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Resumen 
 

 

El trabajo de investigación pretende realizar una descripción cualitativa sobre la 

cobertura que los medios gráficos hicieron de la campaña electoral de octubre de 1983 

en Argentina, considerando la trascendencia que tuvo ésta en la vida política del país. 

Centrando el estudio en la prensa gráfica de la ciudad de Rosario, provincia de Santa 

Fe, entre septiembre y octubre de 1983, se buscará descifrar los códigos y las 

herramientas comunicacionales empleadas en tal cobertura mediática. 

El análisis de los diarios La Capital, Democracia del Litoral y Rosario, en relación con 

un análisis teórico de términos como campaña electoral y proceso de transición política, 

lleva al presente trabajo a intentar descubrir el papel de los medios de comunicación en 

el ejercicio político democrático.  
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 Introducción 
 

Al repasar la historia reciente de nuestro país nos enfrentamos a episodios políticos y 

sociales que conmovieron y conmueven a la sociedad argentina, pero los casi ocho años 

de la última dictadura militar fueron los que produjeron la cicatriz más profunda en la 

conciencia de los argentinos.  

El balance de esos años encierra dos períodos de extrema importancia para la historia 

política, social y cultural del país: la dictadura primero, en el que la censura, la 

desmovilización política y civil y la represión fueron moneda corriente; y la transición 

después, que significó el primer paso en el reencuentro de los argentinos con la 

democracia. 

Desde los primeros años democráticos el análisis de nuestro pasado parece detenido 

en una lista inalterable de discusiones clásicas: la represión sistemática del Estado, la 

violación de los derechos humanos, el número de desaparecidos, el uso estratégico del 

Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 y la Guerra de Malvinas en 1982, entre otros 

hechos. Y en lo que refiere al campo de la comunicación social la revisión de aquella 

época nos remite casi de modo automático a la censura y autocensura, al cierre de 

editoriales, revistas y diarios, a la desaparición, asesinato y exilio de periodistas, pero 

sobre todo a la discusión sobre la función de los medios de comunicación que los 

expone como cómplices o culpables del pasado. 

Me apresuro a aclarar que con este trabajo no pretendo caratular de superficiales los 

temas de análisis expuestos anteriormente, ni dar por acabados debates cuyas 

conclusiones están lejos de resultar satisfactorias. Desde estas páginas propongo reparar 

en la discusión del papel de la prensa desde una posición alternativa: detenernos por un 

momento en la discusión sobre el compromiso o la responsabilidad política y social que 

adoptaron los medios en los últimos meses del gobierno militar, cuando el regreso a la 

democracia era ya inevitable. 

Se iniciaba en Argentina una nueva etapa denominada El Destape: los años de 

represión y censura quedaban atrás y la libertad de expresión se convertía en el pilar de 

una nueva sociedad y de un renovado periodismo. Los medios de comunicación se 

transformaron en actores centrales de aquella época y acompañaron el desarrollo de la 

nueva etapa política dedicando gran parte de su espacio a la campaña presidencial.   

En la ciudad de Rosario, como en el resto del país, el nuevo clima civil no escapó de 

la atención mediática; mientras el diario La Capital continuaba en su papel de medio 

tradicional, dos medios gráficos surgían como estandartes de la flamante democracia: 
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Rosario y Democracia del Litoral.  

En este trabajo, por lo tanto, se intentará analizar qué rol jugaron los diarios locales en 

el nuevo panorama político del país a partir del tratamiento periodístico que asumieron 

en la cobertura que realizaron de la campaña electoral del justicialismo y del 

radicalismo para las elecciones presidenciales de 1983, que se extiende desde el mes de 

septiembre hasta el 28 de octubre de ese año. 

A través del análisis del discurso se buscará definir el papel que La Capital, 

Democracia del Litoral y Rosario cumplieron frente a sus lectores y analizar los 

procesos de construcción de la noticia considerando los cambios políticos, sociales y 

culturales (producto de la transición hacia la democracia), y a la sociedad inmersa en 

estos cambios y ávida de información y participación. 

En el estudio se consideran otros objetivos de carácter más específico que contribuirán 

a la comprensión del rol mediático de los diarios locales: determinar los géneros 

periodísticos con los que los diarios locales abordaron las noticias relacionadas con los 

candidatos; identificar componentes del discurso y la enunciación, es decir, marcas de 

enunciación, modalidades de enunciado y subjetivemas en las informaciones brindadas 

por los medios; analizar la inclusión de la imagen en la estrategia comunicativa; 

comparar la cobertura informativa que los diarios La Capital, Democracia y Rosario de 

la ciudad de Rosario otorgaron a los candidatos durante de las elecciones. 

A fin de conocer el papel de los medios gráficos de la ciudad de Rosario durante la 

campaña presidencial de 1983, el proyecto contempla, en primera instancia, la 

investigación documental sobre el comportamiento informativo de los medios en los 

procesos electorales. Esta tarea implica la búsqueda bibliográfica, hemerográfica y de 

recursos que proporciona la red informática.  

El proyecto incluye a su vez, un análisis de los medios gráficos rosarinos sobre el 

monitoreo que estos hicieron de la campaña presidencial de 1983 en Argentina. Para 

ello, se realizará un análisis del tratamiento periodístico, en el que se estudiará 

principalmente las marcas de la enunciación, modalidades de enunciado, la polifonía 

enunciativa, subjetivemas, géneros y formatos.  

En el caso del presente trabajo, la unidad de análisis corresponde a los ejemplares de 

los diarios La Capital, Rosario y Democracia del Litoral publicados durante la duración 

de la campaña electoral de 1983, excluyendo los suplementos. Más específicamente, se 

analizarán todos los artículos aparecidos durante la última semana del mes de octubre de 

este año en los medios gráficos mencionados que contienen información referida al 

proceso electoral nacional de 1983, tanto en la portada como en el interior de los 
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medios.  

La elección de los medios La Capital, Rosario y Democracia del Litoral está 

determinada por la importancia histórica y por la influencia que poseían en la opinión 

pública de la ciudad, y porque estos medios gráficos proponen contratos de lectura 

diferentes entre sí. 

La razón que nos lleva a analizar los ejemplares de la última semana de octubre (desde 

el domingo 23 hasta el sábado 29, fecha en que se editan los diarios que cubrieron los 

actos por el cierre de campaña del 28 de octubre) es que este período constituye el 

momento de mayor actividad electoral de todos los grupos partidarios, siendo así un 

buen reflejo de lo acontecido por entonces en el plano político.  

En el presente trabajo, entonces, se tendrán en cuenta las informaciones acerca del 

proceso electoral, es decir los relatos de los mitines, los discursos y declaraciones 

oficiales de los candidatos de los dos partidos mayoritarios de Argentina, en relación a 

las demás informaciones aparecidas en La Capital, Rosario y Democracia del Litoral. 

En los artículos a analizar se toma en cuenta todas formas discursivas que 

complementan y completan el texto y que hacen a la construcción del discurso. 

El valor de la presente investigación radica en contribuir a la comprensión del rol 

primordial que cumplen los medios de comunicación en el proceso de la democracia al 

otorgar cobertura y cabida a los candidatos políticos y una cantidad determinada de 

espacio para exponer a la comunidad las propuestas e ideas.  A su vez, este trabajo 

intenta ser un aporte desde un ángulo nuevo a los estudios sobre los medios de 

comunicación en general y la práctica periodística en particular, en un momento clave 

para la historia de nuestro país. 
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CAPÍTULO I: Consideraciones sobre el rol del 
periodismo y el discurso periodístico 

 

El periodismo como mediador social 

 
¿Por qué debería importarnos la comprensión de la comunicación masiva? Porque 

hoy, y desde hace ya algunas décadas, no se puede pensar a una sociedad aislada de los 

medios de comunicación de masas.  

Desde una perspectiva popular, y a pesar de la falta de pruebas empíricas concretas, 

los medios de comunicación masivos ejercen una gran influencia en sus receptores. 

Denis McQuail, al analizar las consecuencias para una sociedad cuando sus actividades 

básicas se realizan a través de comunicaciones masivas señala, entre otras cuestiones, 

que los medios de comunicación dan origen a la propaganda, al estudio de audiencia y 

aquello que se relaciona con la opinión pública; advierte también que los medios 

masivos de comunicación ejercen cierto control sobre esta opinión pública y establecen 

contacto directo con los individuos, lo que hace posible, por ejemplo, la difusión de 

ideas políticas y religiosas sin intervención institucional. Y por último McQuail señala 

que la consecuencia más importante radica en que los medios de comunicación masiva 

“se relacionan con el control social, puesto que (…) proporcionan un instrumento más 

poderoso y flexible que cualquiera de los ya existentes para influir sobre la gente”. 
1
 

Desde la perspectiva de Denis McQuail no se pueden negar las implicaciones que los 

medios masivos de comunicación tienen sobre los ámbitos de la vida social, como el 

consumo, el entretenimiento, aquellos relacionados con la libertad, las estructuras de 

poder y el cambio social.  

Es incuestionable que los medios y el periodismo forman parte de nuestra vida 

cotidiana, por lo que no es posible concebir la sociedad sin la realidad que nos ofrecen 

los medios de comunicación. Debemos plantearnos entonces la siguiente cuestión: 

¿Cuál es el rol del periodismo, y por tanto del periodista, en la realidad social y su 

representación? 

En El lenguaje periodístico, José Luis Martínez Albertos señala que la función del 

periodista es la de mediador social y rechaza la visión política del periodismo como un 

cuarto poder. Albertos dice que la función mediadora del periodista consiste en “ser un 

eslabón no- intencional entre el conjunto de acontecimientos de interés general y los 

                                                           
1 Denis, McQuail. Sociología de los medios masivos de comunicación”. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós, 1979. [25] 
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públicos receptores afectados de una forma u otra por estos mismos acontecimientos.”
2
 

Lorenzo Gomis coincide con Martínez Albertos: “Los medios actúan de mediadores 

entre la realidad global y el público o audiencia que se sirve de cada uno de ellos”. Pero 

este autor rescata que la mediación no es sólo simple comunicación y explica que los 

medios además de transmitir “preparan, elaboran y presentan una realidad que no tienen 

más remedio que modificar cuando no formar”.
3
 

Para Lorenzo Gomis, el periodismo interpreta la realidad social de modo tal que las 

personas puedan comprenderla, adaptarse a ella y también modificarla. El autor 

entiende entonces al periodismo como un “método de interpretación de la realidad 

social”, y agrega que esta interpretación permite descifrar y comprender la realidad de 

las cosas que acontecen en el mundo por medio del lenguaje.
4
 

Tampoco evade la importancia que posee el lenguaje José Luis Martínez Albertos, 

quien se refiere al periodista como “operador semántico”, porque el ejercicio mediador 

“se apoya en la ejecución experta de una operación lingüística –la conversión de un 

hecho en noticia-, mediante la cual una cadena de signos visuales o acústicos se cargan 

de una determinada significación”
5
. El periodista, en cuanto mediador, sólo puede 

realizar su tarea si sabe manejar el lenguaje periodístico. 

 Es muy frecuente confundir el rol de periodista con el de mero informador. Pero no se 

debe olvidar que cada medio de comunicación responde a intereses ideológicos, 

políticos y económicos y posee un público al que debe satisfacer. 

 Como cualquier otro medio de comunicación, la prensa gráfica, que será la base de 

nuestro estudio, está destinada a un público. Habrá de considerarse entonces qué 

esperan los lectores del medio, o bien qué ofrece el medio a sus lectores. En este punto 

entra en juego el denominado contrato de lectura. 

 

Contrato de Lectura 

 

Para Eliseo Verón la relación establecida entre un soporte de prensa y sus lectores 

descansa sobre un contrato de lectura: por el funcionamiento de la enunciación, un 

discurso construye una imagen de aquel que habla (el enunciador), una cierta imagen de 

aquél a quien se habla (el destinatario) y en consecuencia, un nexo entre estos 

                                                           
2 J. L. M. Albertos. El lenguaje periodístico. Madrid: Ed. Paraninfo, 1989. Cap. 10: “El papel mediador del  periodista”. [147] 

 
3 Gomis, Lorenzo. Teoría del periodismo.Cómo se forma el presente. Editorial Paidós. [16] 
 
4 Gomis, Lorenzo. Teoría del periodismo.Cómo se forma el presente. Editorial Paidós. [36] 

 
5 J. L. M. Albertos. El lenguaje periodístico. Madrid: Ed. Paraninfo, 1989. Cap. 10: “El papel mediador del  periodista”. [149] 
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„lugares‟.
6
 

El soporte de prensa es un discurso, y por lo tanto todo su contenido es 

necesariamente abordado por una o varias estructuras enunciativas. El conjunto de éstas, 

es decir,  el conjunto de elecciones que el enunciador realice en su discurso, constituirá 

el contrato de lectura que el soporte propone a sus lectores. 

Verón subraya que lo central en el análisis del contrato de lectura no es tanto qué se 

dice sino cómo: la importancia recae entonces en el plano de la enunciación (que 

concierne a la manera de decir) y no en el del enunciado (que corresponde al orden del 

contenido).  

En el caso de la comunicación masiva el medio es el que propone dicho contrato. Y el 

éxito de un soporte de prensa gráfica se mide por su capacidad de ofrecer un contrato 

que se vincule de la mejor manera a las expectativas, motivaciones, intereses y a los 

contenidos “del imaginario de lo decible visual”; de lograr que la evolución de su 

contrato de lectura sea acorde a la evolución socio-cultural de los lectores manteniendo 

el nexo; y de cambiar el contrato si así lo exige la situación. 

