrlll'

cada cinco afios, a la participacion de nuevas voces, con nuevos estilos.

En la campafia de 1988 tuvieron acceso a la prensa 26 de los 36 grupo

inscriros en el Registro Electoral, pero AD y COPEl concentraron eI 74,24% d\

los avisos (AD 45,37%, COPEl, 28.87%). Los topicos de la interaccion fueroll

fundamental mente el deterioro economico del pais. En 1993, eI acceso disminu

ye a solo 10 grupos politicos, pero esta vez domina COPEl (52% de los aviso ) I'

Convergencia, un nuevo partido formado alrededor de Rafael Caldera, logra oil

tener (23,4%). EI gran topico vuelve a ser eI deterioro economico, pero se int 'II

sifica el de la corrupcion y eI deterioro moral del pais. En esta oportunidacl M

explota el tema del miedo al golpe de estado CA votar con alegria y sin temo!'i,
slogan de Causa R) porque rodavfa estaba reciente eI intento de golpe que Hug'l

Chavez lidero contra Carlos Andres Perez en 1992. En 1998 solo cuatro candid,1

ros tienen acceso a la prensa, entre ellos Hugo Chavez quien, despues de hahvi

cumplido dos afios de carcel pOl' atentar contra la democracia, fue liberado pOI

Rafael Caldera. En esta ocasion los lectores tuvieron que decidir entre el miecl( Ii

la violencia y la rabia acumulada contra los partidos AD y COPEl que habf:1I1

llevado al pais a la critica situacion en que se encontraba. Chavez representah"

una salida para corregir errores del pasado y terminal' con la corrupcion. En rod:I'.

las campafias se estudiaron los macro-intercambios que se construian con los 3vi

sos que pagaban los grupos politicos y/o sus seguidores. Se estudiaron interc3111

bios como eI siguiente:

Iniciaci6n (aviso en apoyo a Chavez)

El Nacional, 2-12-98

CHAVEZ

(foro de gente en la calle en una fila para votar)

'Todos a la calle! jA votar por Chavez!

Seguimiento: respuesta con aviso de opositores a Chavez

El Nacional, 3-12-98

(Foto de soldado muerto en la calle)

4 de febrero de 1992

Cuando votes

Piensa en tu futuro

Cierre: Aviso de partidarios de Chavez

El Nacional, 3-12- 1998

~MIEDO A CHAVEZ?

iNUNCA!

A 10 gue si hay gue tenerle miedo

es al pacto de la guanabanalO

al pacto de los cogollos

contra la constituyente

contra el pueblo

contra el futuro

jA poner las cosas en su lugar!

CHAVEZ

PRESIDENTE

Esta forma de seguir la interaccion politica a traves de los avisos permitio

"l'!.;uirlos cambios en el dialogo politico en cuanto a temas, estraregias, formas de

I'LTSUadir,y la forma en que el apoyo economico con que contaban 0 no los

Il.,rtidos afectaba su acceso a la propaganda politica en la prensa. Valdria la pena

I'~Iudiar los cambios mas recientes para detectar de que manera la nueva propa-

1'"llldasigue 0 no los patrones de antes y preguntarse, por ejemplo: ~cuales son los

Il'mas y problemas que preocupan a los e1ectores? ~Cuales son los problemas que

Illllpan a los candidatos y candidatas? ~A quienes dan acceso los medios y a quie-

III'Sno? ~Cuan democratica es la participacion de los venezolanos y venezolanas?

,,(luienes tienen la ultima palabra en el discurso?, y 2como 10 hacen?

I, / 2 Cambios en el didlogo politico

En el discurso politico venezolano se puede sefialar un gran cambio a partir

ill' la toma de posesion de Hugo Chavez quien, alleer su juramento, aItero el

I ,I ~uanabana es una frura verde por fuera y blanca por denrro, que son justamenre los colores que tradicio-

II ,111'L'llte han identificado a COPEI y AD.



texto original de la Constitucion vigente al referirse a ella como "esta motibunda

constitucion", 10 cual era consistente con las promesas de su campana electoral de

cambiar la Constitucion, y con la retorica de su campana que amenazaba "freir Ja
cabeza de los adecos y copeyanos en aceite" (evocaciones de la Guerra Federal).

