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"DEMOCRACIA" Y "REVOLUCION" EN VENEZUELA:
UN ANALISIS CRlTICO DEL DISCURSO pOLiTICO

DESDE LA LINGUiSTICA DE CORPUS

ADRIANA BoLivAR
Universidad Central de Venezuela

En este articulo se combinan el analisis interaccional crftico (Bolivar, 2007b,
2008) y la lingiifstica de corpus para analizar los usos y significados de las pala-
bras "democracia" y "revoluci6n" en el programa A16 Presidente transmitido entre
los anos 1999 y 2006. El objetivo del estudio es averiguar la frecuencia de uso y
los significados ideol6gicos desde la perspectiva del conductor del programa, el
presidente Hugo Chavez. El anilisis se concentra en a) las frecuencias de uso en
relaci6n con momentos conflictivos en la polftica, b) las concordancias y colo-
caciones que indican las preferencias semanticas y pragmaticas de las palabras, y
c) las implicaciones para el diilogo polftico. La lectura de las frecuencias indica a
primera vista una alternancia en el uso de revolucion y democracia, pero el analisis
de las concordancias y colocaciones revela una intensificaci6n de revolucion y un
significado preferido de democracia asociado a derrwcracia revolucionaria, democra-
cia bolivariana y gobierno revolucionario. La lingufstica de corpus se revela como una
herramienta poderosa para interpretar con rigurosidad los significados en la in-
teracci6n polltica.

PALABRAS CLAVE: revolucion, democracia, analisis entico del discuTSo, lingiiistica de
corpus.

In this article, interactional critical discourse analysis (Bolfvar, 2007b, 2008)
and corpus linguistics are combined in order to analyse the uses and ideological
meanings of the words "democracy" and "revolution" in a sample of the Hello
Mr. President programs broadcast between 1999 and 2006. The .aim is to find out
how frequently these words are used and what meanings they have from the pers-
pective of the program conductor, president Hugo Chavez. The study focuses on
a) the frequencies of use in conflictive moments, b) concordances and colloca-
tions that give us the semantic and pragmatic preferences, and c) the implications
for political dialogue. The reading of the frequencies indicates an alternation
between the use of revolution and derrwcracy, but the examination of concordances
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and collocations revealsthe intensification of revolution and a preferred meaning
of democracy associated with n:tJolutionary democracy, Bolivarian democracy and revo-
lutionary government. Corpus linguistics reveals itself as a powerful instrument in
the analysisof political interaction.

Las palabras democracia y revoluci6n han estado en el centro del deba-
te en Venezuela en los ultimos diez anos y han sido el motivo principal
de la confrontacion politica entre seguidores y adversarios del presiden-
te Hugo Chavez, quien se ha mantenido en el poder desde el ano 1999.
Su gobierno ha despertado controversias y ha motivado alianzas a favor
o en contra de su proyecto de revolucion en Venezuela y en America La-
tina. Abundan los estudios sobre el discurso politico venezolano desde di-

_ferentes perspectivas disciplinares (vid. Bolivar, 2003c), y de manera espe-
cial en la lingiiistica y el analisis del discurso debido a que la llegada de
Chavez a la presidencia inicio un estilo de gobernar abiertamente confron-
tacional que genera simultaneamente apoyo y rechazo 1. Quienes celebran
su estilo transgresor yen en Chavez una forma de resistencia a la hege-
monia de los Estados Unidos y a un lider que se auto-declara defensor de
los pobres de America Latina, mientras que los que 10 sancionan yen en
su apasionado empeno por legitimarse como lider mundial un intento de
desestabilizar las democracias en la region y la paz (vid. Bolivar, 2008).
Creemos que la mejor forma de averiguar que significan democracia y re-
voluci6n en su proyecto politico es a traves del analisis riguroso de sus pro-
pias palabras2• Por eso, nos hemos propuesto investigar el uso de demo-
cracia y revoluci6n en el discurso de Hugo Chavez, cuando se dirige a sus
interlocutores venezolanos y de otras partes del mundo a traves de Al6 Pre-
sidente, el programa de radio y television que Ie ha servido de apoyo comu-
nicacional desde 1999.

En la lingiiistica y en el analisis del discurso ha sido aceptado desde hace
mucho tiempo que no podemos describir el significado de las palabras con
base en la intuicion solamente porque se necesitan grandes corpus para

I Vid. Bolivar (2002, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d); Erlich (2003,2005); Bolivar et atii
(2003); Chumaceiro (2004); Motero de Cabeza y Franco (2002); Madriz (2000), entre otros.

2 Los significados de "democracia" y "revoluci6n" en la politica en general estan bien ex-
plicados en Bobbio et atii (2000). En el volumen I (pags. 441-453) se describen las tradiciones
aristotelica, romano-medieval y moderna; en el volumen II (pags. 1412-1423) se abordan los
conceptos de "revoluci6n", "rebeli6n", "golpe de estado" y "violencia".



develar los significados que no son percibidos a primera vista 0 no son in-
cluidos en los diccionarios3. En analisis del discurso se admite que las pala-
bras, particularmente en el discurso ideologico, se usan para producir efec-
tos intencionalmente con el fin de mantener el control del poder4• De ahi
que se justifique ahondar en los estudios del analisis critico del discurso re-
curriendo ala lingiiistica de corpus para poder leer una mayor cantidad de
textos con rapidez y precision, tanto desde una perspectiva cuantitativa como
cualitativa. En este trabajo sostenemos que la lingiiistica de corpus consti-
tuye una metodologia fundamental para el analisis critico del discurso, bien
sea concebida como "corpus-based" 0 "corpus driven" (vid. Tognini-Bone-
IIi, 2000; Coffin et alii, 2004). Tambien creemos que el significado de las
palabras en un gran corpus de be examinarse en el contexto del momenta
historico en que se pronunciaron, con especial atencion a la dinamica de los
eventos que tuvieron lugar cuando fueron usadas. De esa manera sera po-
sible interpretar mejor 10 que Sinclair (1991) denomina la prosodia semiinti-
ca de las palabras, que el define como "la parte actitudinal del lado prag-
matico en el continuum entre semantica y pragmatica" (Sinclair, 2004: 34).
Esto significa que se da cabida a la evaluacion, especialmente a la polaridad
evaluativa que se marca en el lenguaje con la escogencia del lexico (vid.
Louw, 1993; Channell, 2000). Desde la perspectiva que propongo, en el ana-
lisis del discurso politico, la lingiiistica de corpus forma parte del metodo
de analisis, pero no 10 es todo. El metodo que empleamos es el analisis in-
teraccional critico en el que el diilogo, tanto en un nivel micro como ma-
cro, y la evaluaci6n son categorfas centrales (Bolivar, 1986, 2008), como
veremos mas adelante. Lo importante es que a traves de la linguistica de cor-
pus podemos concentrarnos en el uso dellexico y relacionar los resultados
con otro tipo de estudios.

En el dialogo politico venezolano, el programa AlO Presidente ha tenido
un papel importante porque, adem as de ser un genero discursivo nuevo
(Bolivar, 2003b), es conducido por el presidente de la Republica, quien 10
cre6 como un espacio para la lucha social y politica. Sejustifica estudiar este
programa desde, por 10 menos, dos perspectivas: una centrada en la lectu-
ra semantica y pragmatica de los significados de las palabras democracia y re-
voluci6n y otra dirigida a la lectura critica de los hallazgos en el contexto del
dialogo politico en el pais.