El estudio del contrato de lectura, a través de la descripción del plano de la 

enunciación, nos permite entonces diferenciar soportes que en los contenidos son muy 

similares. Mediante este análisis es posible identificar el modo en que los medios 

construyen su relación con los lectores, permite determinar la “especificidad de un 

soporte”, destaca las dimensiones que hacen al modo particular que el medio tiene de 

construir su relación con sus destinatarios.  

Entre los aspectos a analizar en un contrato de lectura de un medio gráfico, dos puntos 

a tener en cuenta son las distintas modalidades en que se presenta un enunciador y las 

distintas modalidades en la forma de incorporar imágenes (sobre esto se hablará en el 

mismo capítulo bajo el título La imagen en la prensa gráfica: la fotografía). 

 

Tipos de enunciadores  
 

 En el pacto entre un soporte de prensa y sus lectores es fundamental reconocer el tipo 

de enunciador. La posición que adopte el enunciador de un discurso frente a la 

información definirá la del destinatario, en tanto elija cómo transmitir y comunicar. 

En el caso de la información que maneja un medio de comunicación masiva, y 

específicamente a lo que refiere a información política, el periodista -enunciador- 

adquiere un rol esencial: es el intermediario entre el poder -los políticos- y el ciudadano 

                                                           
 
6 Verón, Eliseo. Fragmentos de un tejido. Primera edición. Barcelona, España: Editorial Gedisa; Abril del 2004. [173] 
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-electores, opinión pública-. De esta mediación surge la importancia del rol de 

periodista en el modo en que se transmite una información. 

Para Eliseo Verón, se pueden caracterizar distintas modalidades en que se presenta el 

enunciador.
7
 

Se define como objetivo aquel enunciador que no modaliza lo que dice, produce 

informaciones sobre un registro impersonal. Un enunciador pedagógico es aquel que 

pre-ordena el universo del discurso para la intención del lector, que lo guía, responde 

sus preguntas, explica e informa guardando una distancia objetiva con él. Ambas 

modalidades se caracterizan porque implican cierta distancia entre enunciador y 

receptor. El nexo establecido entre las partes es desigual, una informa, sabe, guía, y la 

otra no sabe, es en cierta forma pasiva.  

Un enunciador sin pedagogía deja al lector la libertad de decidir la importancia relativa 

de los temas tratados; se toma distancia pero sin pedagogía. 

Se puede mencionar también el enunciador que busca complicidad: a diferencia de las 

anteriores modalidades, en las que el contrato implica una cierta distancia entre el 

enunciador y destinatario, estos contratos buscan establecer un lugar de complicidad. A 

veces incluso se le dota de voz al destinatario, interpretando lo que éste diría. 

Otra opción es aquella en la que el nexo entre el enunciador y el lector se instaura a 

partir de un diálogo, es decir, el enunciador dialoga con el destinatario. 

No se debe perder de vista que todas estas modalidades pueden combinarse entre sí 

dando lugar a contratos más complejos y coherentes. 

 

Marcas de subjetividad 

 

Se debe considerar siempre que la enunciación se refiere al acto de producir un 

enunciado y no al enunciado como producto o al contenido de éste. Por ello, cuando 

hablamos de las marcas de la enunciación dentro de los enunciados nos referimos a la 

manera en que la enunciación deja su huella en el texto mediante marcadores que hacen 

posible reconocer “quién” habla. 

En un texto los indicadores de subjetividad permiten detectar el posicionamiento 

ideológico del emisor frente a un tema, le permiten al lector distinguir de qué modo un 

periodista caracteriza los objetos y sujetos, en definitiva cómo valora aquello que quiere 

describir o relatar y qué efecto busca provocar. Entre los marcadores de subjetividad es 

posible reconocer los deícticos, apelativos, subjetivemas y campos semánticos. 

                                                           
7 Verón, Eliseo. Fragmentos de un tejido. Primera edición. Barcelona, España: Editorial Gedisa; Abril del 2004. [175-177] 
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Al hablar de deícticos nos referimos a aquellos elementos lingüísticos o léxicos que 

sirven para indicar. Andreína Aldenstein explica que el término deixis “se utiliza en 

lingüística para  referirse a la función de los pronombres personales y demostrativos, de 

los tiempos y de un abanico de rasgos gramaticales y léxicos que vinculan los 

enunciados con las coordenadas espacio- temporales del acto de enunciación”.
8
 

Según Aldenstein, los pronombres personales y posesivos son los deícticos de persona 

más reconocidos y señala como “deícticos puros” al yo y tu/vos: “la primera y segunda 

persona del singular son consideradas necesarias y suficientes ya que su referencia es 

necesaria y suficiente con respecto a la situación de enunciación”. El yo refiere al 

locutor y por lo tanto podrá ser definido sólo en términos de locución; mientras que el 

tu/vos distingue al alocutario, por lo que es designado por el yo y solamente podrá ser 

pensado en una situación planteada por el yo. 
9
 

En este sentido habrá de considerarse también el paso en los pronombres personales 

del singular al plural. De acuerdo a Aldenstein no se trata de una simple pluralización 

sino de la suma de un yo y un no-yo, un nosotros en el que el yo siempre predomina. 

Ese nosotros puede ser inclusivo, el locutor se adhiere al alocutario; puede ser 

exclusivo, el no-yo es una tercera persona y la segunda queda excluida; o puede ser 

abarcativo, el no-yo corresponde a la vez a la segunda y tercera persona.
10

 

Otra marca de la enunciación en el enunciado que debe considerarse son los 

apelativos, es decir, términos lingüísticos que se usan en un discurso para mencionar a 

una persona, sea aquella que habla, aquella a la que se habla o aquella de la que se 

habla. Todo apelativo posee carácter deíctico, porque ayuda a la identificación de un 

referente, y pone en evidencia las relaciones sociales.
11

 

Los subjetivemas son unidades léxicas que en un discurso particular representan 

evaluaciones valorativas o afectivas por parte del enunciador; es decir, evidencian 

subjetividad.  

Si bien existen unidades léxicas que en casi todos los contextos expresan valoraciones, 

no todas tienen las mismas posibilidades de evidenciar subjetividad, sino que dependen 

fuertemente del contexto para ser consideradas subjetivemas. 
12

 

                                                                                                                                                                          
 
8 Aldenstein, Andreína. Enunciación y crónica periodística. (Selección, adaptación y artículos). Buenos Aires: Editorial Ars; 1996. 
Capítulo 2: Las marcas de la enunciación en el enunciado. [24] 

 
9 Ibíd. [25]  

 
10 Ibíd. [27-28] 

 
11 Ibíd. [29] 

 
12 Ibíd. [31] 
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En la narración tiene especial importancia, como marca del sujeto en el enunciado, la 

selección que el enunciador realiza de los verbos -en tanto constituyen los núcleos 

narrativos-, una clase de sustantivos -aquellos con los que se designan a los 

participantes o sujetos de las acciones narradas- y los adverbios -en tanto indiquen el 

modo en que se realizó la acción-.
13

 

En la secuencia textual descriptivas importa sobre todo la selección que el enunciador 

realiza de los sustantivos comunes y los adjetivos y verbos. En este caso los 

subjetivemas le permiten al destinatario conocer de qué manera el enunciatario valora 

aquello que está describiendo.
14

 

En cuanto al discurso referido es necesario destacar la selección de verbos de decir, ya 

que esas formas no sólo introducen la voz de otros sino que cumplen la función de 

evaluarla, es decir, brindan una perspectiva que orienta la lectura sobre la manera en que 

deben ser entendidas las palabras de otros. Por ejemplo: 

 el enunciador explicita la intención del discurso del otro, indica lo que cree que intentó 

hacer el otro al expresarse; 

 el enunciador presupone la verdad de lo afirmado por el otro, a través del verbo el 

enunciador da por asentado que lo dicho por el otro es verdadero; 

 el enunciador especifica el modo de realización fónica del otro discurso; 

 el enunciador caracteriza según el tipo de discurso del otro; 

 el enunciador sitúa el discurso del otro según una cronología discursiva, según los 

turnos de conversación.
15

 

Además, estos verbos introductores complementados con adverbios o adjetivos le 

permiten al enunciador indicar mayor o menor distancia, es decir marcar el grado de 

adhesión, respecto del discurso referido.  

Habrá que destacar también que en una secuencia textual las palabras y las 

construcciones establecen diferentes relaciones de significado y arman lo que se 

denomina campos semánticos. Andreína Aldenstein señala que un campo semántico es 

un “grupo de palabras que recubren un dominio conceptual” y que, al igual que las 

unidades léxica aisladas, no son subjetivos en sí mismos sino que demuestran 

subjetividad en determinados discursos.
16

 

                                                           

 
13 Peralta, Dante A.J.; Urtasun, Marta. La crónica periodística. Buenos Aires, Argentina: La Crujía Ediciones; Marzo de 2004. 

Capítulo II: Selección del léxico: los subjetivemas. [145-153] 
 
14 Ibíd.[145-153] 

 
15 Ibíd.  

 
16 Aldenstein, Andreína. Enunciación y crónica periodística. (Selección, adaptación y artículos). Buenos Aires: Editorial Ars; 1996. 
Capítulo 2: Las marcas de la enunciación en el enunciado. [33] 
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Siendo que el criterio de agrupamiento de los léxicos es el de la similitud conceptual, 

se entenderá que tales relaciones son compartidas por los usuarios de una misma lengua, 

es decir que así como algunas palabras o frases son vinculadas entre sí porque 

comparten algún rasgo de significado que las asocia, hay otras vinculaciones que son 

organizadas subjetivamente por el enunciador, que están relacionadas con otros aspectos 

tales como sus experiencias o conocimientos. 
17

 

Finalmente, entre las diversas maneras, en que el enunciador registra su subjetividad 

en el enunciado se encuentran las modalidades, que se pueden entender como la actitud 

que asume un enunciador frente al contenido de su enunciado.
18

 La teoría de la 

enunciación distingue entre modalidad de enunciación y modalidad de enunciado. 

La primera de ellas refiere a la relación que se establece entre los participantes en una 

situación comunicativa. Éstas se clasifican en tres: interrogativas, imperativas y 

declarativas.
19

 

En la crónica la modalidad de enunciación que predomina es la declarativa, que 

expresa una relación interpersonal en la que el enunciador se compromete con su 

receptor en cuanto a que su enunciado es verdadero: “aparece como una forma 

aparentemente neutra”.Estas modalidades aparecen como la simple transmisión de 

información e indica que el enunciador adopta la actitud de afirmar o negar.
20

 De esto se 

desprende que la declarativa sea la modalidad típica del lenguaje periodístico, debido a 

que la crónica es un relato construido a partir de hechos que ocurrieron efectivamente 

por lo que el cronista se compromete en cuanto a su valor de verdad. 

Las modalidades interrogativas son aquellas que se expresan mediante la entonación 

y, en la escritura, por medio de signos de interrogación. Pueden indicar una apelación al 

enunciatario, de quien se espera una respuesta, por lo tanto se deposita en él un saber, o 

bien, una autointerrogación de la no se espera respuesta y cuyo efecto sería diferente. En 

el caso del discurso periodístico, el uso de la pregunta al exponer una información es 

habitual como estrategia explicativa, como un modo de guiar la exposición para que 

resulte más clara, o como pregunta retórica, en la que el enunciador no sólo no espera 

                                                                                                                                                                          
 
17 Peralta, Dante A.J.; Urtasun, Marta. La crónica periodística. Buenos Aires, Argentina: La Crujía Ediciones; Marzo de 2004. 

Capítulo II: Selección del léxico: los subjetivemas. [145-153] 

 
18 Aldenstein, Andreína. Enunciación y crónica periodística. (Selección, adaptación y artículos). Buenos Aires: Editorial Ars; 1996. 

Capítulo 2: Las marcas de la enunciación en el enunciado. [39] 
 
19 Ibíd. [40-41]  

 
20 Aldenstein, Andreína. Enunciación y crónica periodística. (Selección, adaptación y artículos). Buenos Aires: Editorial Ars; 1996. 
Capítulo 2: Las marcas de la enunciación en el enunciado. [41] 
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una respuesta sino que la presenta contenida en la pregunta misma.
21

 

Por último, mediante la modalidad imperativa el hablante hace saber al receptor su 

deseo o necesidad de que lleve a cabo una determinada acción. La modalidad 

imperativa, que se formula por medio del modo verbal imperativo, el infinitivo o el 

futuro con valor imperativo, supone una relación asimétrica entre enunciador y 

enunciatario, porque el primero asume que posee el poder para dar una orden y 

construye un enunciatario cuyo papel es el de recibir y obedecer esa orden.
22

 Otra 

particularidad que se puede apreciar en el discurso periodístico, aún cuando esta 

modalidad no es frecuente en la crónica, es que no siempre es el lector quien debe 

cumplir la orden: receptor (lector) y agente son dos personas diferentes. 

Las modalidades de enunciado, por otro lado, caracterizan la actitud del sujeto de la 

enunciación con respecto a su propio enunciado. Estas modalidades, según Aldenstein, 

designan: el modo en que el enunciador sitúa su enunciado en relación con su grado de 

correspondencia con la realidad, se denomina modalidad lógica; su modo de juzgar el 

dictum (contenido intelectual representado en un enunciado) según valores afectivos o 

axiológicos, modalidades apreciativas; y según el dictum sea necesario u obligatorio.
23

 

Otras modalidades que deben considerarse para  comprender cabalmente el pacto que 

se establece entre un discurso y sus lectores son las modalidades del mensaje, que se 

expresan por la distribución de la información, según las diferentes alternativas 

sintácticas de que dispone el enunciador. De esta manera el enunciador pone en 

evidencia su actitud respecto de lo dicho.
24

 

Dentro del discurso periodístico, las modalidades de mensaje tienen especial 

trascendencia en títulos y subtítulos, y es importante también considerar las siguientes 

cuestiones: la ubicación del tema de la oración, la pasivación, y la nominalización.  