Desde el punto de vista discursivo se introduda un problema digno de analisi$

pOl'que, adem as de este acto "descortes", se evidenciaba en su discurso una ruptu-

ra con el estilo tradicional de dirigirse al pueblo en un acto constitucional qUl'

debe cumplirse de conformidad con un protocolo establecido. Por otro lado, Sll

discurso de toma de poses ion inicio tambien un estilo conversacional mucho m3s

infotmal que sus predecesotes. Sirven como ejemplo los datos del grafico 1 qu .

muestran los cambios en el uso de 10s pronombres person ales en 10s discursos de

Carlos Andres Perez, Rafael Caldera y Hugo Chavez. Se encuentra un aumento

cada vez mayor de la referencia a SImismo con el "yo" explicito (2 en CAp, 2 en

RC, y 93 de HCH), debido en parte al cambio de registro, ala 10ngitud de los

discursos (11.430 palabras de HCH contra 4.821 de CAP y 4.805 de RC) yal

cambio de estilo personal. Llamo la atencion en ese momenta el aumento del uso

de "ustedes", pero se destaco un uso del "nosotros" cuyo valot incluyente dismi.

nUla (la referencia no era siempre a los venezolanos, vease Bolivar 1999c).

0 yo

III nosatros
0 usledes

D ellos

En este punto del desarrollo politico venezolano nos preguntamos que efec-

IOSpodda tener a futuro este acto 'no feliz' (Austin, 1962) II de irrespetar las

londiciones de realizacion del acto de toma de posesion y de ofender a todos los

presidentes anteriotes y grupos politicos responsables de la elaboracion y puesta

l'll prictica de la Constitucion vigente en ese momento, y sobre la que el nuevo

presidente estaba jurando. Las preguntas que nos hicimos fueron: ~Que papel

Iicnen los insultos y las of ens as en la interaccion politica? ~Cuales son las funcio-

IlCSpoliticas estrategicas? ~Que efectos tienen las of ens as politicas en las personas?

I'J estudio de esta nueva etapa del desarrollo politico requirio de nuevos plantea-

l11ientos en 10 teorico yen 10 metodologico. Ahora era necesario incorporar nue-

vas teodas, por un lado las teodas de la (des)cortesia verbal y, por otro, las accio-

lies materiales conCi'etas (no verbales) que pudieran surgir como reaccion a los

insultos. Tambien habia que considerar nuevas formas de recopilar datos pues era

Ilecesario incluir en el seguimiento de los eventos las acciones linguisticas y no

IiIlguisticas, 0 dicho por Firth: "las acciones no verbales de los participantes"

(1951:43).

En la teotia de los actos de habla y en los estudios de la cortesia (Haverkate,

1994; Bravo y Briz, 2004; Bolivar y Alvarez, 2004), el insulto es un acto que se

v:tracteriza pol' ser altamente amenazante para la imagen de los participantes en la

interaccion, especialmente para el que recibe el insulto. Un insulto se reconoce

por su valor perlocutivo, vale decir, pot el efecto que produce, Para que una pala-

hra sea clasificada como insulto tiene que ser reconocida como tal por otros. Esto

significa que cualquier palabra puede ser potencialmente un insulto 0 que algo

("onsiderado como un insulto para ll110S,no 10 sera para otrosl2. No obstante, en

"ada cultura existen acuerdos generales, ticitos, sobre 10que puede 0 no puede ser

("ortes 0 descortes e insultante u ofensivo (vease Watts, 2003). En el discurso

Il(llftico el insulto es una prictica comlin con varias funciones discursivas y poli-

Iicas, por ejemplo, disminuir al adversario, sacar a los contendotes del ruedo po-

Iflico, cohesionar al grupo propio, legitimar una propllesta, marcar la diferencia,

dcslegitimar a otros, manifestar resistencia, imponer un punto de vista (vease

I\olivar, 2002b), A pesar de que la interaccion puede alcanzar grad os altamente

,lll1enazantes y violentos, los actotes politicos buscan la manera de lograr aCller-

dos, como 10 muestran investigaciones sobre el funcionamiento del parlamento

rspanol (Martin Rojo, 2000) 0 britanico (Hie, 200 I), Los problemas surgen cuando