3 Para una visi6n de los desarrollos de la linguistica de corpus en la orientaci6n francesa
y britinica vid. Pecheux (1978 [1969], 1987); Sinclair (1966, 1987, 1991,2004); Stubbs (1996);
de Beaugrande (1999); Channell (2000); Conrad y Biber (2000); Biber et alii (2004). Para es-
tudios en America Latina vid. Parodi (2007b).

4 Vid. van Dijk (1999,2003); Fairclough (1992); Wodak y Meyer (2003); Bolivar (1999,
2001b,2001c, 2001d, 2001e,2002,2003a,2003b).



Para los efectos de este trabajo, nuestro objetivo principal es averiguar
c6mo varian en el tiempo los usos y significados de las palabras democracia
y revoluci6n en el discurso del emisor principal del programa ALOPresidente y
nos hacemos las siguientes preguntas de investigaci6n: ~Con que frecuen-
cia us6 el presidente Chavez las palabras democracia y revoluci6n entre 1999 y
2006? ~Cuales son los significados de democracia y revoluci6n en este progra-
ma desde la perspectiva del presidente? ~Que significados polfticos tiene la
variaci6n en la frecuencia de usa de estas palabras? ~CuaIes son las implica-
ciones para el diaIogo democratico entre el presidente y sus interlocutores?

Los supuestos que subyacen a la investigaci6n son, por un lado, que la
variaci6n en la frecuencia de uso de democracia y revoluci6n puede tomarse
como indicador de cambios en la interacci6n polftica entre el presidente y
los venezolanos, y cambios en la vida polftica y, por otro, que el anaIisis de
concordancias y colocaciones5 nos permitira derivar las preferencias semanti-
cas y pragmaticas de las palabras democracia y revoluci6n con mayor preci-
si6n a partir del propio discurso de Chavez. Estos supuestos se basan en el
principio te6rico de que la preferencia por ciertas palabras y no otras en
las colocaciones puede servir como indicador del tipo de relaciones entre
los participantes y sus posiciones ideol6gicas (Bolfvar, 2007a; Hunston y
Thompson, 2000; Channell, 2000; Orpin, 2005).

En la linguistica de corpus en general tienen gran importancia los estu-
dios de frecuencia y de probabilidades, pero eso no quiere decir que no se
realicen estudios cualitativos. De hecho, muchos de los estudios van prece-
didos de trabajo de tipo micro con unos pocos textos cuyo prop6sito es ge-
nerar hip6tesis (Parodi, 2005; Bolfvar, 2006f La diferencia reside en que
un corpus grande se lee de manera global y permite reconocer significados
que tal vez no estaban previstos. En cualquier caso, el apoyo en program as
computarizados para el anaIisis de concordancias y colocaciones es funda-
mental para validar hallazgos obtenidos con otros metodos.

El analisis critico del discurso (ACD) es uno de los grandes desarrollos
en el campo del analisis del discurso. En arios recientes, se han fortalecido
diferentes propuestas te6ricas y metodol6gicas entre las que destacan algu-

5 El analisis de las concordancias permite examinar listas de palabras con su contexto in-
mediato a la derecha y a la izquierda, y las colocaciones dan informacion sobre las palabras
que tienden a aparecerjunto a la palabra objeto de estudio.



nas que han marcado la pauta tanto en Europa como en America Latina.
Estas propuestas colocan el enfasis en aspectos socio-cognitivos (van Dijk,
1999,2003), socio-polfticos (Fairclough, 1992, 2003), hist6rico-cognitivos
(Wodak, 1997; Wodak y Meyer, 2003), y com parten la meta fundamental
de entender como se construye el conocimiento en las luchas por el poder,
asf como la forma en que se construyen realidades (injustas) en y con el
discurso. Estos enfoques se diferencian por cuestiones de enfasis y por las
formas de aproximarse a los textos y a los problemas sociales que abordan
(discriminacion, efectos de la globalizaci6n, explotaci6n, inmigraci6n, etc.).
Por otra parte, el ACD ha tornado una gran fuerza en America Latina en
paises como Argentina (Pardo y Buscaglia, 2008), Chile (Berardi, 2003), Co-
lombia (Pardo Abril, 2007, 2008), Venezuela (Bolfvar, 1996, 2001a, 2001b,
2001c; 2002, 2003a, 2005d, 2007b; Erlich, 2003, 2005; Erlich y Caimi, 2007;
Chumaceiro, 2004; Dominguez, 2008), con el prop6sito de contribuir a lla-
mar la atenci6n sobre los problemas de la regi6n, especialmente la pobreza
y los abusos de poder. Los enfoques en este caso estin asociados en mayor
o menor medida a los que vienen desde Europa, pero se perfilan diferen-
cias te6ricas y metodo16gicas propias interesantes.

En el pasado, el ACD ha recibido duras crfticas, tales como la falta de
rigor en las definiciones y en las descripciones de los textos, las contra-
dicciones entre 10 que los analistas proponen en su teorfa y 10que hacen
en 1apractica, la interpretaci6n de los resultados marcadas por la posici6n
ideo16gica, el tratamiento ligero de los aspectos historicos, y las inconsis-
tencias metodo16gicas (Stubbs, 1997). Como reacci6n a estas y otras criticas
(Widdowson, 1995), y siguiendo la propuesta de Stubbs (1997) de que es
importante recurrir a la lingufstica de corpus para dar mayor consistencia
alas generalizaciones, se han realizado estudios que combinan la linguis-
tica de corpus con el ACD (Orpin, 2005), que han mostrado efectivamen-
te sus ventajas en la lectura e interpretaci6n de 10sdatos. No obstante, sos-
tenemos que en el caso del discurso politico, ademas de enfocarnos en la
semantica de las palabras, es necesario explicar de que forma adquirieron
su significado en la lucha por el poder politico, bien sea para acceder a el
o para mantenerlo.

Los diferentes enfoques en el ACD han contribuido de manera sustan-
tiva a orientar 1ainvestigaci6n en esta linea, y han dado buenos frutos. Sin
embargo, por considerar que es necesario afinar 1asteorias y 10smetodos,
he desarrollado una orientaci6n que no encaja directamente con ninguno
de estos enfoques en particular, y he agregado e1 titulo de interaccional a



mi propuesta (Bolivar, 2001a, 2007b, 2008), aunque a primera vista pudie-
ra parecer redundante porque para el amilisis del discurso la no cion de in-
teraccion es obligatoria. La razon es sencilla. Se trata de colocar el enfasis
en la naturaleza dialogica del discurso y en el papel central de la evaluacion,
porque eso nos permite concentrarnos en las personas y personalidades que
dirigen el dialogo y que influyen en las evaluaciones predominantes. Desde
el pun to de vista del ACD se trata de descubrir como se imponen evalua-
ciones y visiones de mundo.