Al considerar la tematización se deben tener en cuenta dos componentes: el tema y el 

rema. El tema coincide con el sujeto gramatical y el rema con lo que se predica de él, 

pero algunas transformaciones permiten poner en posición de tema a otros 

constituyentes. 

Mediante la pasivación el tema, que en las frases activas está ocupado por el agente de 

un proceso, pasa a estar ocupado por el objeto que, de ese modo, se vuelve focal.  

                                                           
21 Peralta, Dante A.J.; Urtasun, Marta. La crónica periodística. Buenos Aires, Argentina: La Crujía Ediciones; Marzo de 2004. 

Capítulo III: Las actitudes del sujeto: las modalidades. [157-160] 

 
22 Aldenstein, Andreína. Enunciación y crónica periodística. (Selección, adaptación y artículos). Buenos Aires: Editorial Ars; 1996. 
Capítulo 2: Las marcas de la enunciación en el enunciado. [41] 

 
23 Ibíd. [42] 

 
24 Torresi, Ana. Los estudios semióticos “El caso de la crónica periodística”. CONICET; 1996 
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La nominalización, por último, refiere a la transformación que reduce la oración a su 

núcleo verbal y convierte al verbo en sustantivo.
25

 

 

Los géneros periodísticos 

 

Con el fin de facilitar la agrupación y categorización de los textos periodísticos a 

analizar se recurre en esta investigación a la división de géneros según el contenido y el 

tratamiento que se da a la noticia en cada caso.  

Si bien se trata de un aspecto sobre el que no existen definiciones universales, como 

consecuencia de las concepciones que varían de país a país, podría decirse que el 

tratamiento lingüístico de la información se asienta sobre unas pocas formas expresivas 

perfectamente claras y diferentes entre sí. 

El abecé de las reglas periodísticas permite distinguir básicamente dos grandes formas 

de expresión con intencionalidades diferentes enmarcadas en los denominados géneros 

periodísticos: periodismo informativo y periodismo de opinión. Esta agrupación permite 

diferenciar en los textos periodísticos el mero anuncio de hechos de la manifestación de 

ideas y opiniones. 

J. Albertos, en El Lenguaje periodístico, propone la división del periodismo 

informativo, que abarca la noticia, el reportaje y la crónica, del comentario, género 

donde se encontrarían por ejemplo los artículos editoriales y las columnas de opinión. El 

primero de ellos es “para la transmisión de los hechos que se consideran de interés para 

los públicos” y su principal característica, según Albertos, es la “no- intencionalidad”. 

Por otro lado, el comentario, o periodismo de opinión, es un género concebido para la 

expresión de ideas, pensamientos, creencias o ideas; según Albertos “el comentario 

debe apoyarse en el logro del mayor grado posible de juego limpio, o respeto a la 

libertad de los receptores”.
26

 

En su obra Manual de Periodismo, Eugenio Castelli propone tres formas de expresión 

periodística: informativa, de opinión y de entretenimiento.
27

 Con esta clasificación, que 

también se corresponde con la función comunicativa, coinciden Dante Peralta y Marta 

Urtasun en La crónica periodística.
28

 

                                                                                                                                                                          
 
25 Torresi, Ana. Los estudios semióticos “El caso de la crónica periodística”. CONICET; 1996 

 
26 Martínez Albertos, J.L.. El lenguaje periodístico. Madrid, Ed. Paraninfo, 1989. Cap. 1: “Análisis del discurso periodístico”. [64-

66] 

 
27 Castelli, Eugenio. Manual de periodismo. Teoría y técnica de la comunicación. Buenos Aires, Argentina.: Editorial Plus Ultra; 

1996. [180] 

 
28 Peralta, Dante A.J.; Urtasun, Marta. La crónica periodística. La Crujía Ediciones. Buenos Aires, Argentina. Marzo de 2004. [14] 
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Al igual que Albertos, Eugenio Castelli reconoce dentro del género informativo a la 

noticia y la crónica. La noticia, entendida como “la forma más simple de redacción, en 

cuanto se ciñe a la escueta enumeración de los datos esenciales de un hecho”
29

, posee 

una estructura que responde a las preguntas clásicas del periodismo (qué, cuándo, por 

qué, quién, dónde y cómo) y apunta a una comunicación directa y precisa. La crónica 

supone un tratamiento extenso y detallado de la información sobre un hecho ya 

ocurrido; la estructura de la misma, según Castelli, está constituida por una 

introducción, un desarrollo y un desenlace, y lo que difiere en cada crónica “es la 

manera como esas tres partes se distribuyen los datos del acontecer, y sobre todo el 

orden que a los mismos se  dé”.
30

  

Dentro del género de periodismo de opinión, cuya función está definida como la de 

“transmitir y formar opinión sobre los datos, hechos o sucesos”
31

, se reconocen 

diferentes subgéneros, los más usuales son: editoriales, colas editoriales, comentarios, 

crítica especializada, columna y nota. 

El editorial es una forma de periodismo de opinión mediante el cual se expresa la 

valoración de quien dirige el diario sobre un hecho, está ubicado siempre en la misma 

página, con una tipografía particular y debajo de los datos del medio gráfico. La cola de 

editorial difiere, según Eugenio Castelli, porque “generalmente aborda temas de menor 

trascendencia que el editorial principal, y por ello [está] compuesto con menor espacio y 

a veces con cuerpo de letra menos destacado, siempre ubicado debajo del editorial.
32

 

El comentario, por su parte, ya no es el punto de vista del medio en tanto empresa sino 

el análisis que un periodista hace sobre un acontecimiento de la actualidad intentando 

expresar en él la opinión pública. Castelli lo define como “dar una imagen del suceso 

que traduzca la repercusión, reacciones y consecuencias que el mismo provoca en la 

comunidad”.
33

 Por lo general, el comentario no posee un espacio fijo en el medio por lo 

que se lo diferencia de la columna, que es aquel comentario que aparece en un 

determinado sitio del diario con una regularidad establecida.
34

 

                                                                                                                                                                          
 
29 Castelli, Eugenio. Manual de periodismo. Teoría y técnica de la comunicación. Buenos Aires, Argentina.: Editorial Plus Ultra; 

1996. [181] 
 
30 Ibíd.. [184] 

 
31 Peralta, Dante A.J.; Urtasun, Marta. La crónica periodística. Buenos Aires, Argentina. : La Crujía Ediciones; Marzo de 2004. [14] 

 
32 Castelli, Eugenio. Manual de periodismo. Teoría y técnica de la comunicación. Buenos Aires, Argentina.: Editorial Plus Ultra; 
1996. [193] 

 
33 Ibíd. [196] 
 
34 Castelli, Eugenio. Manual de periodismo. Teoría y técnica de la comunicación. Buenos Aires, Argentina.: Editorial Plus Ultra; 

1996. [197] 
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La crítica especializada corresponde a la colaboración permanente de especialistas 

sobre temas que requieren su opinión y análisis, por ejemplo la economía, espectáculo o 

literatura. Por último, la nota es, según Castelli, el subgénero que “tiende a mostrar, más 

allá de la información sobre un determinado acontecer, otros aspectos no siempre 

accesibles al conocimiento de los lectores, con proyección cultural, es decir, valores 

trascendentes a lo meramente cronístico”
35

; esto implica que el periodista realice una 

investigación que incorpore datos históricos, sociales y culturales que exigen una 

profundización en el tema abordado. Además, a diferencia de la crónica o el comentario, 

la problemática planteada en la nota no requiere una estricta actualidad. 

Aquellas formas de expresión cuya función es la entretener o distraer se incluyen en el 

género de entretenimiento. Eugenio Castelli las define como “aquellas formas de 

periodismo dirigidas a proporcionar al lector, complementariamente de lo informativo o 

crítico- interpretativo, elementos de humor, distracción, entretenimiento, no exentos, sin 

embargo, de una relación directa o indirecta con la actualidad”.
36

 Este género abarcaría 

entonces el humor gráfico y verbal, los juegos, curiosidades y literatura amena, etc. 

 

Discurso referido 

 

Entre los textos a analizar predomina, teniendo en cuenta la clasificación de géneros 

periodísticos mencionada anteriormente, la crónica. Este es uno de los géneros en el que 

son más frecuentes los fenómenos de discurso referido, porque se supone que el cronista 

construye su nota informativa a partir de diversas fuentes, desde documentos y 

testimonios de terceros hasta el testimonio de los protagonistas del hecho sobre el que se 

informará.  

Se denomina discurso referido a aquellos fragmentos en los que el enunciador 

incorpora, a su propio discurso, el discurso producido por otro.
37

 Los modos de 

incorporar voces de otros son varios, predominando la escena dialogada y las citas. La 

primera, que es la menos frecuente, hace referencia a la representación de un diálogo, o 

conversación oral, en el texto; esta representación por lo general se grafica con guiones 

largos, en ella se eliminan interrupciones, superposiciones de voces, titubeos, etc., y 

participan el cronista y los testigos del hecho.
38

 

                                                           
35 Ibíd.. [198] 
 
36 Ibíd.. [199] 

 
37 Peralta, Dante A.J.; Urtasun, Marta. La crónica periodística. Buenos Aires, Argentina: .La Crujía Ediciones;  Marzo de 2004. 

[113] 

 
38 Ibíd.. [114] 
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Citar, por otra parte, es incorporar un discurso ajeno en el propio. Es decir, mediante 

la cita el periodista, en su papel de enunciador, atribuye a un tercero determinadas 

palabras. Por supuesto, al no poder exponer el intercambio comunicativo en su 

totalidad, todas las citas implican un recorte.
39

 Las citas pueden darse a través de tres 

mecanismos: estilo directo, estilo indirecto e híbrido. El discurso directo supone una 

“trascripción „literal‟ de lo que dijo el otro, y por eso, es necesario que la frontera entre 

los dos discursos sea clara”.
40

 Sin embargo, aún cuando el enunciador transfiera la 

palabra a otra fuente, no debe perderse de vista que el estilo directo implica también una 

elección; la objetividad periodística no deja de ser más que una ilusión. 

En el estilo indirecto no se conserva el enunciado original, sino que el periodista 

realiza un recorte y una interpretación de la voz ajena que se introduce, como el estilo 

directo, con un verbo de decir y con el subordinante que o si; será necesario aclarar aquí 

que si bien el discurso directo también implica una interpretación en el indirecto esta 

posee mayor contundencia.
41

 Por último, el estilo híbrido es una variante del discurso 

indirecto “en el que se mantiene el verbo introductorio y el subordinante (de este 

último) y le agrega las comillas al enunciado citado siempre que esté en tercera persona 

y que no sea necesario adecuar indicadores de lugar y tiempo, ni el tiempo verbal”.
42

 

 

La imagen en la prensa gráfica: la fotografía. 

 

Dentro de los elementos no lingüísticos que dan forma a los medios de comunicación, 

en especial a los diarios y revistas, ocupa un lugar preponderante la imagen, es decir el 

material gráfico. En el periodismo contemporáneo es tal la trascendencia de la imagen 

que cumple un rol informativo, “ya que trasmite aspectos de un hecho noticiable”.
43

 

El material gráfico que se puede encontrar en un diario, periódico o revista refiere a 

dibujos (ilustraciones, retratos, caricaturas, historietas) o fotografías. La imagen 

dibujada fue evolucionando hacia la nota de humor en la que se ironizan o satirizan 

situaciones y personajes de la realidad, forma de expresión que tiene más repercusión en 

nuestros días a lo que dibujos refiere. Hoy este tipo de material gráfico presenta una 

                                                                                                                                                                          
 
39 Peralta, Dante A.J.; Urtasun, Marta. La crónica periodística. Buenos Aires, Argentina: .La Crujía Ediciones;  Marzo de 2004. 

[115] 
 
40 Ibíd.. [116] 

 
41 Ibíd.. [117] 

 
42 Ibíd.. [118] 
 
43 Castelli, Eugenio. Manual de periodismo. Teoría y técnica de la comunicación. Buenos Aires, Argentina: Editorial Plus Ultra; 

1996. [149] 
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variedad de expresiones entre las que predominan las historietas y las caricaturas. 

La fotografía, por su parte, será el material gráfico predominante en las unidades de 

análisis de esta investigación.  

Para Roland Barthes hay dos observaciones que no pueden obviarse: la fotografía es 

un objeto dotado de autonomía estructural, y la fotografía periodística es un mensaje en 

sí. Y el conjunto de ese mensaje está formado por una fuente emisora, que es la 

redacción y el grupo técnico del diario; un medio receptor, que es el público; y un canal 

de transmisión que es el diario en sí y que para Barthes es un conjunto de mensajes, ya 

que desde la compaginación hasta el nombre mismo del medio constituyen un saber que 

afecta directamente la lectura del mensaje (por ejemplo una misma foto puede tener 

diversos sentido si se la publica en un diario o en otro). 

Si bien la imagen no es lo real sí es el analogon perfecta de éste. Es justamente esta 

perfección lo que, para Roland Barthes, define a la fotografía. Esto no significa que la 

fotografía está constituida totalmente por un mensaje denotado; toda imagen es 

polisémica, y por lo tanto implica varios significados cuya construcción dependerá en 

parte del lector. 

 El carácter denotante, u objetivo si se quiere, de la fotografía, y nos centramos en este 

caso en la periodística, es un mito ya que el mensaje fotográfico es de hecho connotado. 