\1' diluyen las responsabilidades sobre quien debe colocar el Freno para evitar que

I.ISagresiones verbales se conviertan en agresiones fisicas y conduzcan a la muerte,

Gr6fico 1

Progresi6n cronol6gica en el uso de los pronombres politicos
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1.7.3 Ef insufto como estrategia pofitica

El acto 'no feliz' del presidente entrante, en su papel de iniciador legitimado

pot el voto, nos daba la oportunidad de explicar la interaccion politica desck

otros angulos, Si bien es cierto que el discurso es la clave para llegar al pod 'I"

tambien puede ser la Fuente de conflictos y de interacciones amenazantes en all ()

grado.
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'ohre reoda de accos de habla, vease el capitulo de Nancy Nunez en este volumen.

I 1.0s insliltos que no son insultos se conocen corna "insulros rituales" y se clan especial mente en cOnlunida-

,I", de jovenes, adolescentcs a grupos minoritarios como forma de reafirmar la identidad a la afiliacion de

1',1 "I''' (vease Labov, ] 972, Bolivar, 2002b). Tambien pueden tener Llna funcion It,dica como en el Oriente

\ "II,'/Olano en el siguiente intercambio: A: Te mandn saludos Jose B: ,CwO Jose? A: EI q"e te cogio y se fue.



1.8.1 Los macro-intercambios ofinsivos

En varios esrudios (Bolivar, 2001c, 2002a, 2002b, 2003a 2005a, 200 II

mediante el seguimiento de macro-intercambios enrre el presidenre Hugo Ch: VI

y otros actores politicos y sociales, fue posible idenrificar patrones de intera t iliit

ofensiva que dan una vision sabre la forma en que se profundizo la polariz:Jl 11111

politica entre seguidores y opositores de Hugo Chavez y de como can el dis III II

se fue imponiendo un modo de gobernar en el que la palabra ofensiva ha tell idll

mucho que ver en el ambito nacional e internacional. La retorica amenazanrl.' d. I

presidente Chavez y el uso del insulto de manera generalizada en la pobln ·jllll

venezolana ha sido objeto de esrudio de linguistas y de investigadores en (lIl,1

disciplinas (Bolivar, 2001c, 2003a; Montero, 2003; Barrera Linares, 2003; LO'I,I

da, 2003, entre otros) y ha sido posible describir como la palabra ofensiva elleOIl

tro un espacio en el "dialogo" politico, despues de un primer pedodo de asomltlll

de la ciudadania (Montero, 2003).

En el seguimiento de los intercambios can insultos, se encontro que 'Jl I I
ano 2000 se construyeron tres patrones de interaccion ofensiva (Bolivar, 200 II l

a) Inicio con insulto + respllesta con insulto + cierre con insulto

b) Inicio con insulto + respllesta con insllito ylo agresi6n [{sica (por ejemplo,

ante las criticas de la prensa por el creciente tono "alltoritario" y "militarista"

del presidente, elllama a los periodistas "enganadores de todas las horas", qllie-

nes responden con acusaciones y demosrraciones callejeras, que terminan con

insultos y agresiones a periodistas).

c) Inicio con insulto + respuesta con insllito + cierre con toma de posici6n y

aflliaci6n de grupo.

En el macro inrercambio que sigue, los periodistas se solidarizan can el <::111

caturista Pedro Leon Zapata quien publico una caricatura que el presidente Ch: I·

inrerpreto como un insulto:

Macro-intercambio 1: (Presidente y periodisras) (duraci6n desde el 20-10-

2000 al 5-11-2000)

Iniciaci6n

A m{ la sociedad me gusta firme y a discreci6n (caricarura de Pedro Le6n Zapa-

ta, EI Nacional, 20-10-2000, ailldiendo al "militarismo")

Seguimiento

Pedro Le6n, ~cuanto te pagan pOl'eso?

(HCHF en cadena nacional desde la Isla de Margarira, 20-10-2000, implican-

do que el caricarurista esra "vendido")

Cierre

AIMaestro con carino ...

Caricaturistas temblad!