La evaluacion puede definirse como las marcas linguisticas de la sub-
jetividad y, en gran medida, como la expresion de las ideologias (Bolivar,
1986, 2001e, 2008). La evaluacion puede estudiarse de varias maneras con
metodos manuales yautomatizados6. Podemos concentrar nuestros esfuer-
zas en el lenguaje evaluativo y averiguar, por ejemplo, de que manera se
usa la modalidad 0 la evidencialidad como expresion de evaluacion en las
relaciones interpersonales. Tambien podemos estudiar ellexico evaluativo
(Channell, 2000) 0 los distintos modos en que se organiza semanticamente
la evaluacion, tal como se hace con la teoria de la valoracion (Martin y Rose,
2003). El camino que yo he tornado sigue en gran parte el planteamiento
de que la evaluacion tiene un papel estructural en la construccion de los
textos, en la manera expresada por investigadores como Labov (1972) para
referirse ala narrativa (Labov, 1972) y Sinclair y Coulthard (1975) en re-
lacion con la conversacion, pero mi analisis va mas alIa de la descripcion
de tipos de textos porque, desde la optica del ACD, la intencion es enten-
der como los eventos en el mundo son afectados por las evaluaciones de
los actores que participan en ellos. Parto del supuesto de que asi como en
la interaccion intratextual el escritor construye su texto en funcion de su
lector y, al hacerlo, inicia y cierra topicos con evaluaciones (por ejemplo,
en editoriales de periodicos), los lideres politicos producen evaluaciones
que cumplen funciones estructurales en la secuencia de los eventos en la
dinamica politica, en el sentido de que hay lideres que inician cambios y
hacen prevalecer sus evaluaciones por encima de las de otros. Sostengo que
la interaccion en el texto escrito y la interaccion en los eventos politicos
tienen en comun a la evaluacion como motivacion para el cambio. En el
proceso de emitir evaluaciones, ellexico tiene un papel fundamental en
la construccion de los textos y de la experiencia del mundo. Por eso, nos
parece pertinente tratar de comprender mejor el proceso de cambio po-
litico que ha estado viviendo Venezuela desde que Hugo Chavez, en su rol

6 Sobre estudios linguisticos de la evaluaci6n, vid. Hunston y Thompson (2000) y, so-
bre estudios de la evaluaci6n con lingi:'istica de corpus, se puede consul tar a Bednarek (2006).
En relaci6n con estudios dellexico evaluativo vale la pen a leer a Channell (2000). Hoey et alii
(2007) cubren diferentes aspectos sobre la relaci6n entre textos, discurso y corpus.



de lider politico, inici6 un nuevo estilo de gobernar a partir de su jura-
mentaci6n como presidente en 19997•

La lingufstica ha experimentado un gran vuelco gracias al desarrollo de
la linglifstica de corpus (LC). El impacto de las computadoras y de la tec-
nologfa obliga allingliista a manejar gran des corpus en los que se ponen a
prueba teorfas sobre ellenguaje, y asf se alimenta el debate epistemo16gi-
co en la linglifstica y otras disciplinas. En la linglifstica se plantea, por un
lado, que la LC puede ser una metodologfa de apoyo ala investigaci6n (Briz,
2005; Parodi, 2005, 2007a, 2007b, 2007c) y, por otro, como el caminohacia
un nuevo paradigma en la lingufstica, (Sinclair, 1987; Tognini-BoneHi, 2001,
2004). Nos encontramos entonces con una "lingufstica basada en corpus"
(corpus-based linguistics) que concibe los corpus como grandes bases de da-
tos en los que se aplica la teorfa lingufstica de cualquier paradigma y una
"lingufstica dirigida por el corpus" (corpus driven linguistics) (Tognini-Bone-
Hi, 2001, 2004; Sinclair, 1987, 1991,2004), que opera de manera diferente,
con categorfas como "colocaci6n", "coligaci6n", "preferencia semantica", y
"prosodia semantica" apoyadas en el supuesto te6rico de que la diferencia
entre lexico y gramatica es artificial (Sinclair, 1991)8. Dichas categorias ayu-
dan a observar las palabras en relaci6n con otras palabras y las estructuras
gramaticales con las cuales tienden a ocurrir (como en el caso de la coliga-
ci6n) y, en consecuencia, se pueden explicar los significados preferidos que
surgen de las busquedas en los corpus. En la realidad, ambos enfoques po-
drian comp1ementarse, pero se trata de modos diferentes de "leer" los cor-
pus y de actitudes distintas ante la forma de aproximarse al conocimiento.
Lo fundamental, desde la perspectiva de Sinclair, es dejarse guiar por 10que
los textos mismos nos dicen:

Estoy planteando que deberfamos confiar en el texto. Deberfamos estar
abiertos a 10que nos pueda decir. No deberfamos imponerle nuestras ideas,
excepto tal vez para comenzar. Hasta que no veamos cuales son los resulta-
dos preliminares, deberfamos aplicar marcos de referencias libres y flexibles,

7 En su primera toma de posesion en 1999, el presidente Chavez jura "sobre esta mori-
bunda Constitucion", con 10 que reafirmo oficialmente su intencion de cambial' la Constitu-
cion vigente en ese momento. Al mismo tiempo, con sus palabras altero el texto Constitucio-
nal con una evaluacion que dio inicio a un estilo discursivo caracterizado poria transgresion
a normas establecidas.

8 Estas categorias fueron propuestas pOl' Sinclair en su biisqueda pOl'encontrar nuevas
unidades de analisis en la lingiiistica "dirigida par carpus". Sobre la propuesta teorica puede
consultarse tam bien a Tognini-Bonelli (2001: 19 y ss.) y a Sinclair (2004: 39).



para acomodar la informacion nueva que surgira del texto. Deberfamos
estar preparados para enfrentar fenomenos poco comunes; deberfamos
aceptar que una gran parte de nuestro comportamiento lingiifstico es su-
bliminal y que, par 10tanto, podemos encontrarnos muchas sorpresas. De-
berfamos buscar modelos que sean particularmente adecuados al estudio
de los textos y el discurso (Sinclair, 2004: 23)9.

De la misma manera en que Conrad y Biber (2000: 73) sostienen que
"mediante los analisis basad os en corpus se obtiene una perspectiva de 10
que es verdaderamente distintivo del uso dellenguaje en contextos parti-
culares"lO, mantengo que en el analisis del discurso polftico, la LC puede
darnos 10 que es verdaderamente distintivo del discurso de un lider en la
interacci6n con su pueblo. Desde el punto de vista del ACD, el supuesto es
que los significados de las palabras democracia y revoluci6n se construyen
en la lucha por mantener el poder, en una interacci6n compleja en la que
participan el lfder con sus propuestas, los ciudadanos, y divers os actores
sociales quienes, con sus evaluaciones positivas 0 negativas, construyen con-
juntamente los significados y dan forma a un dialogo polftico particular.

El metodo consisti6 en una combinaci6n del analisis interaccional cri-
tico y la lingiiistica de corpus. Los datos se obtuvieron de una muestra equi-
valente al 10% de los textos de un corpus de 265 programas de Al6 Presiden-
te transmitidos entre los anos 1999 y 2006, tal como puede apreciarse en
el cuadro 1. El numero total de palabras del corpus fue de 967.467, de las
cuales 700.147 correspondian a Hugo Chavez. Desde el punto de vista de
la lingiiistica de corpus se trata de un corpus pequeno, pero 10 que se debe
tener en cuenta es que el foco del estudio son las palabras de un solo ha-
blante en sus roles de presidente de un pais y de conductor de un progra-
ma de radio y televisi6n.

9 Traducci6n de la autora del original en ingles: "1am advocating that we should trust the
text. We should be open to what it may tell us. We should not impose our ideas on it, except
perhaps just to get started. Until we see what the preliminary results are, we should apply only
frameworks that are loose and flexible, in order to accommodate the new information that will
come from the text. We should expect to encounter unusual phenomena; we should accept
that a large part of our linguistic behaviour is subliminal, and that therefore we may find a lot
of surprises. We should search for models that are specifically appropriate to the study of texts
and discourse".