“La connotación no se deja necesariamente captar de inmediato a nivel de mensaje en sí 

(…), pero se la puede inducir de ciertos fenómenos que tienen lugar a nivel de 

producción y de la recepción del mensaje: por una parte, una fotografía periodística es 

un objeto de trabajo, seleccionado, compuesto, construido, tratado según normas 

profesionales, estéticas o ideológicas, que son otros tantos factores de connotación; y 

por otra, esta misma fotografía no es solamente percibida, recibida, sino también leída, 

relacionada más o menos conscientemente por el público que la consume, con una 

reserva tradicional de signos.”
44

 

La principal observación que se hace del análisis de Barthes es que el código de 

connotación es histórico o cultural. En un código de connotación los signos son gestos, 

expresiones, conductas, efectos que se proveen de cierto sentido según el uso de una 

determinada sociedad. Entonces, la significación, es decir la relación entre el 

significante y el significado, es siempre histórica, siempre elaborada por una sociedad. 

De esto se desprende que la lectura de una fotografía dependa del “saber” del lector, y 

adquiera significado de acuerdo al medio en que se expone y al trabajo de producción al 

                                                           
44 Barthes, Roland. El mensaje fotográfico. (1961) En Comunicaciones N°4, La Semiología, Bs. As., Tiempo Contemporáneo, 1964, 
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que se la somete. 

Barthes habla de una “paradoja fotográfica”, por cuanto coexisten en la fotografía dos 

mensajes: uno sin código (lo análogo) y otro con código; esto significa que el mensaje 

connotado se desarrolla a partir de un mensaje sin código (el denotado). 

¿Qué papel juega entonces el texto informativo junto a una fotografía? Hoy el texto 

constituye un “mensaje parásito” que tiene como finalidad connotar la imagen, 

imponerle uno o más significados secundarios. En un principio la imagen ilustraba el 

texto; hoy la imagen se hace más pesada por el texto, ya que éste agrega cultura, moral, 

imaginación. 

Roland Barthes reconoce que el mensaje lingüístico puede cumplir dos funciones con 

respecto a la imagen. Una de ellas, la más frecuente en las fotografías de prensa, es la de 

anclaje; en estos casos el texto o la palabra fijan uno de todos los posibles significados 

que puede tener una imagen. Otra función es la de relevo, la cual no implica una 

relación de redundancia entre el mensaje verbal y la imagen, el texto no duplica 

información presente en la imagen sino que agrega información nueva. 

Según Eliseo Verón la enunciación es una dimensión que afecta todos los elementos 

del funcionamiento del discurso. Por lo tanto, el contrato de lectura concierne también a 

la imagen. Las dos modalidades que se identifican en este sentido son la foto de “pose” 

y la “retórica de las pasiones”
45

, y son, en efecto, la inversa exacta una de otra. La 

“retórica de las pasiones” parte de imágenes concretas, podría decirse, por ejemplo, que 

los personajes fotografiados o retratados son sorprendidos en el momento en que su 

rostro y actitud expresaba un determinado estado de ánimo o emoción, cada una de estas 

imágenes lleva, entonces, la traza de una situación precisa, de un instante determinado. 

De este modo, las imágenes que Eliseo Verón denomina “de pose” son utilizadas para 

expresar un concepto abstracto, no importan aquí las circunstancias precisas donde la 

foto ha sido tomada, ya no se trata de un accidente anecdótico, ella se ve signo de una 

situación global, de una coyuntura. Su presencia traduce la actividad interpretativa del 

enunciador, sino su carácter (o al menos, uno de sus aspectos).  

Eliseo Verón también propone la figura de la "fotografía testimonial: “es una imagen 

cuya pertinencia se fundamenta por entero, en el momento en que se la difunde por 

primera vez, en el hecho de captar el instante del evento”.
46

 

Para Eliseo Verón, las imágenes no son extrañas al contrato de lectura sino que son 
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uno de los lugares privilegiados donde ésta se constituye, donde el enunciador construye 

el nexo con su lector, y donde al destinatario se le propone una cierta mirada sobre el 

mundo. 

Para un análisis más bien práctico y abordado desde lo estrictamente periodístico, 

Eugenio Castelli clasifica las fotografías periodísticas en tres categorías, según su 

naturaleza y la relación que tienen con el acontecer al que refieren: fotografías 

noticiosas, aquellas que reflejan directamente un aspecto o momento del acontecer 

sobre el que se informa; auxiliares, reflejan aspectos que funcionan como antecedente 

del acontecer o las consecuencias derivadas del mismo; y por último las fotografías 

ilustrativas son aquellas que mediante una conexión indirecta o colateral ilustran un 

acontecimiento del que no se tienen fotografías noticiosas.
47
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CAPÍTULO II 

Contexto nacional 

Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) 

 

El 24 de marzo de 1976 una Junta de Comandantes en Jefe integrada por el general 

Jorge Rafael Videla, el brigadier Orlando Ramón Agosti y el almirante Emilio Eduardo 

Massera se hizo cargo del poder derrocando al tercer gobierno peronista iniciado en 

1973. La Junta dictó los “instrumentos legales”
48

 del autodenominado Proceso de 

Reorganización Nacional y designó como presidente de la Nación al general Videla. 

La crisis económica de 1975, la ausencia de autoridad y el accionar de las 

organizaciones guerrilleras y de la Triple A crearon las condiciones necesarias para que 

el golpe de estado fuera aceptado como la solución para reestablecer el orden por una 

amplia mayoría de la población.
49

 

Es frecuente que al hablar del golpe de Estado de 1976 y la posterior toma del poder 

por parte de la Junta Militar se aluda al hecho de que en sus inicios contó con un amplio 

consenso de la sociedad. Sin embargo, Artemio Luis Melo cree que es necesario, para el 

estudio del Proceso de Reorganización Nacional, distinguir entre consenso y 

legitimación: “parece indudable en la Argentina que sectores no limitados de las capas 

medias han concedido en un primer momento consenso a las intervenciones militares. 

Pero consenso, no legitimación pues así lo demuestra el hecho de que los mismos 

sectores, tiempo después, reclaman su derecho a la participación política y social, al 

pluralismo, etc., e incluso postulan el retorno al régimen constitucional democrático.”
50

 

Sobre esto Liliana De Riz, en su artículo Argentina: ni democracia estable ni régimen 

militar, explica que la incapacidad de la autoridad estatal, y del propio peronismo, para 

controlar la crisis fue lo que facilitó el acceso al poder de los militares, quienes se 

encontraron en él sin hallar resistencias.
51

 

Los militares del denominado Proceso de Reorganización Nacional creyeron que la 

raíz de la crisis que afectaba a Argentina se hallaba en la sociedad misma y, 
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posteriormente en el Estado. Era necesario crear un nuevo orden social y político, y para 

ello había que transformar una sociedad que, marcada por las movilizaciones populares 

y discursos de contenido anticapitalistas y por el accionar de las agrupaciones 

guerrilleras, era la verdadera raíz del mal. 

La economía y la reducción de las funciones del Estado eran algunos de los 

instrumentos para lograr este cambio, pero la pieza fundamental era la represión. Liliana 

De Riz señala que las Fuerzas Armadas “se autopercibieron como una corporación 

militar por encima de la sociedad y, por ende, capaces de hacerse cargo de esa sociedad 

enferma para imponerle su lógica disciplinaria”. Para la autora, el golpe de Estado del 

„76 fue “el más militar de todos los conocidos por la intensidad de la violencia 

desplegada en la sociedad.”
52

 

Durante los primeros años en el poder la Junta Militar ejecutó su plan sin encontrar 

una resistencia fuerte en la sociedad civil y política. Sin embargo, desde comienzos de 

la década del „80, los militares se encontraron inmersos en un clima de creciente 

oposición que los obligó a dar respuestas sobre algunos temas que preferían archivar y 

pensar en una apertura política. 

¿Cómo se fue gestando la crisis del régimen militar? Las tesis que se manejan en torno 

a esto coinciden en un punto: la crisis del régimen militar iniciado en 1976 fue fruto de 

sus propias políticas. Esto quiere decir que el colapso del régimen fue provocado desde 

adentro del mismo, y no como producto de una movilización de la sociedad civil o el 

accionar de agrupaciones políticas opositoras. Al respecto, José M. Gómez y Eduardo J. 

Viola señalan que la caída del régimen autoritario fue “fruto de una acumulación de 

contradicciones e impasses propios (fracaso económico, descomposición del bloque 

dominante, feudalización y parálisis del proceso decisorio, dificultad para insertarse en 

el sistema político internacional, etc….), que encuentran en la derrota de la guerra de las 

Malvinas el catalizador definitivo.”
53

 

Uno de los primeros problemas que tuvo que afrontar la Junta Militar llegó de la mano 

de la política económica. Desde el ministerio de  Economía Martínez de Hoz aplicó una 

política de apertura según las “recetas” del liberalismo. De este modo, en Argentina 

comenzó a afianzarse una economía especulativa. Sin embargo, desde 1980, la inflación 

se volvió incontrolable y el Estado tuvo que endeudarse para hacer frente a sus 
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obligaciones, muchas empresas quebraron y en su quiebra arrastraron los bancos con las 

que estaban endeudadas. Desde entonces, la crisis económica fue una constante. 

En medio de un panorama incontrolable, desde el punto de vista económico, el 

gobierno militar comenzó a afrontar conflictos internos que no pudo disimular. Las 

diferencias entre las fuerzas que componían el régimen se hicieron públicas con la 

designación de Viola en lugar de Videla, designación a la que la Marina se opuso. Las 

disidencias fueron evidentes cuando el nuevo presidente manifestó un cambio en la 

política económica. Luis Alberto Romero explica que “Viola procuró aliviar la situación 

de los empresarios locales, golpeados por la crisis financiera y la violenta devaluación 

de la moneda -el Estado se hizo cargo de parte de sus deudas- y a la vez trató de 

concertar la política económica, incorporándolos al gabinete”.
54

 

A los pocos meses de su asunción, Viola fue reemplazado por el general Leopoldo 

Galtieri, que buscó fortalecer la figura presidencial y retomó las premisas del 

neoliberalismo.
55

 Galtieri intentó recomponer la imagen de autoridad del régimen 

militar y recomponer la iniciativa política que se había perdido como consecuencia de 

los conflictos internos
56

, sin embargo la crisis económica impidió su cometido y el 

argumento de liquidación de la “subversión” ya no era suficiente para justificar la toma 

de decisiones. 

Hacia 1982, la Multipartidaria, una agrupación que contaba con la participación de los 

principales partidos políticos, cobraba fuerza como oposición política. En marzo de 

1982, la Multipartidaria inició una campaña opositora en la ciudad de Paraná a través de 

un acto político al que concurrieron más de cinco mil personas. Mientras tanto, el 30 de 

marzo del mismo año, la entonces CGT-Brasil convocó al conjunto de la sociedad a una 

concentración política; la respuesta del gobierno militar fue la represión. Los 

enfrentamientos producidos durante esta manifestación marcaron un punto de inflexión 

en la relación entre la sociedad civil y el régimen autoritario.  

El 2 de abril, con la toma de Malvinas, el gobierno militar utilizaba el último recurso 

que le quedaba para prolongar la permanencia en el poder. La guerra contra Gran 

Bretaña, un enemigo externo, encontró apoyo en las fuerzas civiles y en el conjunto de 

la sociedad, que quedó atrapada en la lógica de la guerra. Para Andrés Fontana la 

decisión de ocupar las Islas Malvinas “no resultó directamente de las tensiones que se 
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habían generado entre el gobierno y la sociedad civil” sino que estuvo “determinada por 

la lógica interna del régimen militar que, ante las tensiones entre gobierno y sociedad 

civil, presagiaba una mayor fragmentación de las Fuerzas Armadas y una pronta 

desestabilización de las autoridades gubernamentales, provocada una vez más „desde 

adentro‟ de la corporación militar.”
57

 Sin embargo, la derrota militar no hizo más que 

agudizar esta crisis interna, generar una descomposición total de la autoridad y frustrar 

las posibilidades de perdurabilidad en el poder. 

De esta manera, el colapso del régimen militar dio paso a una transición a la 

democracia, etapa que terminaría con la victoria de Alfonsín y 25 años de democracia 

sin interrupciones. 

  
 

Desmovilización política y civil. 
 

En 1976, el Proceso de Reorganización Nacional asumió como objetivo la 

transformación de la sociedad argentina. Para ejecutar su plan el régimen militar inició 

un “proceso de desmovilización política”
58

 que consistió en la supresión de la actividad 

partidaria, el congelamiento de los partidos y la intervención de agrupaciones de 

carácter político. 

Para los protagonistas del gobierno militar el problema se encontraba en la sociedad 

misma, por lo que debía ser controlada y dominada. Luis Alberto Romero explica que el 

Estado tomó dos caminos: por un lado, actuó de modo clandestino y terrorista, 

ejecutando una dura represión; por otro lado, adoptó una actitud pública, basada en un 

orden jurídico establecido por los mismos militares. Sea cual fuera el modo de actuar, 

sólo se contaba con la voz del Estado, cualquier otra era silenciada.
59

 

 El Proceso de Reorganización Nacional produce la ruptura de un orden constitucional 

porque se plantea como objetivo desarticular una sociedad en extremo movilizada. “Su 

comportamiento como régimen autoritario se orientará a detener el pluralismo y la 

movilización mediante una política de suspensión de las actividades partidarias y 

sindicales, intervención de las actividades gremiales y asociaciones profesionales, 

despolitización y desmovilización, hibernación del federalismo y controlador de la 

opinión pública”, explica Artemio Luis Melo en La transición política argentina 1982-
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1983.
60

 

Romero coincide al expresar que a la desaparición de las instituciones de la República 

y a la prohibición de los partidos, de los sindicatos y de la actividad política y gremial, 

se sumó la censura explícita de la opinión pública y los medios de prensa y el 

impedimento de cualquier mención del terrorismo de Estado y sus víctimas.
61

 Pero el 

historiador va más allá al señalar que la sociedad en su totalidad se vio envuelta por el 

terror: “Clausurados los espacios donde los individuos podían identificarse en colectivos 

más amplios, cada uno quedó indefenso ante el Estado aterrorizador, y en una sociedad 

inmovilizada y sin reacción se impuso (…) la cultura del miedo.”
62

 

En este marco, y dado el colapso repentino del gobierno militar, no fue posible que en 

la sociedad se fortalecieran las estructuras políticas y civiles en las que posteriormente 

se basaría el funcionamiento de las instituciones democráticas, al afrontar el retorno de 

la democracia. 