No es mas de 10 mismo sino mas generalizado!

A m{ no me gustan los caricaturistas firmes a la oposici6n!

Zapatazo dibujado y hablado con discreci6n pero fitme

Y hablando como los locos, Hugo Rafael ~cuanto re pag6 Zapata por ese pro-

pagand6n?

(Aviso publicado por el Sindicato Nacional de Petiodistas el 5-11 de 2000, en

el que se relillen los textos de todos los caricaturistas de otros peri6dicos que se

solidarizaron con Zapata)

Este patron revel a tam bien como se fue construyendo la polarizacion politi-

1,1 cn el pais, que alcanzo su momento mas cdtico en abril de 2001 cuando estallo

1.1 crisis de gobernabilidad y Chavez estuvo fuera del poder par 48 horas (vease

Montero, 2003; Bolivar, Chumaceiro y Erlich, 2003).

Otro patron que llamola atencion en el ana 2003, de mayor duracion, tiene

'IIiC ver can la lucha por la legitimacion del proyecto politico de HCHF a traves

.Iv la descortesia y la violencia (en ese momenta "la revolucion democdtica", hoy

dVllominado "socialismo del siglo XXI"). Esta vez nos enfrentamos a una lucha

I'm la identidad cultural y ante el aumento de la amenaza y eI grad a de imposi-

I i{ln del modelo politico del gobierno. El nuevo patron es mucho mas complejo

I'mque incorpora elementos verbales, no verbales, y acciones materiales violen-

1.1\, asi como la participacion de un gran numero de aetores sociales y politicos.

I .1 cstructura del inrercambio incluye inicio can insulto y violencia fisica + res-

llilcsta con rechazo al insulto 0 celebracion del insulto+cierre can legitimacion

.Il'l acto des cortes y de la violencia.

El patron se recoge en un corpus de textos que incluye ala prensa escrita,

'!lIgans,graffitis, alocuciones presidenciales y del vice-presidente (Bolivar, 2003a,

'Il05a, 2005b, 2005c). El ejemplo siguiente resume un evento que causo gran

111I11l10cion:

17-01-2003

Durante el paro nacional de 2002, el General Acosta Carles allana empresas

Polar y Coca Cola siguiendo 6rdenes del Presidente.

En dicho evento el general reprime a mujeres que protestaban pOI'el allana-

miento y, al beber un refresco, eructa ante los periodistas que cubrian la noticia

(General: bebe yeructa, Periodista: "~eso no es mala educaci6n? General: "no

no senorita se me sali6" ...)



Seguimiento

17, 18, 19, 20 enero 2003

Los medios y diversos seetores de la sociedad sancionan y repudian la violencia

yel erucro como acto descortes.

(slogan de march a de oposici6n: jNi un eructo mas') .,

Los seguidores del presidente justifican y celebran el erucro y la vlOlenCla(can-

to en marcha oficialisra: Carles, Carles, jeructales otra vez!, el golpe de 1992 pasa

ser "un golpe de opini6n")

Cierre

23-01-2003/11-02-2003

EI presidente ratifica al general en su cargo.

EI presidente condecora al general en reconocimiento a la labor pani6tica efec-

ruada.

(Graffiti: jCarles General del Pueblo!)

En este macro-intercambio se combina ellenguaje verbal con otros lenguajl'

pero, a pesar de la complejidad que se crea en el seguimiento de los even.lO>

siempre es posible identificar los inicios y los cierres de los mom~ntos conBI '\1

vos. EI seguimiento que hicimos de este evento nos muestra como el gen '1 ,i1

Carles obtuvo mas tarde el apodo de General Eructo, como fue atacado por opo

sitores en un club, y como llego a ser nombrado Gobernador de un estado. I,ll

cierres de los macro-intercambios son fundamentales para la interpretacion pOI

que quien cierra tiene la potestad de decidir 10 que es legitimo 0 no, valido 0 nil

cortes 0 no para un grupo. En el caso del eructo, no se trata sola~~e~te ,~e 1III

problema de interpretar el acto como "falta de cultura 0 mala educac~on 0, .trl' ''I

peto al codigo de etica" porque 10 que esra en el fondo es una estra~e~la POI1tl~;ll'll

la que la palabra ofensiva y la violencia son armas para lograr obJetlvos polltl II

(vease tambien Madriz, 2000). .