10 Traducci6n de la autora del original en ingles: "Through corpus-based analyses we gain
a perspective on what is truly distinctive about language use in particular contexts ( ... )" (Con-
rad y Biber, 2000: 73).



Total Palabras
Al6 Fecha Lugar de palabras de HCH

001 23/05/1999 Oficina Central de Informaci6n 12.326 9.662

050 05/11/2000 Palacio de Miraflores 42.032 36.130

082 22/09/2001 Sal6n Ayacucho del Palacio de Miraflores 34.764 28.992

088 09/12/2001 Arco de la Federaci6n, El Calvario. 30.727 22.311
Distrito Capital.

089 16/12/2001 Terminal Maritimo de La Guaira 35.702 24.466

091 06/01/2002 La Pastora. Distrito Capital 28.675 22.899

103 05/05/2002 Palacio de Miraflores 23.278 17.955

120 29/09/2002 Sal6n Sol de Peru 45.674 29.970

126 10/11/2002 Palacio de Gobierno del estado Lara. 37.383 23.507

131 15/12/2002 Palacio de Miraflores 30.086 21.683

140 23/02/2003 Palacio de Miraflores 37.627 28.539

146 06/04/2003 Aeropuerto Internacional de Maiquetia 35.647 24.896

149 11/05/2003 Desde los andes venezolanos. 45.992 33.069

153 15/05/2003 Manaos (Brasil) 23.545 17.858

169 26/10/2003 Palacio de Miraflores 34.146 25.052

176 28/12/2003 Central azucarero Ezequiel Zamora, 41.446 31.560
estado Barinas.

178 18/01/2004 Palacio de Miraflores 39.095 30.638

194 20/06/2004 Sistema ferroviario Charallave-Los valles 32.041 24.199
del Tuy, estado Miranda.

196 04/07/2004 EI Valle, Distrito Capital. 33.912 25.484

208 17/10/2004 EI Tirano, estado Nueva Esparta 57.578 42.117

209 24/10/2004 Maracaibo, estado Zulia. 44.915 31.281

210 09/01/2005 Palacio de Miraflores 45.490 29.928

228 10/07/2005 Complejo cultural "Cecilio Acosta". 47.905 33.724
Municipio Guaicaipuro, Los Teques,
estado Miranda.

248 05/03/2006 Autopista AntonioJose de Sucre, 39.586 27.969
municipio Acevedo, estado Miranda

253 23/04/2006 Campo Oficina, municipio Sim6n 43.596 28.273
Rodriguez, EI Tigre, estado Anzoategui

254 07/05/2006 Municipio Palavecino, Cabudare, 44.299 28.006
estado Lara

Total - - 967.467 700.147

100% 72,3%



Se analizaron las concordancias y las colocaciones para identificar las
preferencias semanticas de las palabras democracia y revolucian en el corpus.
19ualmente se analizo ellexico y la polaridad evaluativa que acompaiiaba
a estas palabras para determinar rasgos pragmaticos como la relacion con
los interlocutores y la prosodia semantica. El analisis fue cronologico para
poder examinar los datos a la luz de los eventos en la vida social y politica
desde la perspectiva critica.

El programa Ala Presidente se ha caracterizado por su longitud (un pro-
medio de 5 horas seguidas los dias domingos), por el cambio de escenario
en el pais y en e1extranjero, por la participacion en el de autoridades del Go-
biemo, lideres latinoamericanos, artistas, ciudadanos de distintas localidades,
niiios, jovenes, adultos, y por tener el proposito declarado explicitamente
de comunicarse con el pueblo para promover la revolucion (vid. Bolivar,
2003b). La muestra recogida indica que el numero de palabras empleadas
por e1presidente (700.147) es superior al de otras personas que tuvieron voz
en los programas (267.220). Por 10 tanto, se justifica la decision de que el
anaIisis de democracia y revolucian se concentre en sus palabras solamente.

Los programas de Ala Presidente, ya transcritos en su totalidad, se bajaron
de la pagina web del Ministerio de Comunicaciones «www.minci.gov.ve».
Se prepararon tres archivos diferentes e independientes:

1) solamente las palabras pronunciadas por el conductor del progra-
ma, el presidente Hugo Chavez;

2) todas las palabras pronunciadas por otras personas que participaron
en el programa, presentes 0 a traves de llamadas telefonicas, y

3) las palabras incorporadas por los transcriptores del programa, que
incluian nombres de personas y algunas explicaciones sobre videos
y otras actividades reportadas en el programa.

Se llevo un registro de la fecha y ellugar desde donde se transmitia cada
programa, el numero de palabras de cada programa y las palabras de Hugo
Chavez por programa, como se aprecia en el cuadro 1. Se examinaron las
concordancias de las palabras democracia y revolucian con el programa Word
Pilot y se obtuvieron las frecuencias parciales y totales, asi como los indices
de frecuencia relativa por cad a 10.000 palabras. Se revisaron tambien pa-
labras relacionadas como "democratico", "revolucionario", "contrarrevo-
lucionario". El estudio de las colocaciones se hizo en parte de forma auto-
matica y en parte manualmente para poder contrastar con cada uno de los
textos del corpus en el contexto de situacion.



Se encontro que, con excepcion de cuatro program as (103, 126, 169,210),
la frecuencia de uso de la palabra revoluci6n en los programas transmitidos
fue mayor (84.6%) que la palabra democracia (15.4%). El uso total de revolu-
ci6n, comparado con el uso de democracia muestra que revoluci6n se presen-
to en una proporcion de 3.21 a 1. El rango de variacion de revoluci6n fue de
2 a 74, mientras que el de democracia fue de 0 a 30. La tabla 1 nos muestra
el indice de la frecuencia relativa del uso de democracia y revoluci6n por cada
diez mil palabras, en cada uno de los programas de la muestra. Esta tabla
nos permite observar la variacion en la frecuencia de uso a traves del tiem-
po. Por ejemplo, notese la frecuencia mas alta de revoluci6n (32.3 x 10.000)
en el programa 91, correspondiente al 6 de enero de 2002, y la mas alta de
democracia en el programa 210 del 9 de enero de 2005. En ambos casos, en
diferente medida se observan fluctuaciones que Haman la atencion y que ana-
lizaremos en el contexte de los eventos en la seccion 4.2 mas adelante.

TABLA 1. indice defrecuencia relativa de "democracia" y "revoluci6n"
en cada programa (par cada 10.000 palabras).