 

El rol de los medios de comunicación. El caso de la prensa gráfica. 

 

Desde el inicio del Proceso de Reorganización Nacional Argentina comenzó a 

transitar un período en el que prevaleció la desinformación, la censura y la autocensura 

en los medios de comunicación. 

El gobierno que ocupó el poder en 1976 utilizó los medios de comunicación como 

espacio para la construcción del discurso oficial a la vez que se eliminaban voces 

contrarias por medio de la censura.
63

 

Una discusión sobre la función de los medios en el pasado los expone como actores 

cómplices o silenciosos respecto a la dictadura militar. El 13 de febrero de 1984, desde 

las páginas de opinión de Clarín, el periodista Rodolfo Terragno escribía: “No hay 

dictaduras ni ocupaciones exitosas donde no hay una complicidad más o menos 

vasta”
64

. Tres años antes, en junio de 1981, el periodista Enrique Vázquez escribía en la 

revista Humor: “Los periodistas somos culpables, porque en su momento nos faltaban 

agallas… No dijimos ni una sola palabra de la Argentina secreta… Nunca pensamos 
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que nuestro silencio nos transformaría en cómplices de lo que pasó y de lo que pasa. 

Que Dios nos perdone y que el infierno tenga la calefacción rota”.
65

 

El documento oficial del cual partía la supresión de la libertad de prensa era el 

comunicado 19 de la Junta Militar, en el que los comandantes resolvían “que sea 

reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier 

medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o 

atribuidas a asociaciones ilícitas o a personas o a grupos notoriamente dedicados a 

actividades subversivas o de terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta 10 años 

el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o 

imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las 

fuerzas armadas, de seguridad o policiales”.
66

  

Heriberto Muraro expresa: “No voy a reseñar aquí todas las agresiones realizadas por 

las autoridades militares contra la libertad de prensa; bastará con decir que ellas 

comprendieron el asesinato de periodistas, cierre de diarios, censura previa manifiesta y 

encubierta, confección de listas negras de periodistas, artistas e intelectuales, 

prohibición de exhibir diversas películas nacionales o extranjeras, prohibición o quema 

de libros o de revistas, expropiación ilegal de un diario de la ciudad de Buenos Aires, 

atentados contra dirigentes sindicales de sector, etc.” 
67

 

Para Oscar Landi, el control que el Estado militar ejerció sobre los medios podría 

representarse como “una pirámide invertida”: un mayor alcance de los medios 

implicaba un mayor control y censura.
68

 

En el caso de la prensa gráfica, objeto de estudio de la tesis, los responsables de las 

publicaciones escritas tenían la obligación de presentar su material en la oficina 

denominada Servicio Gratuito de Lectura Previa, instalada en la Casa de Gobierno para 

que personal de Inteligencia autorizara dicha publicación. 

Las reflexiones sobre el rol de la prensa tuvieron lugar durante todo el período 

dictatorial. Rodolfo Terragno, en su editorial de la revista Cuestionario de abril de 1976, 

escribía: “El 24 de marzo los diarios entraron en cadena”, describiendo así el impacto 

que tuvo sobre la prensa el golpe militar durante los primeros días.
69
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El periodista Heriberto Kahn escribió, en el número de junio de 1976 del mensuario 

Carta Política, una columna titulada El papel de la prensa, en la que señalaba que 

debido a la supresión de la legislatura y la Corte Suprema “la prensa se ha convertido en 

el segundo poder. O, por lo menos debiera serlo”
70

. El estudio de textos 

autorreferenciales sobre el rol de la prensa hace evidente que por el año 1976 sí había 

una conciencia del problema que generaba tal rol.
71

 

A los medios gráficos también les tocó el papel de cadena de transmisión de 

operaciones propagandística de la dictadura, especialmente a través de las editoriales, el 

silencio o la omisión.
72

 Quizás el silencio sea la actitud más entendible si se considera el 

miedo impuesto por la represión del gobierno militar. 

El miedo no era un fenómeno ausente ni desconocido o ignorado. En 1978 una misión 

de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó un informe sobre la prensa 

gráfica de Argentina en los primeros años del gobierno militar. El 7 de junio de 1997 el 

periodista Horacio Verbitsky en Página/12 publicó algunas partes de dicho informe; en 

uno de ellos el miedo aparece como factor clave en el rol de la prensa argentina: “no 

rigen las garantías constitucionales y el gobierno tiene amplias facultades para confiscar 

tiradas completas, cerrar publicaciones y disponer arrestos. Sin embargo, la censura no 

es tanto el resultado de un decreto como de la proliferación del miedo. Miedo personal a 

sufrir daño, miedo a la clausura u otro castigo oficial, y miedo a debilitar a los 

elementos moderados del gobierno que quieren el retorno a la democracia. Cada una de 

esas fuentes de temor contribuye a la extendida autocensura que practica la prensa del 

país. La increíble inseguridad que enfrentan editores, directores y periodistas, ha 

inducido a la mayoría de ellos a no asumir riesgos”. 

Según la SIP era sorprendente que los periodistas aceptaran “las reglas de la censura 

impuesta directa o indirectamente por el gobierno militar”. 
73

 

El análisis sobre los espacios masivos durante la última dictadura militar expone una 

distinción entre una primera fase caracterizada por la persecución y censura (1976-

1980) y una segunda en que se produce una ruptura del discurso dictatorial que se 
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acentúa tras la derrota de Malvinas, presagiando la apertura democrática.
74

 En el marco 

de este último período se desarrolla la campaña electoral que daría lugar a las 

elecciones. 

 

Proceso de transición política argentina 1982-1983: del gobierno 
autoritario a la democracia. 

 

En este caso, el análisis apunta a examinar el proceso de transición política que 

emerge de la fase final del régimen autoritario autodemoninado Proceso de 

Reorganización Nacional y que desemboca en la apertura del régimen democrático 

encabezado por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. 

La transición política que Argentina experimentó de 1982 a 1983 posee una 

orientación positiva, en tanto se trata de un tipo de transición dirigida hacia un factor 

esencial del desarrollo político: la institucionalización, entendida ésta como la expresión 

de la participación, integración, representación y movilización política. Es un período de 

orientación positiva porque no supone una transición de un régimen democrático a uno 

totalitario o autoritario.
75

 

En la transición política analizada el punto culminante es el régimen democrático. 

Existen condiciones esenciales para que un sistema democrático sea caracterizado como 

tal: sufragio universal y secreto; competencia política y reconocimiento de la oposición; 

elecciones libres y periódicas; y fuentes de información heterogéneas que no sean 

manipuladas o monopolizadas por el gobierno.
76

  

Un breve repaso por lo que fue la crisis del régimen militar del período 1976-1983, 

nos permite ver que ésta fue producto de las propias políticas socio-económicas “antes 

que de la acción de fuerzas opositoras”
77

, como ser movilizaciones sociales u obreras o 

una reactivación de la actividad política. Hacia principios de la década del 80, el 

argumento de la eliminación de la guerrilla, raíz del mal residente en la sociedad, ya no 

era suficiente para mantener en el poder un régimen en evidente deterioro. El 2 de abril 

de 1982, la toma de Malvinas fue la última carta del gobierno militar para extender su 

dominio. La guerra contra Gran Bretaña, un enemigo externo, permitió a los militares 
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recuperar el apoyo de la población, y con ello, la iniciativa política.
78

 Sin embargo, la 

derrota en la guerra de Malvinas provocó el colapso del régimen militar, dando lugar a 

la transición del régimen burocrático autoritario al régimen político democrático. 

Por lo tanto, el proceso de transición inició en la fase final del régimen militar, dentro 

de su propia institucionalidad. Al designar al general (RE) Bignone como presidente de 

la Nación el 23 de junio de 1982, se establece como objetivo la institucionalización del 

país en el menor tiempo posible.
79

 El mismo Bignone expresó al inicio de la cuarta 

etapa del Proceso de Reorganización Nacional, que a diferencia de las anteriores, 

encabezadas por Videla, Viola y Galtieri, sólo pretendía el traspaso en orden del poder. 

En este estudio la campaña electoral que se aborda posee la particularidad de 

desarrollarse en el marco de un caso histórico de transición política que se inicia con la 

derrota militar en Malvinas y finaliza con las elecciones y el traspaso del poder el 10 de 

diciembre de 1983. 

Artemio Luis Melo, en La transición política argentina 1982-1983, cita a Julián 

Santamaría para explicar que un proceso de transición política es un proceso de cambio 

que supone la sustitución de un régimen preexistente por otro: “En términos 

cronológicos, la transición cubre el período de tiempo en que el antiguo régimen ha 

dejado de existir plenamente sin que el nuevo haya surgido por entero. La transición 

comienza, pues, con la crisis de aquél y termina con la transición de éste”.
80

 

Daniel García Delgado, en su ensayo Nuevos patrones de participación política en 

procesos de transición a la democracia: el caso argentino, explica que el proceso de 

transición que atraviesa la Argentina entre 1982 y 1983 transcurre entre la instauración 

reciente de algunos derechos políticos y civiles hasta la instauración del nuevo régimen 

democrático.
81

 

Melo sostiene que es fundamental diferenciar los procesos de transición, instauración 

y consolidación. El primero, supone un proceso que transcurre entre dos estados que 

configuran los tipos de regímenes de partida y llegada. La instauración democrática 

supone el progresivo establecimiento de todos los derechos civiles y políticos que 

fueron prohibidos en el régimen anterior, y supone también la formación de un sistema 
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de partidos con un rol protagónico en la mediación política; Melo señala que “el proceso 

de instauración de un régimen democrático se cierra cuando se han establecido todas las 

estructuras políticas principales que caracterizan a dicho tipo de régimen y mantienen 

un normal funcionamiento”
82

. Mientras que la instauración es la periodización del 

proceso de transformación en el que se produce la instauración o inauguración de un 

régimen, el proceso de consolidación es la etapa final de dicha transformación, es el 

desarrollo y confirmación del régimen instaurado.
83

 

Ahora bien, ¿cómo caracterizar la transición argentina de 1982-1983? Para responder 

a esto, Artemio L. Melo se basa en los lineamientos de Leonardo Morlino sobre el 

proceso de cambio a nivel de régimen político. De acuerdo a estas pautas, la transición 

política argentina 1982-1983, es una transición continua, pacífica, relativamente 

acelerada y ordenada.
84

 Una transición es continua cuando su resultado se produce de 

acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos por el propio régimen con miras a 

una adaptación interna o a cambios parciales, y es pacífica en tanto supone una 

estrategia de objetivos limitados.
85

 

La particularidad fundamental de esta transición política consiste en que se inició en la 

fase terminal del régimen autoritario, como consecuencia de la derrota en Malvinas, y se 

desarrolló sin institucionalidad propia hasta la instauración del nuevo régimen. 

Según Andrés Fontana la debilidad de los agentes de la sociedad civil y la crisis 

interna del régimen autoritario, que se daban en el contexto de un escenario político 

fragmentado, impidieron que los actores, tanto civiles como militares, pudieran definir 

asuntos comunes, como la revisión de lo actuado por las Fuerzas Armadas o los 

problemas socio- económicos. Ninguna de estas cuestiones fue procesada políticamente 

mediante negociaciones entre las fuerzas civiles y el gobierno militar. De esta manera, 

plantea Fontana, “el proceso de transición fue conducido unilateralmente por las 

Fuerzas Armadas y no pudo sino ser breve y sin mediaciones”.
86

 

García Delgado también analiza esta particularidad al sostener que el proceso de 

transición que inicia Argentina en 1982 es un “transición de ruptura”, ya que no es fruto 

de una voluntad del régimen de abrir la participación política, sino que deriva de una 
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disminución de su espacio político ocasionada por la conjunción de una derrota militar y 

la descomposición interna del régimen, y no por una movilización de la sociedad civil.
87

 

Liliana De Riz, en Argentina: ni democracia estable ni régimen militar, resalta que 

son los militares los que se ocupan de dirigir la transición y la entrega del poder: “La 

transición reaparece no como la consecuencia de un proceso gestado en la sociedad civil 

y en sus organizaciones políticas, sino como una decisión de los militares que optan por 

abandonar un poder -que por sus propios errores no pueden conservar- pero se abrogan 

el derecho de determinar cuándo dejan de mandar, y es el propio Comandante en Jefe 

del Ejército, el encargado de la organización electoral”.
88

 

El historiador Hugo Quiroga, por su parte, es determinante al decir que en Argentina 

no existió una transición pactada: “El efecto Malvinas fue concluyente: permitió iniciar 

el proceso de transición democrática sin necesidad de pactar el traspaso del poder. Los 

militares iniciaron una retirada desordenada, conscientes, al menos en su franja 

mayoritaria, de que era imposible retornar a la situación anterior al 2 de abril, situación 

que tal vez les hubiera permitido obtener la seguridad de no ser juzgados”.
89

 

 

Etapas del proceso de  transición 

 

Para Artemio Luis Melo, el proceso de transición política que el país vivió entre junio 

de 1982 y diciembre de 1983 estuvo acompañado por la periodización de cuatro etapas: 

la primera abarca desde la caída de Galtieri (18-06-1982) hasta la reconstitución de la 

Junta Militar (21-09-1982); la segunda etapa se extiende hasta la fijación del calendario 

electoral (28-02-1983); la tercera se inicia con la reestructuración partidaria 

(reafiliaciones y elecciones internas) y culmina con la sanción de la ley electoral (23-06-

1982) y la proclamación de las candidaturas partidarias; la cuarta y última etapa 

comprende el período de campañas electorales, con miras a las elecciones del 30 de 

octubre de 1983, hasta la asunción de gobierno constitucional de Raúl Alfonsín el 10 de 

diciembre de 1983. 