Este macro-intercambio representa solamente una muestra de las vanad,1

situaciones en las que se combinan las acciones verbales con las materiales en, II

interaccion social y politica. Lo que se debe destacar es que los textos y las actlll

nes tienen efectos en las personas, especialmente en su forma de evaluar a Iii

demas y a si mismas.

1.8.2 Los eftctos de La interacci6n politica oftnsiva en Laciudadania . .

En el AID es importante analizar tambien 10 que piensan los partlClpanll

en la interaccion. Por eso, con el fin de averiguar de que manera la agresion vcl'lhil

ha inBuido en la cognicion de las personas involucradas en l~ polarizacion ~ol (I I

ca, he llevado a cabo varios estudios con el fin de evaluar ellmpacto de los Inslil

tos en la auto-estima y la identidad cultural (Bolivar, 2002a, 2002b, 200,~,il

Como resultado de una encuesta aplicada a 150 universitarios en momentos Iii

rentes (despues del 11 de abril de 2002 y despues del referendum en que Ch: VI

fue ratificado en el poder en 2004) (vease Bolivar, 2005a, 2005d), se enconllIO
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que los universitarios, de tres universidades venezolanas (Universidad Central de

Venezuela, Universidad Pedagogica Experimental Libertador, y Universidad Bo-

livariana de Venezuela) retenian en su mente una gran cantidad y variedad de

insultos. Estos estudiantes pertenedan a cuatro grupos integrados por mujeres y

hon:b.res, a qui.enes no se les pregunto su afiliacion politica y solo se les pidio que

l'scnbleran los 1l1sultos que recordaban de los intercambios entre gobierno y opo-

sicion, y oposicion y gobierno. La calidad de esos insultos deja abierta muchas

dudas sobre los efectos que ellos pueden tener para mantener la paz y la democra-

'ia en Venezuela. Se pueden resumir los hallazgos brevemente de la siguiente

manera;

1.Entre 2002 y 2004 ingresaron al repertorio lingi.iistico de los venezolanos

una gran cantidad de palabras y expresiones ofensivas (721);

2. Las palabras recordadas varian de grupo a grupo, pero de manera consistente

hombres y mujeres coinciden en mencionar cuano palabras usadas por el "ofi-

cialismo" contra Ja oposici6n: escualidos, golpistas, oligarcas, fascistas, y tres

palabras pronunciadas por la oposici6n contra el gobierno: asesinos, ladrones,

comunistas.

3. Los patrones de recordaci6n no son los mismos en rados los grupos en-

cuestados, y hay evidencia para afirmar que los universitarios encuestados

recuerdan mejor los insulros de los grupos con quienes se identifican mas

politicamente.

4.A medida que pasa el tiempo se fijan en las mentes diferentes insulros de

acuerdo con los tenus que se ventilan en la arena politica, de modo que proli-

feran los insulras c1asistas, racistas y sexistas, que no contribuyen a conseguir la

deseada iguaJdad y erradicaci6n de los grandes males que nos aquejan como

pais y regi6n.

Las encuestas muestran que los efectos se sienten y quedan en la memoria,

illcluso despues de mucho tiempo. Cuando examinamos en el texto social el valor

textual de las palabras mas recordadas (despues del 11 de abril de 2002 y del 10

de agosto de 2004), encontramos que las que se atribuyen al gobierno han sido

lodas pronunciadas por el presidente en actos publicos. Las que se atribuyen ala

oposicion en contra del gobierno han sido pronunciadas por acto res sociales y

politicos, y repetidas en protestas callejeras, pero se diluyen pOl' ser de tipo mas

I',l'neral y dificil de atribuir a personalidades espedficas. Segun indican los datos,

l'1l terminos cuantitativos, el gobierno ha recibido mas insultos de los que ha

d:ldo pem, desde un punto de vista cualitativo, son los insultos del presidente los

'[,'Ie mas se grab an en la memoria de hombres y mujeres. Ahora nos preguntamos,

'.1 l:t meta final es la paz, la igualdad entre mujeres y hombres, la busqueda de un