Program a FECHA DEMOCRACIA %000 REVOLUCION %000.
,

001 23/05/1999 2 2.1 18 18.6
050 .05/11/2000 9 2.5 34 9.4
082 22/09/2001 8 2.8 59 20.4
088 09/12/2001 13 5.8 53 23.8
089 16/12/2001 4 1.6 56 22.9
091 06/01/2002 1 0.4 74 32.3
103 05/05/2002 11 6.1 6 3.3
120 29/09/2002 10 3.3 31 10.3
126 10/11/2002 15 6.4 6 2.6
131 15/12/2002 4 1.8 4 1.8
140 23/02/2003 6 2.1 14 4.9
146 06/04/2003 2 0.8 30 12.1
149 11/05/2003 7 2.1 12 3.6
153 15/05/2003 0 0 2 1.1
169 26/10/2003 20 8.0 8 3.2
176 28/12/2003 3 1.0 33 10.5



178 18/01/2004 3 1.0 22 7.2
194 20/06/2004 1 0.4 19 7.9
196 04/07/2004 6 2.4 6 2.4
208 17/10/2004 6 1.4 26 6.2
209 24/10/2004 3 1.0 36 11.5
210 09/01/2005 27 9.0 20 6.7
228 10/07/2005 30 8.9 36 10.7
248 05/03/2006 7 2.5 41 14.7
253 23/04/2006 6 2.1 30 10.6
254 07/05/2006 10 3.6 15 5.4

Total 214 3.0 691 9.7

El grifico 1 muestra las diferencias en el uso de democracia y revoluci6n
por ano. Lo primero que llama la atencian es que, aunque el presidente
fue electo por amplia mayoria en elecciones democraticas, la palabra de-
mocracia tuvo menos prominencia desde el inicio de su programa Al6 Presi-
dente. Se observa un aumento progresivo y sostenido de revoluci6n entre los
anos 1999 y 2001. El ano 2001 corresponde al ano en que el Presidente usa



la palabra revoluci6n con mayor intensidad, mientras que la intensidad mas
baja fue en el ano 2005. En este ano revolllci6n y democracia tuvieron una fre-
cuencia similar, pero en el ano 2006 se volvio encontrar un aumento consi-
derable de la palabra revoluci6n.

El grafico 2 mas abajo muestra los cambios de frecuencia por progra-
ma. Cuando examinamos cada uno de los programas ala luz de los eventos
que les sirvieron de contexto, encontramos que los cambios en la frecuen-
cia coincidfan con situaciones antes 0 despues de momentos crfticos en la
polftica. El punto mas alto en el uso de revoluci6n (74 veces, 32.3 x 10.000)
estuvo en el programa numero 91 del 6 de enero de 2002, en el que demo-
cracia aparece 1 vez (1.6 x 10.000). Este programa tuvo lugar antes de los
eventos del 11, 12 Y13 de abril, que para los venezolanos significaron dfas
de zozobra, de angustia, de violencia y de muerte I[. El programa que sigue
a estos eventos en la muestra es el numero 103, que tuvo lugar el 5 de mayo
de 2002. Puede observarse un aumento en el uso de democracia (11 veces,
6.1 x 10.000).

Los programas que fueron transmitidos entre el 29 de noviembre de
2002 y el 23 de febrero de 2003 muestran tambien cambios de frecuen-
cia relacionados con otro evento altamente conflictivo, la huelga general
que duro desde el mes de diciembre de 2002 hasta febrero de 2003 [2. En
el programa 120, antes de la huelga, el uso de la palabra revolucion es alto
(10.3 x 10.000), luego se observa que'baja en los programas 126 y 131, pero
vuelve a aumentar en el 140, que tiene lugar despues de la huelga, trans-
mitido desde el Palacio de Miraflores (la casa de Gobierno), y aumenta to-
davfa mas en el siguiente programa de la muestra, el numero 146, (revo-
lucion 12.1 x 10.000 versus democracia 0.8 x 10.000), transmitido desde el
Aeropuerto Internacional de Maiquetfa.

El analisis del contexto de todos los programas muestra una situacion
similar en torno a otros eventos conflictivos: la recoleccion de firmas para
solicitar un referendum revocatorio del mandato del presidente de la Re-
publica, acto que se denomino El Firmazo, y que tuvo lugar en febrero de
2003; el referendum que tuvo lugar en el mes de agosto de 2004; las elec-

II EI dia 11 de abril de 2002, una marcha integrada par una multitud de personas se di-
rigio al Palacio de Gobierno solicitando la renuncia del presidente. EI general Lucas Rincon
leyo la renuncia del Presidente ante las camaras de television. En la marcha murieron 19 per-
sonas que recibieron disparos de francotiradores. El presidente estuvo fuera del poder pOl' 48
horas, luego volvio a su cargo con el apoyo de los militares. Los eventos aun no han sido acla-
rados y se habla indistintamente de "golpe" 0 de "vacio de poder" (vid. Bolivar, 2003b; La Fuen-
te y Meza, 2003).

12 Esta huelga fue liderada por la Confederacion de Trabajadares de Venezuela (CTV), la
Federacion de Camaras de Comercio y Produccion, y la Compania Nacional de Petroleos de
Venezuela (PDVSA). Los medios de comunicacion tuvieron una gran participacion. Se unieron
ala huelga las universidades y diferentes organismos.
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ciones parlamentarias en diciembre de 2005, y las elecciones presidenciales
en 2006 en las que Chavez fue candidato y ganador.

Tambien se observaron cambios en las frecuencias relacionados con el
lugar de transmision, tales como el programa numero 153 en el ana 2003,
que se transmitio desde Manaos, Brasil, que es el unico caso en que no hubo
ninguna mencion a la palabra dernocracia y solamente dos referencias a re-
volucian. En ese mismo ano, el uso mas alto de la palabra revolucian (33 ver-
sus 3 de dernocracia) se dio en el programa 176 del 28 de diciembre, que se
transmitio desde el Central Azucarero Ezequiel Zamora en el estado Barinas.
Este estado es particularmente relevante porque es ellugar de nacimien-
to de Hugo Chavez y, ademas, para el momenta del estudio, el Gobernador
era su padre.

Los cambios de frecuencia asociados a los momentos conflictivos y a los
distintos escenarios de transmision dibujan el cuadro de una dinamica del
discurso en la que la palabra revolucian se presen ta con mayor frecuencia que
dernocracia antes de momentos criticos. El uso de dernocracia, por el contra-
rio, se presenta con mayor frecuencia despues del conflicto. Este hallazgo
muestra que, en la dinamica politica, en este caso el presidente y conductor
del programa Ala Presidente, encuentra resistencia al proyecto de revolucion



como sistema de gobiemo y adapta su discurso para dar cabida a la palabra
democracia. La altemancia de uso de estas palabras es un indicador del uso
estrategico del discurso en el dialogo polftico y 10que hay que averiguar aho-
ra es cual es el significado que nos dan las colocaciones de las palabras re-
voluci6n y democracia.

El analisis de las colocaciones en la totalidad de la muestra indic6 que las
palabras que co-ocurrieron mas frecuentemente con democracia fueron cua-
tro en orden decreciente: revolucionaria, bolivariana, participativa y protagonica:

Democracia revolucionaria (87)
Democracia bolivariana (63)
Democracia participativa (56)
Democracia protag6nica (24)

Las dos primeras colocaciones, "revolucionaria" y "bolivariana", que son
las mas frecuentes (150), superan a "participativa" (56) en una proporci6n
de casi 3 a 1. Esta informaci6n permite entender, en parte, por que Chavez
ha encontrado resistencia a la revoluci6n ya que ni la "democracia revolu-
cionaria" ni la "democracia bolivariana" se encuentra explicitamente se-
iialadas en la Constituci6n venezolana vigente, aunque sf la "participativa".