De acuerdo al análisis realizado por Melo, el objetivo de la primera etapa del proceso 

de transición es superar la situación provocada por la derrota militar en Malvinas. Tras 

la guerra se produjo un vacío de poder que se manifestó en la destitución de Galtieri y la 
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desintegración de la junta militar.  

El Ejército determina la sucesión presidencial, desoyendo de este modo el Estatuto del 

Proceso de Reorganización Nacional, que establecía el principio de unanimidad. 

Tras una serie de conflictos internos, el 21 de octubre de 1982, se hace efectiva la 

reconstitución de la Junta Militar que, de acuerdo al análisis de Melo, cierra el primer 

período de la transición política al régimen político. 

Durante la segunda etapa el gobierno de facto debe resolver cuál será su papel en la 

nueva fase de apertura política que atravesará el país. El objetivo es “la 

institucionalización pero basada en una concertación cuyo contenido es fijado por la 

Junta Militar e instrumentado por el Poder Ejecutivo Nacional.” Existen dos asuntos de 

importancia en el tratamiento de la concertación: por un lado, la responsabilidad de las 

Fuerzas Armadas en su lucha contra la subversión y el problema de los desaparecidos; 

por otro, la inserción de la Fuerzas Armadas en el futuro régimen constitucional. 

La segunda etapa del proceso de transición deja en evidencia que el gobierno no tiene 

el poder que ostentaba hasta entonces. El mismo presidente Bignone reconoce que su 

función consiste en poner fin al Proceso de Reorganización Nacional para dar lugar a la 

institucionalización democrática. 
90

 

La Multipartidaria, por otra parte, intentó impulsarse como motor de la transición, 

pero su accionar se debilitaba a medida que la actividad de la Unión Cívica Radical y el 

Partido Justicialista tomaba impulso. 

Una tercera etapa abarca el período de reestructuración partidaria, es decir, 

reafiliaciones, elecciones internas, designación de candidatos.  

Para Melo, esta etapa del proceso de transición se inicia con un mensaje radial y 

televisivo que el entonces presidente Bignone dirige a la nación el último día de febrero 

de 1983. En ése discurso se anunció que las elecciones de las futuras autoridades 

nacionales, provinciales y municipales se realizarán el 30 de octubre próximo, 

estableciéndose el 30 de enero de 1984 como fecha de entrega del poder.  

El mensaje no sólo representa el inicio de la tercera etapa del proceso de transición, es 

también un planteo del resto de las fases restantes de tal proceso: la reorganización 

partidaria, la campaña electoral, las elecciones, la entrega del poder y la “instalación” de 

un nuevo régimen político basado en reglas constitucionales. Pero además, en el mismo 

mensaje, se destacan otros puntos a tener en cuenta. Por un lado, se anuncia que el 

traspaso del poder, que en un inicio sería en marzo de 1984, será en enero de 1984; de 
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este modo se deja ver un avance de la sociedad civil sobre el régimen militar y los 

proyectos de sus autoridades. En segundo lugar, Bignone afirma que “el gobierno no 

tiene ni tendrá partido político” y que “no disputa el poder, lo entrega”, con lo cual la 

Junta Militar se limita a fijar la reglas y conducir el proceso. Por último, se confirma la 

voluntad de realizar una transición pacífica.
91

 

Hay datos sobre la reafiliación partidaria que revelan un hecho inédito en la historia 

electoral de Argentina. Se da un destacado incremento en las afiliaciones, nunca antes 

visto, que sólo puede significar la necesidad de expresión de un pueblo que se vio 

forzado a la despolitización. Se trataba de un modo pacífico y legítimo de expresar el 

repudio a un régimen autoritario adhiriendo a un ideal político y democrático. 

El 23 de junio de 1983, el Poder Ejecutivo sanciona y promulga la ley electoral 

N°22.838, que pone fin a la tercera fase del proceso de transición política argentina 

(1982-1983). 

Desde las campañas electorales hasta el traspaso del poder el 10 de diciembre de 1983, 

se extiende la cuarta etapa del proceso de transición. Esta última fase refiere 

básicamente a la lucha electoral que los partidos políticos emprenden en sus campañas.  

La cuarta etapa inicia con un clima de normalidad política pero a la vez de gran 

euforia: los partidos políticos renovaron sus dirigencias por medio de procesos internos 

y el proceso de reafiliación partidaria ponía de manifiesto el papel activo que la 

sociedad civil quería tomar en la recuperación democrática. 

La bipolarización configurada por la UCR y el Partido Justicialista continuó y se 

acentúo a medida que las campañas electorales se desarrollaban. 

El radicalismo ratificó la sólida organización que caracterizaba a su agrupación y tras 

la lucha interna por la candidatura presidencial se produjo el surgimiento de una nueva 

figura política “llamada a gravitar decisivamente en el futuro político de la República, 

dotada de una atracción carismática que destaca con relieves propios su imagen en el 

panorama cívico nacional”.
92

 

El 13 de junio de 1983 el Poder Ejecutivo Nacional promulga la ley N° 22.847, con la 

cual se convoca a elecciones generales el 30 de octubre de 1983. Mediante la ley N° 

22.864 se introducen modificaciones al Código Electoral (Ley N° 19.945). 

Por entonces la euforia política continuaba extendiéndose, por lo que la Junta Militar 

se ve en la necesidad de anular los decretos 6 y 9, de marzo de 1976, en los cuáles se 
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disponía la suspensión transitoria de actividades políticas y gremiales.
93

 

La cuarta etapa del proceso de transición de un régimen autoritario a un régimen 

democrático constitucional culmina con el traspaso del poder. El 6 de diciembre de 

1983 se da a conocer a la prensa el acta documento de autodisolución de la Junta 

Militar. El 7 de diciembre, la Asamblea Legislativa, luego de realizado el escrutinio 

definitivo de los votos para presidente y vicepresidente, proclamó a Alfonsín y a Víctor 

Martínez en sus respectivos cargos. El 10 de diciembre de 1983, tras prestar juramento 

ambos asumen sus funciones. De esta forma se operaba el cambio de un régimen 

burocrático autoritario a un régimen político democrático constitucional. 

 

Ejercicio democrático durante el período de transición política argentina 
1982-1983. 

 

Para comprender mejor el desarrollo del ejercicio democrático tras el gobierno de 

facto iniciado en 1976 se deben considerar algunos acontecimientos que definieron el 

contexto político y social de aquél entonces: 

 

 Tras la derrota en la guerra de Malvinas Argentina inició un proceso de transición 

política hacia la democracia, cuyas particularidades tiñeron todos los aspectos de la 

vida social, cultural y política. 

 En los últimos años del gobierno militar comenzó a desarrollarse una etapa que 

algunos investigadores llaman “El Destape”; se trata de una apertura civil y política, 

pero sobre todo mediática y cultural, que anunciaba el retorno al ejercicio 

democrático. 

 El proceso de transición política tendría su culminación el 10 de diciembre de 1983, 

día de la asunción de los gobernantes electos. Este hecho, sumado a la extensa 

ausencia de ejercicio democrático, otorgó una especial trascendencia a las etapas 

previas al 10 de diciembre: el día de la votación, 30 de octubre, y la campaña 

electoral, que se convirtió en el principal indicio de una política alejada de la censura, 

la represión y la persecución. 

 

Para Andrés Fontana, podría decirse que la primera señal de una apertura política 

aconteció en marzo de 1981, cuando el General Viola asume la Presidencia dando 

signos de que pretendía cambiar la orientación del gobierno militar en cuestiones 
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económicas y políticas. Si bien su breve período en el poder no llegó a consolidarse 

como una nueva etapa de administración militar, para Andrés Fontana Viola “pudo dar 

algunos pasos significativos hacia la apertura política”.
94

 En junio de 1981, el entonces 

presidente señaló que el gobierno buscaría el consenso, reiteró su invitación al diálogo 

político y destacó el papel de los partidos políticos como “instrumentos imprescindibles 

de la democracia y (…) únicas organizaciones sociales que tienen capacidad natural 

para alcanzar una visión y una representación pluri y supra sectorial (…)” 
95

 

Distintos sectores militares no se molestaron en disimular su desacuerdo y oposición a 

la política de Viola, que implicaba “un desplazamiento del centro de gravedad del poder 

político desde el interior de la corporación militar hacia el terreno de la vinculación de 

ésta con los actores de la sociedad civil”.
96

  

Pocos meses después de su llegada al poder, Viola era destituido de la presidencia, y 

su lugar ocupado por Leopoldo Galtieri. El 2 de abril de 1982, con la toma de Malvinas, 

el gobierno militar daba inicio al fin de su dominio y abría las puertas a una definitiva 

apertura política y a una futura transición. 

Sin embargo, el primer paso importante de esta apertura política, al menos para 

Andrés Fontana, se dio el 14 de julio de 1981, cuando se constituyó la Multipartidaria, 

frente político convocado por Ricardo Balbín, agrupación en la que participaban los 

principales partidos políticos de Argentina.
97

 

Liliana De Riz coincide al expresar que en el campo de la oposición civil, la creación 

de la Multipartidaria, “se presentaba como un primer paso hacia la consolidación de una 

oposición política capaz de negociar con los militares los límites y los mecanismos de la 

acción política, en el contexto creado por la crisis en el régimen militar”.
98

 

La agrupación estaba integrada por radicales, justicialistas, demócratas cristianos, 

desarrollistas e intransigentes y su conformación respondía a los objetivos de sentar las 

bases para la normalización institucional, aclarar el tema de los desaparecidos y 

determinar las responsabilidades de la guerra de Malvinas. 

Todo esto dio lugar a especulaciones con respecto a una apertura política que colocó 

el tema de la transición a un régimen democrático en el foco de la atención pública. 

Pero Fontana advierte que, a pese a esto, en la sociedad civil “no existían fuerzas 

                                                           
94 Fontana, Andrés. “Fuerzas Armadas, Partidos Políticos y Transición a la Democracia en Argentina”. [12] 

 
95 Diario Clarín.  19 de junio de 1981 
 
96 Fontana, Andrés. “Fuerzas Armadas, Partidos Políticos y Transición a la Democracia en Argentina”. [16] 

 
97 Ibíd. [13] 

 
98 De Riz, Liliana. Argentina: ni democracia estable ni régimen militar, en Oscar Oslak (comp.), Proceso, crisis y transición 
democrática/2; Centro Editor de América Latina S.A., Buenos Aires, 1984. [19] 



 

37 

capaces de condicionar las decisiones del gobierno militar con respecto a una futura 

transición”, así como tampoco se percibían “síntomas de movilización social ni 

constitución de alianzas que pudieran dar lugar al surgimiento de fuerzas y situaciones 

que efectivamente pudieran condicionar las decisiones del gobierno militar”.
99

 

Para Andrés Fontana los partidos políticos percibieron desde un principio la debilidad 

del sector encabezado por Viola, lo que condicionó su actitud frente a la propuesta 

política de este presidente, aunque también intervinieron otros factores. La estrategia de 

los partidos políticos en el marco de un proceso de transición a un régimen democrático 

no se configuró “en torno a alianzas potenciales con sectores militares dispuestos a 

negociar (…) o actores de la sociedad civil que podrían unirse con el propósito de 

precipitar una retirada forzosa de las Fuerzas Armadas del gobierno”.
100

 Desde los 

partidos políticos se consideraba que el régimen militar, tras un desgaste político, tenía 

los días contados, quedando como única alternativa la salida hacia un nuevo arreglo 

institucional: “Según esta perspectiva, la Fuerzas Armadas necesitarían recurrir al 

reestablecimiento de los mecanismos democráticos de representación como única 

alternativa viable para la recomposición de los vínculos de legitimidad entre el estado y 

la sociedad”.
101

 Para lograr esto el acuerdo y la participación de las principales fuerzas 

políticas de Argentina eran fundamentales.  

En Medios, transformaciones culturales y políticas Oscar Landi explica: “La debilidad 

institucional de nuestro sistema de partidos no sólo expresaba características históricas 

nacionales, sino que también la forma particular que se precipitó la crisis del gobierno 

del Proceso”.
102

 Esto quiere decir que, hasta los años 78 y 79 el gobierno militar se 

encontraba en el poder seguro de su permanencia, pero a comienzos de los „80 sus 

propias fallas y conflictos internos provocaron su derrumbe. Oscar Landi aclara que sí 

hubo en la sociedad civil  actos de resistencia, que el sindicalismo sí convocó a huelga, 

y que fueron notables la actuación de los movimientos de derechos humanos y los 

reclamos partidarios para un retorno a la democracia; pero también destaca que “la 

movilización social y opositora de comienzos de 1982 no tuvo oportunidad de seguir un 

curso ascendente, más o menos progresivo, hasta derrumbar „desde abajo‟ al Proceso: 

fue una crisis desencadenada „desde arriba‟.”
103
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Por otro lado, Landi también menciona que “desde el colapso del Proceso hasta las 

elecciones de fines de 1983 no se celebró acuerdo o pacto institucional alguno entre los 

partidos (…)”
104

, por lo que el gobierno civil no llegaba como consecuencia de una 

lucha diplomática por recuperar el poder o de una negociación con las Fuerzas 

Armadas, sino como consecuencia de un debilitamiento del régimen autoritario. Liliana 

De Riz explica que  “Ninguna negociación política con las fuerzas armadas acerca del 

tratamiento del pasado de violación de los derechos humanos precedió la entrada al 

nuevo régimen; éstas [las Fuerzas Armadas] se vieron forzadas a entregar el poder en 

las peores condiciones que imaginaron, es decir, sin garantías acerca de cómo las 

fuerzas políticas enfrentarían la herencia que dejaban. (…) en Argentina, los políticos 

no tenían incentivos para negociar con militares derrotados en una guerra y sin 

capacidad de ejercer influencia en la dinámica política de la transferencia del poder. 