IIlodeio donde impere la justicia, el respeto, la tolerancia. ~Como se justifican las

.'gresiones verbales y fisicas para introducir cambios sociales que favorezcan a

todos? ~Cual es la responsabilidad de un jefe de estado como iniciador de interac-

I iones en el plano micro y macro? ~Cuil es en realidad la identidad por la que se
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esta luchando en el "socialismo del siglo XXI"? ~Cual es la responsabilidad qm'

todos tenemos para mantener el dialogo democratico?

pretacion de los eventos sociales, y contribuir asi a un mejor entendimienta de

nuestra sociedad y poder hacer propuestas para el cambio hacia una sociedad mas

justa y rolerante. EI analisis critico tiene el compromiso de hacer tamar concien-

cia sobre la forma en que se construyen discursivamente las injusticias, las des-

igualdades, y el odio, pero tambien debe adelantar investigaciones para resolver

l'stos males. POl' eso, el analisis del discurso debe continual' con el trabajo multi-

disciplinario de colegas de la filosofia, la psicologia, la historia, la literatura, la

sociologia, la educacion, las artes, la antropologia, la comunicacion social, y otras

:ireas de las humanidades, para profundizar en las teorias, los merodos, y la crea-

I ividad en la investigacion pOl' el bien comlin.

En este recorrido hemos visto que el analisis interaccional del discurso S('

lleva a cabo entre dos gran des polos, uno concentrado en la descripcion linguisLi

ca minuciosa de texros particulares y otro en los eventos sociales y politicos, COil

el apoyo fundamental de la evidencia linguistica. Tambien hemos visto como 'II

la investigacion se mantiene un doble compromiso. POl' un lado con la disciplin.1

de la linguistica porque se aplican sus categorias de analisis al proceso social y, P(>I

otro, con la sociedad venezolana porque se intenta explicar los cambios politico, •.

desde una posicion comprometida con la democracia, con el dialogo respetuoso,

con la tolerancia y la pluralidad de pensamiento (vel' Bolivar y Kohn, 1999::1 I

1999b).

En 10 teorico, la evaluacion se revela como la categoria fundamental para l'1

analisis porque evaItia quien habla, quien escribe y qui en participa en interaccio

nes complejas a 10 largo del tiempo. Tambien evallian los politicos sobre 10 que ','1

mejor para l1Uestl"aSvidas, y evallian los gobernantes sobre el grado de libert:1l1

que tenemos para protestar por las injusticias. EI intercambio se destaca como 1:1

unidad de analisis en el plano micro y en el plano social en el que los macro

intercambios permiten estudiar momentos cruciales 0 relevantes en el desarrollo

de los eventos politicos, en los que es po sible identificar a los iniciadores y segui

dores de conflictos, asi como a los que tienen la potestad de decidir en los cierI' 'N

de los ciclos discursivos.

En 10 metodologico, se destaca la variedad de procedimientos para la re '0

leccion de datos, desde escoger textos para explicar su funcionamiento interno ,I

escoger textos a medida que se dan los acontecimientos en la interaccion social.

Cada investigador tendri la posibilidad de decidir sobre la construccion de bast'

de datos, corpus y muestras seglll1 sus intereses y preguntas de investigacion, sill

perder de vista, al menos, tres aspectos clave: a) 10 que se dice 0 contenido, b) 111

que se hace, 0 los actas de habla y las estrategias discursivas para negociar 1m

contenidos y las actitudes, y c) como se hace, 0 la estructura y organizacion gill

roman los textos en el curso de la interaccion.

EI analisis interaccional tambien llama la atencion sobre el papel y funci III

social de los participantes en la interaccion pues se promueve el estudio de tad 11'.

los seetores que participan en la construccion de realidades en la lucha pOI' (,I

poder, donde siempre esta presente la construccion de la auto-estima, de la idclI

tidad cultural, y de la responsabilidad individual.

Sobre todo, el analisis interaccional coloca el enfasis en la necesidad de (Jill

los linguistas, haciendo uso de las categorias que les proporciona su propia dis( 1

plina, se esfuercen pOl' relacionar el estudio dellenguaje con el estudio y la inll'1
I
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