El estudio de otras co-ocurrencias nos permite ahondar en las prefe-
rencias gramaticales, semanticas y pragmaticas de democracia, seglin Chavez,
como se observa a continuaci6n. Las palabras se han puesto en la secuencia
crono16gica en que fueron encontradasjunto a dernocracia, y se han agrupa-
do de acuerdo con la carga evaluativa positiva 0 negativa en el discurso:

a) adjetivos y frases preposicionales con evaluaci6n negativa: falsa,
cinica, elitista, puntofijista, de elites, de cinicos, rep'resentativa

b) sustantivos, verbos y clausulas cortas con evaluaci6n negativa: con-
trarrevoluci6n, ataque, intentos, golpe, no pasanin

c) nombres propios de los partidos tradicionales y de peri6dicos opo-
sitores: AD, COPEI, El Nacional, El Universal

d) adjetivos y frases preposicionales con evaluaci6n positiva: venezolana,
verdadera, bolivariana, plena, revolucionaria, participativa, nueva, direc-



ta, del pueblo, en libertad, protag6nica, econ6mica, social, popular, directa,
de todos, normal, contra el caudillismo, end6gena, humana, s6lida, parti-
cipativa, protag6nica.

La lectura de estas palabras muestra una prosodia semantica tenida por
las evaluaciones polarizadas, por un lado, sobre una democracia "mala" y,
por otro, sobre una democracia "buena". Los significados estin polarizados
entre dos extremos, uno en el que se encuentran los interlocutores perte-
necientes a la democracia "representativa" (los partidos ADy COPEl) 13 y los
dos periodicos de mayor circulacion en Venezuela (El Nacional y EI Univer-
sal) y, otro, en el que estan "todos", aunque la referencia incluye preferi-
blemente a los amigos de la revolucion 14. Notese que la democracia repre-
sentativa va asociada con la democracia no deseada, aunque esta fue el tipo
de democracia que permitio a Chavez llegar al poder.

El analisis mostro que revoluci6n se coloco en primer lugar con gobierno
revolucionario (110), y luego con democracia revolucionaria (18). Esto quiere
decir que, desde la perspectiva del conductor del programa Al6 Presidente,
segun 10 indican los datos, el Gobierno venezolano es fundamentalmente
"revolucionario", 10 que contradice 10 establecido en la Constitucion vigen-
te cuya meta es "el funcionamiento efectivo de una democracia social y par-
ticipativa" (Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, 1999: 5).
Este contraste entre 10 que se obtiene de las palabras del presidente y 10
expresado en la Carta Magna explica el porque de los eventos conflictivos
que han marcado sus anos de gobierno desde 1999, pues la co-ocurrencia
esperada por muchos de la palabra gobierno seria "gobierno democratico" y
no gobierno revolucionario.

Cuando examinamos otras colocaciones de revoluci6n encontramos pa-
labras que dan informacion sobre la relacion entre el conductor del pro-
grama y los interlocutores a quienes va dirigido el "proceso revolucionario",
y tambien sobre aspectos importantes de la doctrina bolivariana. Las pala-
bras que buscaron la compania cercana de revoluci6n se agruparon como si-
gue en orden cronologico:

13 AD se refiere a Accion Democnitica y COPEI ala Democracia Cristiana. Estos partidos go-
bernaron durante 40 arios en eI pais, antes de la lIegada de Hugo Chavez al poder.

14 Esta implfcito "todos nosotros", Sobre el uso de "nosotros" pseudo-inclusivo vid. Nieto
y Otero (2004).



a) sustantivos y pronombres, para los interlocutores de la revolucion:
revolucionario( s), revolucionarias, mujeres, hombres, niiios, niiias, cuba-
nos, aliados, pueblo, nosotros, indigenas, patriota, diputados, campesinos,
curas

b) sustantivos, para la inspiracion y apoyos de la revolucion: Cristo, Je-
sus, Bolivar, verdad, raices

c) sustantivos, adjetivos, procesos verbales materiales, sensoriales y
afectivos, para el proyecto de la revolucion: voto, pensamiento, volun-
tad, misiones, proyecto, gobernador, virtudes, capitan, Concejo, escuadr6n,
cooperativismo, musica, anti-imperialismo, !uerza, ataque, proceso, abierta,
tecnologia, lucha, acci6n, democracia, bonita, ideales.

La identificacion de los interlocutores muestra que los venezolanos y
venezolanas son representados por el presidente como revolucionarios y re-
volucionarias. El conductor del programa Al6 Presidente se preocupa por
las diferencias de genero al hacer enfasis en dirigirse a los hombres y alas
mujeres indistintamente, y muestra su interes por las minorfas mas desasis-
tidas (indigenas, campesinos). Igualmente, el estudio de las colocaciones de
revoluci6n deja evidencia de la cercanfa con Cuba y los aliados de la revo-
lucion. La inclusion se fortalece, aparentemente, con el uso de nosotros en
torno a una democracia bonita. Este uso particular de la palabra bonita co-
locada con revoluci6n que, a su vez, se relaciona con democracia revolucio-
naria, no esta dirigido a los que creen en la democracia "representativa"
porque esta va asociada con evaluaciones negativas en la que el valor de
"fea" esta implfcito.

El estudio de colocaciones de la palabra revolucionario(s) muestra en con-
traste la presencia de contrarrevolucionarios, 10 que evidencia y agudiza la
polarizacion en el discurso del presidente conductor del programa Al6 Pre-
sidente.

Aunque en el estudio de frecuencias aparecen dos tipos de democra-
cia, la de antes y la de ahora, el analisis de las colocacionesjunto con la lec-
tura de los programas de la muestra revelo tres tipos de significados para
la palabra democracia desde la perspectiva del presidente Chavez (HCH):
uno referido ala democracia representativa de los gobiernos democraticos que
precedieron su mandato, otro relacionado con la democracia revolucionaria
propuesta por el, en el que democracia y revolucion se confunden seman-
ticamente, y un tercero asociado a una democracia del futuro mas alIa de
las fronteras de Venezuela en un proyecto pluripolar.



Los ejemplos a continuaci6n, tal como aparecen en concordancias de
dos 0 mas lfneas, resaltan ellexico evaluativo y expresiones que acqmpaiian
a democracia. N6tese que, ademas de asignarseles evaluaciones negativas
como "elite" y "falsa", se Ie atribuyen acciones repudiables como la perse-
cuci6n de periodistas, el cierre de medios de comunicaci6n 15 (ASS)16, la co-
rrupci6n (ASS), Ytambien haber atentado contra la democracia revoluciona-
ria durante su gobierno (A103).

(A82) ca tuvo gobierno. EI gobierno existia pero para una elite. Esa era
la [[democracia]] de elites, mientras el pueblo se hundia en la miseria
(que democracia .

(A8S) ecidiera reprimir, como 10hicieron todos los presidentes de la fal-
sa [[ democracia]] que por aqui pasaron: perseguian periodistas, ce-
rraban medios de comunicaci6n .

(A8S) que aqui habia gobiernos, aqui se hacian constituciones, aqui pa-
saron [[democracias]], aqui pasaron dictaduras, pasaron demagogos,
pasaron corruptos, pasaron .

(AI03) ... cuando dije: no, pues tenemos que seguir luchando para reinstalar
la [[ democracia]], para seguir dandole vida a todos los venezolanos, no
podemos permitir. ..

La nueva democracia es la que, desde la perspectiva del presidente, se
encuentra en gestaci6n y es la que se identifica con e1 pueblo. Es una de-
mocracia salvadora, que se opone a la de elites, de la oligarqufa. Es la reva-
luci6n "que viene cabalgando desde abajo". Es "paz y convivencia ciudada-
na", que se apoya en el pueblo y en las Fuerzas Armadas, es una democracia
revolucionaria, participativa, protag6nica, popular y bolivariana, y que descansa
en los Concejos Comunales (A254).