Tampoco hubo una tradición de acuerdo entre las principales fuerzas políticas (…)”.
105

 

A pesar de la existencia de la Multipartidaria, el rápido desenlace de la transición no 

permitió que ésta funcionara como se esperaba o cumpliera con los objetivos que se 

planteó en sus comienzos.  

Esta debilidad de los partidos políticos y de la sociedad civil no debe ser tomada como 

desinterés. Liliana de Riz opinaba, antes de las elecciones, que “la desmovilización que 

hoy se observa, si se piensa en la agitación de finales de los sesenta, o en el desencanto 

frente al espíritu entusiasta que acompañó otras transiciones, no pueden ser 

interpretados como un signo de un estado de apatía. Las cifras de afiliación partidaria y 

el elevado número de votantes en los comicios internos de los partidos desmienten esa 

hipótesis. No hay estallidos sociales ni manifestaciones de euforia en las calles; pero sí 

una voluntad de participación en la vida política. La participación política es expresión 

de instrumentalidad: se participa más porque se piensa que el ejercicio de decidir en 

asuntos públicos influye sobre la dirección que éstos tomen”.
106

 

Para Daniel García Delgado la crisis que provocó el gobierno militar afectó las 

conductas políticas de la sociedad, generando una movilización basada en la búsqueda 

de identificación y participación. A la vez, este autor, señala que “En este mismo 

sentido también opera la muerte de los viejos caudillos -Perón y Balbín- ya que con 
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anterioridad, su sola presencia determinaba una concentración decisional muy alta en 

sus respectivas organizaciones. Si bien con diferencias en ambas organizaciones, la 

desaparición de estos liderazgos genera un juego de competencias nuevo e intenso”.
107

  

Para Liliana De Riz, es justamente la ausencia de los dos líderes de los partidos 

políticos mayoritarios una de las características que diferencia a esta transición de otras: 

“El movimiento peronista no cuenta, desde la muerte de su jefe, con un árbitro único 

para mediar sus pugnas internas, ni con el político hábil, capaz de transformar los 

elementos de crisis del presente en recursos políticos para la fundación del orden”.
108

 

Mientras tanto, en el otro partido mayoritario, emergía en la escena política un nuevo 

líder, Raúl Alfonsín. 

Rápidamente el escenario de la política argentina de la transición se estructura en 

función de un sistema de partidos que, en cuanto a alternativas de poder, se reduce a la 

polarización entre las fuerzas políticas principales: radicalismo- peronismo. 

Oscar Landi lo advierte en Medios, transformaciones culturales y política: “La 

transición hacia el régimen constitucional devolvió a los partidos políticos el centro de 

la escena. (…) En las afiliaciones a los partidos, en las concentraciones y marchas -con 

o sin oradores- se reafirmaba la voluntad de dejar atrás la época del Proceso; partidos y 

democracia aparecían como sinónimos o, por lo menos, la entrada en el régimen 

democrático pasaba inexorablemente por los partidos”.
109

 Para Hugo Quiroga en este 

momento de la historia argentina nace la “democracia como ilusión”, como la 

oportunidad de crear un “buen gobierno”. 
110

 

El 30 de julio de 1983 la Convención de la Unión Cívica Radical proclama la fórmula 

presidencial Raúl R. Alfonsín- Víctor Martínez y aprueba la plataforma electoral. El 

candidato a la presidencia dirige un mensaje en el que convoca “a todos los argentinos 

sin excepción”. 

De este modo, el radicalismo obtiene prácticamente un mes de ventaja sobre su 

principal rival, ya que el Partido Justicialista proclama su fórmula, integrada por Ítalo 

Luder y Deolindo Bittel, el 5 de septiembre de 1983.  

El comienzo de las campañas electorales se ve invadido por el “despliegue de fuerzas 

de los partidos”, pero siempre se destacan las dos grandes agrupaciones políticas que 
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cada vez más tienden a polarizar el voto de los ciudadanos 

El clima de optimismo reinaba entre los radicales y justicialistas, y si bien la tendencia 

a la polarización era cada vez más evidente, para algunos estudiosos de la época, la 

disputa electoral se caracterizaba por “una competitividad centrípeta”.
111

 Esto supone 

que no habría una gran diferencia ideológica entre el Partido Justicialista y la Unión 

Cívica Radical. 

Las dos fórmulas presidenciales de los partidos mayoritarios estaban compuestas por 

políticos moderados, pero las estrategias empleadas serían distintas. La campaña de 

Raúl Alfonsín estuvo marcada por dos tácticas que lo diferenciaban del resto de los 

candidatos, en especial de los dos integrantes de la fórmula presidencial justicialista: por 

un lado, el candidato radical extendió su campaña por todo el ámbito nacional, iniciando 

en Tierra del Fuego; por otro lado, el líder de la Unión Cívica Radical “supo utilizar los 

tiempos”. 

En marzo de 1983 Alfonsín denuncia un pacto militar- sindical que golpea 

directamente a su rival inmediato. Tras la denuncia, que tiene una fuerte repercusión, el 

líder del radicalismo viaja a España. Con una táctica ejecutada casi siete meses antes de 

las elecciones, Alfonsín vinculó el desprestigio militar, derivado del Proceso de 

Reorganización Nacional, con la dirigencia sindical, columna principal del 

justicialismo. Mientras tanto la Unión Cívica Radical se mantenía en la vereda de 

enfrente, del lado de la democracia y la República, con un futuro candidato que 

proclamaba el preámbulo de la Constitución Nacional ante multitudes de todo el país. 

El panorama político-social parecía no dar lugar a alternativas: es democracia o es 

autoritarismo. 

Sobre esto, Hugo Quiroga, en La Democracia como ilusión, señala: “El flamante líder 

de los argentinos supo sumar adhesiones, ya desde la campaña electoral, sobre la base 

de un discurso ético-político que oponía democracia a dictadura y justicia a impunidad 

frente a la violación de los derechos humanos, pero en su mirada estos derechos no 

debían quedar restringidos a la preservación de la vida y los extendía a los derechos 

sociales”.
112

  

El momento en que Alfonsín denuncia el supuesto pacto es una pieza clave en la 

campaña del candidato radical, ya que se encontraba en un punto en que su nivel no 

crecía y su imagen estaba estancada. 
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Sin embargo, el lento proceso de decisiones políticas encaradas por el Partido 

Justicialista obliga al dirigente radical a apaciguar el ritmo dinámico de su campaña. 

Raúl Alfonsín tuvo que esperar a la definición de la fórmula peronista para encarar la 

última etapa de la contienda electoral. Cuando ésta queda proclamada, la mayor 

dificultad que se le presenta al radicalismo es afrontar a dos personalidades moderadas y 

no vinculadas al movimiento gremial. Afortunadamente para el radicalismo, la 

presencia del sindicalista Lorenzo Miguel en el Partido Justicialista hacía oportuna la 

táctica de la UCR, que consistía en centrar su ataque en esta característica del 

adversario. 

Los actos de clausura de la campaña electoral llegaron finalmente. Tal como indicaban 

las encuestas, el radicalismo y el justicialismo convocaron el mayor número de 

ciudadanos, atrayendo así la atención mediática. El PJ cerró su campaña en la Avenida 9 

de Julio, en Capital Federal, el 28 de octubre de 1983. Un episodio macabro y violento 

bastó para evocar los recientes años oscuros de la historia argentina y fortalecer el 

mensaje radical: Herminio Iglesias, candidato a gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, quemó un muñeco con la figura de Raúl Alfonsín envuelto en una bandera 

norteamericana. La imagen fue televisada a una audiencia masiva. 

Alfonsín, siguiendo su plan estratégico que lo llevó a recorrer todo el país 

proclamando el preámbulo de la Constitución, culminó su campaña electoral en 

Rosario, al pie del Monumento a la Bandera. 

Las condiciones para la realización de elecciones libres, competitivas y sin 

proscripciones estaban dadas, y si bien hubo un notable índice de participación del 

electorado (85,79% de padrón), se dio una polarización de los votos en las dos grandes 

corrientes partidarias, tal como indicaban las encuestas. La Unión Cívica Radical y el 

Partido Justicialista reunieron aproximadamente el 92% de los votos emitidos por los 

argentinos. 

Pedro J. Frías, en Bipartidismo o gobierno bipartidario, artículo publicado en La 

Nación el 8 de noviembre de 1983, señaló que “la polarización entre justicialistas y 

radicales ha ido más lejos de lo previsto, aún por las mismas encuestas que tuvieron 

razón, y, en términos numéricos, las otras agrupaciones han desaparecido”.
113

 Artemio 

L. Melo cita también a Natalio Botana, quien llamó a esta polarización “espontánea”, ya 

que no pudo ser evitada ni siquiera por la gravitación del sistema proporcional electoral, 

procedimiento D‟ Hondt. 
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Melo señala que “el significado atribuido a esta polarización (…) no es otro que el de 

la concentración de los votos en dos partidos; pero con la ausencia casi total de 

distanciamiento ideológico lo que se traduce en la inexistencia de radicalización en el 

comportamiento de ambos partidos (…)”.
114

 

Mora y Araujo en La naturaleza de la coalición alfonsinista, señala: “Estas elecciones 

marcaron el reencuentro de la Argentina con un orden democrático después de casi 8 

años de gobierno militar, pero no menos importante que eso fue que también pusieron 

de manifiesto que se habían producido profundos cambios en las orientaciones políticas 

de la población”. Esto se evidenció, principalmente, en la derrota que el peronismo 

sufrió, por primera vez desde 1945, el 30 de octubre de 1983.
115

 Parece ser que la 

particularidad de no haber perdido una elección desde los inicios mismos del 

movimiento peronista, llevó al Partido Justicialista a cometer un “pecado de soberbia” 

en la campaña electoral del „83, tal como señala Fernán Chávez en Historia 

argentina.
116

  

Otra característica de las elecciones del 30 de octubre de 1983, según Mora y Araujo, 

es que  fueron “las más incuestionables que han tenido lugar en mucho tiempo en 

Argentina; sin proscripciones, sin restricciones de ninguna índole, sin presiones ni 

favoritismo del gobierno saliente, en condiciones de plena libertad de expresión y de 

asociación (…)”.
117

  

 

‘Destape’ civil, político y mediático. 

 

La derrota de Malvinas y la crisis económica y social que atravesaba el país en 1982 

llevaron a los mandos militares a aflojar los mecanismo represivos, por lo que se 

hicieron públicos los reclamos sectoriales: las Madres de Plaza de Mayo, las 

organizaciones de derechos humanos, las organizaciones vecinales y los sindicatos y 

gremios alzaron su voz para hacer oír sus reclamos. 

Para Mirta Laida Lobato y Juan Suriano el renacer democrático ocupó un rol 

protagonista en este proceso: “La movilización política adquirió (…) características 

absolutamente pacíficas en el objetivo de recuperar las instituciones y las prácticas 
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democráticas. Así, se produjo un notable resurgimiento de los partidos políticos, 

especialmente el justicialismo y el radicalismo. Debido a la participación masiva, 

especialmente de los sectores juveniles, estos partidos fueron transformados y se 

convirtieron en canales de expresión de las demandas de la sociedad.”
118

 

Fernán Chávez, en Historia argentina, explica que en un primer momento el despertar 

civil estuvo protagonizado por las organizaciones de derechos humanos que reclamaban 

justicia frente a las atrocidades cometidas por la dictadura y, en menor medida, por los 

sindicatos y gremios que protestaban contra la política económica. Los partidos 

políticos acompañaban tímidamente, pero en el momento en que fue convincente la 

decisión de los militares de entregar el poder el tema electoral desplazó al resto de las 

preocupaciones de la sociedad argentina. A partir de ese momento las agrupaciones 

políticas comenzaron su actividad partidaria mediante el proceso de afiliación. El 

entusiasmo generado por la posibilidad de la apertura democrática y el activismo de la 

militancia política hizo que la afiliación fuera masiva: “Los partidos se lanzaron a la 

realización de actos, pintadas callejeras, apertura de comités y unidades básicas, 

campañas de afiliación, que produjeron la de cinco millones y medio de ciudadanos”.
119

 

En lo que refiere a medios de comunicación masiva Mirta Varela, en Los medios de 

comunicación durante la dictadura (…), afirma que existe una “distinción muy clara 

entre una primera etapa de persecución y censura (1976-1980) y un segundo momento 

de quiebre del discurso monolítico dictatorial que se acentúa después de la derrota de 

Malvinas, anunciando la apertura democrática”.
120

 

El fin de la dictadura militar significó el inicio de una etapa que algunos autores, como 

Carlos Ulanovsky y Oscar Landi, denominaron El Destape, en alusión a la recuperación 

de la libertad de expresión.
121

  

El colapso del Proceso de Reorganización Nacional dio lugar entonces a un período de 

“destape” civil y político, pero también mediático. Oscar Landi señala que la salida del 

régimen militar “posibilitó (y en más de un caso exigió) a los medios de comunicación 

reubicarse frente a las nuevas circunstancias que se abrían en la Argentina. Sus reflejos 

políticos, el creciente clima de liberalización y la ampliación de la demanda de 

información y de voces silenciadas durante el Proceso, fueron posibilitando a los 
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medios - de manera obviamente desigual- jugar un papel importante en la reinformación 

de la sociedad, en la legitimación de ciertas temáticas y en la constitución de la renacida 

escena política electoral”.
122

 Dice el periodista Carlos Ulanovsky, en Paren las 

rotativas: “Por irresponsabilidad, por frivolidad, porque eso también vendía, pero 

también porque había enorme necesidad de saber qué había pasado, la tragedia de la 

dictadura se transformó en un show periodístico”.
123

 

El proceso de transición de un régimen militar a un régimen democrático puso en el 

centro del escenario político y social nuevas y acalladas voces y testimonios que 

encontraban en los medios de comunicación el espacio ideal para llegar a un público 

masivo y sediento de información. 