(AI) ... der a todos. Tenemos que crear una armazon institucional demo-
critica, [[democracia]] es olr al pueblo y darle la mana al pueblo. Eso
es 10 que tenemos que ...

15 Estas acusaciones de Chavezal principio de su gobierno resultan muy interesantes, por-
que son el mismo tipo de acciones por las cuales se Ie critica actualmente.

16 Cada ejemplo va precedido por el numero del program a en el cual se pronunciaron las
palabras. "A" se refiere a ALO, seguido del numero del program a en la muestra.



(A50) ... ando, avanzando, consolidandose y un pueblo participando, crean-
do una [[democracia]] participativa y mas adelante sera protagonica;
en 10 economico bueno c. ..

(A82) democracia de elites, mientras el pueblo se hundfa en la mise-
ria 2que [[democracia]] era esa? Ahora no, ahora viene desde abajo ca-
balgando la revolucion de ...

(A88) ... ellos, a esos oligarcas del diario El Nacional quien destruyo aquf la
[[democracia]]. Nosotros estamos paso a paso reconstruyendola. Pero
ve como ellos ...

(A91) ... entero sabe 10 que aqui esta ocurriendo, la lucha par la dignidad, por
la [[democracia]], por la igualdad, par lajusticia, por la paz hacia aden-
tro del pafs y...

(A103) ... ana es una estructura democratica y se ha demostrado. En Venezue-
la la [[democracia]] tienen fortaleza dos de ella: el pueblo y las Fuer-
zasArmadas

(A169) ... democracia, no como la conciben estos del pasado, no, ellos la con-
ciben la [[democracia]] de las oligarqufas, y el pueblo a un lado, como
decfa Betancourt, Beta .

(A208) ... rcando. Bueno, aqui si somos bien radicales, y andamos con el pue-
blo, [[democracias]] verdaderas populares, revolucionarias. Y mas alia
de nosotros como indo

(A210) ... ejemplos de la democracia revolucionaria, democracia en la educa-
cion, [[ democracia]] en la salud, democracia en la tierra, democ ...

(A254) ... onica esta naciendo. Los Concejos Comunales son las celulas de la
[[democracia]] bolivariana, la democracia revolucionaria: el poder para
el pueblo. D ...

Este significado de democracia en los programas de Al6 Presidente revela
la extension de la democracia revolucionaria "al mundo". Por un lado, se
perfila un proyecto de integracion y por otro el de cambio de rumbo del
mundo. Venezuela aparece como el motor del cambio. El presidente se pre-
senta como el principal agente de este cambio enfrentado alas fuerzas que
se Ie oponen internamente y desde afuera (los Estados Unidos). Los ejem-
plos tornados de las concordancias dan evidencia de ello.

(A82) venir nada de eso, porque nuestro pais es un pais que ama la paz,
la [[democracia]], que esta inscrito en el pluralismo y la pluripolaridad
del mundo, ye .



(A82) s y la integraci6n de Venezuela a un mundo pluripolar, de respe-
to, de [[ democracia]] plena, de respeto a la soberanfa de los pueblos
y de las naciones. Por. .....

(A253) ... hermanos de los Estados Unidos, para salvar al mundo, para que haya
[[democraciaJ] verdadera en el mundo, para que hayajusticia verdadera

(A254) ... mentalismo". Porque 10 que quieren es frenar la posibilidad de una
real [[ democracia]] en el mundo, que esta tratando de emerger. AquI
en Venezuela ya emergi ...

(A254) ... Estados Unidos vive una dictadura y ha lanzado una guerra contra la
[[democraciaJ] ~Ustedes no yen que nos acusan de populistas radica-
les? Esa es la dem ...

Se encontro que la palabra revolucian se refiere a tres tipos de revolu-
cion: las revoluciones sangrientas del siglo XIX que marcaron la historia ve-
nezolana17, la revolucion cubana, y la revolucion propuesta y dirigida por
el presidente Chavez en Venezuela y en America Latina.

El presidente toma cuidado especial en explicar detalladamente la his-
toria de las revoluciones en Venezuela a sus interlocutores, y hace enfasis
en la diferencia entre las revoluciones sangrientas y la que el conduce por-
que, desde su perspectiva, es pacifica, como se observa en las concordancias
que siguen.

(AI) ... revoluci6n pacffica y no es la revoluci6n castrista ni gomecista. No;
es una [[revoluci6n]] bolivariana, es BolIvar que vuelve con su bande-
ra de redenci6n. Adem .

(A82) ... ni6 al Mocho Hernandez y despues que el Mocho Hernandez fraca-
s6 en la [[revoluci6n]] de Queipa, se vino de Sabaneta de Barinas y se
uni6 las tropas que a ...

(A82) Perez Delgao amaneci6 el siglo xx con una revoluci6n triunfante, la
[[Revoluci6n]] Legalista de Cipriano Castro y G6mez. Y Castro ascien-
de a Coronel. ..

17 Segun los historiadores venezolanos el numero de revoluciones sangrientas en el si-
glo XIX fue de tal magnitud que es dificil cuantificarlas. Se ha calculado que "entre el lOde
enero de 1830y el 31 de diciembre de 1903 estallaron en Venezuela 39 revoluciones" (Caba-
llero, 1993:36).



(A82) ... es siendo jefe de tropa en San Fernando de Apure en 1914 se une a
la [[revolucion]]. Hubo una invasion por EI Viento, alia en Elorza. Se
Ilamaba EI Viento ...

(A88) ..... .lion campesina, despues de la traicion a Bolfvar y a la [[revolu-
cion]] pasaron diez anos, pasaron veinte anos, la oligargufa se fue adue-
rlando ...

Los significados en torno a esta revo1uci6n estan asociados con eva1ua-
ciones positivas que refuerzan 1asolidaridad con Cuba (apoyo), e1pais que
se presenta como e1mode1o a seguir.

(AI40) .... eron con nosotros mas de una ano cooperando en el plan deporti-
vo de la [[revolucion ]]y ha sido impresionante 10 gue el apoyo de Cuba
ha aportado para el im ...

(AI40) ... mada Nacional tal como se hizo en Cuba durante Ios primeros anos
de la [[revolucion]] sino sobre la complicidad mantenida a la sombra
con los grupos guerrilleros ...

(AI40) .... cuanto tiempo en Cuba? Ese es uno de 10 avances mas notables de
la [[revolucion]] cubana ha sido la medicina y no solo la medicina des-
de el punto de vis...

Seglin 10que indican 10datos de 1amuestra, 10sinicios de la revoluci6n,
desde la perspectiva de Chavez, se encuentran en el 4 de febrero de 1992,
cuando el protagoniz6 un golpe de estado inconstitucional en contra del
presidente Carlos Andres Perez, por e1cual estuvo preso durante dos anos
en 1acarce1 de Yare 18.

(AI78) .. .las puertas de ese camino, aguel dfa cuatro de febrero de 1992 nacio
esta [[revolucion]] en la historia venezolana de fines del siglo xx y co-
mienzos del siglo ...

18 Hugo Chavez obtuvo su libertad durante e! gobierno de Rafael Caldera en 1994. Mien-
tras Chavez estaba en la caree! fund6 un partido que Ie permiti6 posteriormente partieipar
eomo eandidato presideneial en las eleeeiones de 1998. El pais se eneontraba en una etapa
general de deterioro. Chavez obtuvo una amplia mayoda de votos en ese momento. Repre-
sentaba entonees la esperanza para eorregir 105 errores eometidos por gobiernos demoCI"ati-
eos anteriores.



La revoluci6n propuesta por Chavez se asocia con otras palabras que in-
dican bondades en todos 10sniveles: educacion, salud, vivienda, economia,
y que refuerzan la justicia, la union, la pertenencia y el compromiso social.
Pero tambien aparece con advertencias a 10s que se oponen a ella, espe-
cialmente al "imperio" (A253) (los Estados Unidos de America). Su revolu-
cion esta anclada en el eje que conforman el pueblo y el ejercito unido (A50),
Yla posicion que se adopta es radical (A20S).

(A50) lajusticia social que son las mismas que hoy nos mueven en esta [[re-
voluci6n]]. Bueno, me dicen que hay una llamada en espera y luego
entramos en alg .

(A50) ..... .los libertadoresjunto a nuestro pueblo. Pueblo y ejercito unido en
la [[revoluci6n]], gracias Lucas, un abrazo hermano. Ah pero imagi-
nate Valentin, un ab .

(A50) 0 la lucha por la familia, por los valores de la nacionalidad, por la
[[revoluci6n]], por eI proceso revolucionario. Estoy seguro, este es mi
sentimiento y .

(ASS) ... s arios, ni cambiara en veinte arios ni en mil arios. Porque esta es una
[revoluci6n]] que les pertenece a ustedes, al soberanfsimo pueblo de
Venezuela. Aquf. ..

(A120) ... riendo la Universidad Popular Bolivariana que es un compromiso de
la [[revoluci6n]]. EI Plan Simoncito para los nirios de 0 a 6 arios. Los
comedores escolar. ..

(A20S) dio y el blanco. Yo me afirmo radicalmente revolucionario porqne
esta [[revoluci6n]] esta afincada en sus propias rakes. Por eso somos
radicales, pero bue .

(A253) ... a alli en Playa Gir6n, 45 arios de la derrota que el pueblo cubano,
[Ia revoluci6n]] Cubana Ie dio al imperio en Playa Gir6n jVamos mu-
chachos, adelante! ...

En este estudio nos propusimos averiguar con que frecuencia el presi-
dente Chavez uso las palabras dernocracia y revoluci6n en una muestra de pro-
gramas de A16 Presidente transmitidos entre 1999 y 2006. Queriamos saber
que significado tuvieron estas palabras desde su perspectiva. Nos guiaba el
deseo de aplicar la lingulstica de corpus como un metodo para entender
mejor las razones de la confrontacion que ha marcado el dialogo politico
venezolano en 10ultimos anos. Tambien queriamos mostrar de que mane-
ra 10sdesarrollos de las teorias sobre ellenguaje,junto con las nuevas tec-



nologfas, se convierten en un arma poderosa para explicar los significados
que adquieren las palabras en la lucha ideol6gica.

Los datos revelaron que, tal como se ha mostrado en otros estudios, y
como es conocido ampliamente a traves de los medios de comunicaci6n, el
programa Ala Presidente, efectivamente, tiene el prop6sito polftico de llevar
al mundo la revoluci6n desde la perspectiva de Chavez, vale decir, inspira-
da en la doetrina de Sim6n Bolfvar, el Libertador de America en el siglo XIX,

y con el apoyo solidario de Cuba 19. Hugo Chavez, como Ifder de Ia revolu-
ci6n, logra imponer sus evaluaciones en tOffiOa 10 que significan democra-
cia y revoluci6n en su relaci6n con los interlocutores. Esto se hace de dos
maneras: una en el microdiaIogo, en cada programa de Ala Presidente, me-
diante el uso de lexico evaluativo polarizado, y otra de manera macro, a 10
largo del tiempo con la intensificaci6n del uso de Ia palabra revoluci6n y con
las preferencias semanticas por democracia revolucionaria,democracia boliva-
riana y gobierno revolucionario.

De la investigaci6n se desprende que cuando Chavez habla de democra-
cia no se trata de la democracia que se inici6 en Venezuela en 1958, la mis-
ma que Ie permiti6 a el postularse como candidato presidencial y llegar al
poder con amplia mayorfa en 1998. En sus palabras queda registrada la di-
ferencia entre las democracias de antes, representativas, y la de ahora, popu-
lar y directa. Esta nueva democracia muestra una prosodia semantica que
celebra la violencia del intento de golpe de 1992, que eI condujo fallida-
mente contra la democracia representativa.

Se puede concluir que el uso de la palabra democracia, como se eviden-
cia en el analisis de la muestra, es estrategico. El significado de gobierno re-
volucionario cobija al de democracia revolucionaria. No hay cabida para otro
tipo de democracia. Por consiguiente, no puede pensarse que cuando Hugo
Chavez habla de democracia este dando espacio a sus adversarios en un
dialogo democratico equitativo. Par el contrario, esta enfatizando que esa
democracia es indeseada y, si Ie da acceso en su discurso, es para sostener
el conflicto y la confrontaci6n. Par 10 tanto, la frecuencia de uso de demo-
cracia se presenta como una concesi6n aparente a Ia democracia represen-
tativa formal, porque el analisis minucioso de las colocaciones de palabras
revela Ia falta del dialogo can sus oponentes. Desde el punto de vista del

19 Cuba se ha enfrentado a los Estados Unidos durante casi 50 arios b,yo la conducci6n
del mismo lfder, Fidel Castro, quien asumi6 el poder como Primer Ministro el 16 de febrero
de 1959. Castro inici6 su gobierno revolucionario justo despues del derrocamiento del dicta-
dol' venezolano Marcos PerezJimenez. Venezuela inici6 en 1958 una era democratica despues
de sufrir guerras y revoluciones en las manos de caudillos, y en 1961 logr6 tener una primera
Constituci6n democnitica. Estos son hechos que viven en la memoria hist6rica de los venezo-
Ianos que eligieron democraticamente a Hugo Chavez en 1999 y que ahora se oponen a la re-
voluci6n bolivariana.



macrodialogo se trata de una estrategia militar que, en la superficie, com-
bina el avance de la revoluci6n con la aparente retirada, pero en el fondo
se trata de la intensificaci6n de la revolucion y del conflicto. El uso de la pa-
labra democracia se convierte en un repliegue tactico llevado a cabo discur-
sivamente a favor de la revoluci6n.

Este estudio ha sido muy revelador para el analisis critico del discurso y
nos orienta sobre aspectos te6ricos y metodo16gicos muy importantes. Por
un lado, nos alerta sobre las interpretaciones basadas unicamente en el ana-
lisis de frecuencias. Si nos guiaramos por el anal isis cuantitativo de los da-
tos, que indican una alternancia entre los usos de revolucion y democracia,
podriamos interpretar este hallazgo como un intento de Chavez por mitigar
la revoluci6n'y de acercarse a sus adversarios. Pero, como se deriva del ana-
lisis de las concordancias y colocaciones, que nos dan las preferencias se-
manticas y pragmaticas de estas palabras, podemos afirmar que en realidad
se trata de un proceso de intensificaci6n de larevoluci6n en el que se apli-
ca una tactica pragmatica de mitigaci6n aparente. Lo que vemos en la lec-
tura del dialogo con sus interlocutores es la intensificaci6n de una prosodia
semantica de polarizaci6n cada vez mayor. Por eso, la lingiiistica de corpus
se convierte en una herramienta fundamental para mostrarnos con riguro-
sidad los significados que surgen en la interacci6n y con que intenciones
politicas.
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