Se inició así un período de reinformación de la sociedad: “se producía un acelerado 

ingreso de temas en los medios gráficos, la vuelta de los políticos a la pantalla de la 

televisión y la multiplicación de las voces de los oyentes en algunos programas de 

radio”.
124

 

La democracia no sólo instalaba a los medios en un sitio especial de la sociedad, sino 

que también se instalaba en la sociedad a través de los medios masivos de comunicación 

y reforzaba su posición por medio de una “creciente dimensión comunicativa de la 

acción política”.
125

 Los medios de comunicación y el universo político (constituido 

ahora por partidos políticos, dirigentes, organizaciones, gremios, huelguistas, etc.) 

trabajaban en conjunto con un gran nivel de interdependencia, alimentándose uno a otro.  

“En efecto, la reocupación del espacio público por parte de amplios sectores sociales 

mediante marchas, actos y otras manifestaciones acentuaron el componente 

comunicativo de dicha acción, dentro de la cual los medios (particularmente la 

televisión) pasaron a tener funciones cualitativas”.
126

 

Oscar Landi cita a M. Cristina Lasagni para explicar que en el marco de la 

democratización argentina “los medios no son (si acaso lo fueron en el pasado) 

simplemente instrumentos, sino que llegan a ser coproductores bastante autónomos; no 

se limitan a „transmitir política‟ ni a hacerla „agradable‟: contribuyen a definirla y 

frecuentemente influyen en las modalidades de funcionamiento de los partidos 
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mismos.”
127

 

En definitiva, como expresa Oscar Landi: “La democratización tuvo inmediatos 

efectos sobre el campo cultural (…) El levantamiento de censuras estatales sobre la 

creación artística y la información, la pérdida de vigencia de „listas negras‟ de artistas y 

científicos, los fenómenos de „destape‟ y reinformación de la sociedad, etc., fueron 

inherentes a la naturaleza de una transición política en la que no estaba en juego sólo el 

cambio del gobierno sino del régimen político. (…) las actividades culturales y la 

reconfiguración de la escena pública política se situaron como en un mismo plano, 

hilvanadas estrechamente por su tono antiautoritario o, dicho más modestamente, por su 

rechazo del gobierno militar.”
128
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Capítulo III 

Campaña electoral 

 

La mayoría de los ciudadanos conciben a las elecciones presidenciales, y la votación 

en las mismas, como la vía de participación política más trascendente. Si bien es cierto 

que la formación de la decisión electoral no se produce sólo durante los períodos de 

campaña, en parte porque muchas personas conservan una fidelidad partidaria, 

investigaciones han demostrado que el interés por la política se incrementa 

significativamente durante las campañas electorales y que es a través de ellas que el 

ciudadano aprende sobre partidos, candidatos y temas políticos. 

En Campañas electorales y sus efectos sobre el voto, Virginia García Beaudoux y 

Orlando D‟Adamo exponen algunas tendencias en el significado del concepto de 

campaña electoral: “Históricamente, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet las definieron como 

el proceso de planificar y ejecutar actividades con la intención de ganar votos. Más 

contemporáneamente, Arterton (1987) destacando su costado comunicacional, las ha 

definido como esfuerzos encaminados a dirigir mensajes persuasivos a un vasto 

electorado, siendo que esos mensajes tienen la finalidad de incrementar al máximo el 

número de votos favorables el día de las elecciones.”
129

  Estos autores a su vez citan a 

C. Fara, quien en el 2002, en el artículo para Konrad-Adenauer titulado Características 

del electorado argentino. En Acciones para una buena comunicación en campañas 

electorales define a la campaña electoral como “una gran batalla de comunicación en la 

que fundamentalmente se trata de construir una diferencia a nuestro favor en la 

percepción del electorado, llevar la discusión al campo que más nos favorece, a los 

temas, a los escenarios y al estilo en que podamos salir ganando”.
130

 

Una campaña electoral no tiene como único objetivo el de informar, sino que también 

orienta sus esfuerzos a seducir, reforzar las convicciones, convencer y movilizar. Los 

autores de Comunicación política y campañas electorales las definen, entonces, como 

“procesos estratégicos en los que se ponen en marcha un conjunto de recursos 

organizativos, que involucran la planificación y ejecución de diversas actividades, con 

la expresa finalidad de ganar votos”. 
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 La campaña electoral y los medios de comunicación 

 

Vinculada al concepto de campaña electoral encontramos la comunicación 

específicamente política, que se convirtió en un proceso en el que interactúan los 

políticos, los medios de comunicación y los votantes mediante la transmisión de 

información. 

El electorado es parte de un “sistema de discusión”
131

, un sistema compuesto por tres 

actores: los partidos políticos y sus candidatos, que facilitan información y mensajes; 

los medios de comunicación, encargados de la transmisión de esos contenidos; y los 

electores, que los consumen. 

Para Frank Priess, autor de La hegemonía del marketing político en América Latina, 

hoy no se puede negar que las batallas electorales, y la política en sí, se han involucrado 

cada vez más en el ámbito mediático, e incluso señala que “Los medios se han 

convertido en la principal fuente de información política para sectores cada vez más 

amplios de la población”.
132

 

Frank Priess explica que si bien las campañas electorales aún conservan algunos de los 

elementos y herramientas tradicionales que las conforman, como ser la realización de 

actos masivos en clubes o estadios, en la actualidad se combinan “con todos los 

ingredientes que forman parte del moderno repertorio internacional, sobre todo las 

pautas que provienen de Estados Unidos: asesores internacionales que fijan las 

estrategias de los candidatos, encuestas de opinión que sirven como arma política y la 

campaña televisiva como mandato de la hora.” Para Priess las elecciones “se 

transforman cada vez más en luchas profesionales entre expertos, en tanto retrocede la 

importancia de los afiliados y de las estructuras partidarias.”
133

 

Actualmente las contiendas políticas destinadas a convencer a los votantes encuentran 

en los medios de comunicación de masas el principal canal de emisión de mensajes 

persuasivos que tienen por objetivo incrementar el número de votos favorables el día de 

las elecciones. 

En Campañas electorales: sus efectos en la decisión de voto Virginia García 

Beaudoux cita a Mancini al expresar que “en los períodos electorales los partidos 

políticos se convierten esencialmente en máquinas de comunicación, cuyas principales 
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metas son conocer a un electorado cambiante, llegar a él y ganar su consentimiento. Y 

esas nuevas metas parecen ser más factibles de ser alcanzadas por profesionales 

capacitados y con la habilidad de utilizar todas las oportunidades ofrecidas por las 

innovaciones tecnológicas.”
134

 

En este mismo sentido se puede referir al fenómeno denominado “hipótesis de la 

Americanización” de las campañas, que supone que las campañas en las democracias de 

la actualidad a nivel internacional se habrían homogeneizado a tal punto que se parecen 

cada vez más al perfil que caracteriza a las campañas estadounidenses desde la década 

de 1960 respecto  al comportamiento que en ellas asumen candidatos, partidos y medios 

de comunicación, como así también en sus aspectos de planificación, selección de 

recursos y ejecución. Virginia García Beaudoux alude a David Swanson y Paolo 

Mancini para explicar qué se entiende por estas campañas a la americana: son “aquellas 

que, para la búsqueda de votos, se centran en los medios y no en las relaciones 

interpersonales, son personalistas y están dominadas por la imagen. Dos rasgos básicos 

serían su marca registrada: la profesionalización, que abre paso a la contratación de 

expertos que reemplazan en sus labores a los activistas de los partidos; y a la 

tesideologización, que se traduce en la personalización, es decir, en que los partidos no 

presentan sus perfiles ideológicos y programáticos sino las “cualidades” de sus 

candidatos producto.”
135

 

Así como es evidente que la comunicación política se trasladó a la escena mediática, 

también es innegable que dicha comunicación mediática adquirió protagonismo, por lo 

que los políticos se ven obligados a adaptar sus estrategias a los medios de 

comunicación. 

Continuando con este concepto, entre los factores que explican por qué se da el 

predominio de los medios de comunicación masiva en la planificación de las estrategias 

de campañas que elaboran los partidos, Virginia García Beaudoux y Orlando D‟Adamo 

mencionan la progresiva erosión de las identidades partidarias; es decir, aún cuando el 

voto de tipo partidario continua existiendo, ya no es suficiente para garantizar el 

resultado final de las elecciones. 

Esta mediatización de la política implica que, ante la pérdida de influencia de las 

asociaciones partidarias a través de mecanismos tradicionales los medios comienzan a 

utilizarse como los canales de información política más consultados por los ciudadanos 

al tener que tomar decisiones electorales. 
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La construcción mediática de las campañas adquirió una trascendencia incuestionable 

para los procesos electorales, a tal punto que hoy por hoy los partidos políticos 

consideran su asociación con los medios de comunicación como el modo más adecuado 

para recolectar votos favorables.
136

  

Los autores de Comunicación política y campañas electorales recurren a D. Graber 

(1980) para exponer las consecuencias de la era mediática de la política: la declinación 

de la influencia partidaria en el proceso electoral; la conversión de los trabajadores de 

los medios en poderosos árbitros políticos; un cambio en el tipo de candidatos con 

posibilidades de triunfo -teatrales y con acceso a dinero para financiar la campaña-; y 

por último la cobertura mediática se transforma en el eje alrededor del cual  se 

desarrolla la campaña. 

¿Qué añaden los medios -sobretodo los gráficos- a la pelea electoral ejecutada por los 

partidos políticos?  

No se pone en duda que hay siempre una suerte de interpretación elaborada por la 

prensa y, por supuesto, una cantidad considerable de selección y eliminación que 

responde a la capacidad y límites del espacio. Además, el que los medios de 

comunicación sean los “agentes transmisores” desde los partidos políticos hacia los 

electores no implican que sean neutrales o indiferentes en la selección. 
137

 

Denis McQuail, en Sociología de los medios masivos de comunicación, sostiene que 

“(…) las comunicaciones masivas están influenciadas por la sociedad y, a su vez, actúan 

sobre ella”, por lo que “las variaciones en el uso de los medios masivos de 

comunicación (…) dependen de la estructura social existente.”
138

 

Gabriel Colomé, por su parte, refiere a la investigación realizada por Lazarsfeld en los 

años 40 sobre las elecciones presidenciales norteamericanas al explicar que “la 

conclusión más célebre de estos trabajos concierne a la determinación social de la 

decisión electoral: la existencia de una homogeneidad de grupo social en la intención de 

voto y la formulación de la “hipótesis del refuerzo”, los medios de comunicación no 

cambian la opinión, sólo la refuerzan.” El resultado de estos estudios, según Lazarsfeld, 

consiste en que “los medios de comunicación, más que provocar conversiones y 

cambios (…) lo que hacen es cristalizar y reforzar las ideas preexistentes. Los medios 
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de comunicación apenas intervienen en la decisión electoral, su influencia es mínima y 

en todo caso, los cambios en la decisión de voto se equilibran entre sí.”
139

 

No hay que olvidar que los datos y las teorías en que se basaban los investigadores se 

centraban en una época en que los medios masivos se limitaban fundamentalmente a la 

prensa y la radio. El impacto de la televisión como el más revolucionario de todos los 

medios de comunicación todavía no había dejado la huella que luego se hace visible en 

el cambio aparecido en el tratamiento audiovisual de las campañas y propaganda 

electorales, por una parte, y en una transformación que sufren los partidos políticos y 

sus líderes, por otra. Hoy por hoy las elecciones se han convertido en la confrontación 

audiovisual de las imágenes de los candidatos o los líderes, que concentran la atención 

de todo el proceso democrático. La televisión es un medio de comunicación de masas a 

la disposición de los candidatos y de los partidos, da el tono de la campaña y le asegura 

su ritmo. 

Evidentemente el impacto de la televisión en la vida política mediática es un ejemplo 

de la transformación y la interdependencia entre los diversos medios de comunicación. 

La campaña electoral de 1983 es un escenario ideal para verificar este fenómeno, puesto 

que fue en esta época cuando los políticos comenzaron a tomar una conciencia real de la 

conmoción que la televisión podía tener como herramienta para convocar a las masas. 

Sin embargo, hacia 1983 la televisión no se había constituido aún en el medio masivo de 

comunicación que es hoy y su uso como herramienta comunicacional por parte de los 

políticos no era explotado al cien por ciento.  

Mauro Wolf, en La investigación de la comunicación de masas asegura que la 

televisión y la prensa gráfica están dotadas de un poder de influencia diferente. Las 

informaciones que se presentan a través de la televisión “son demasiado breves, rápidas, 

heterogéneas y están «hacinadas» en un formato temporal limitado, es decir, son 

demasiado fragmentarias para tener un significativo efecto de agenda”.
140

 Para Mauro 

Wolf la prensa gráfica, o bien las informaciones impresas, tienen la capacidad de 

expresar con eficacia la distinta importancia de los problemas presentados, mientras que 

las “características productivas de los informativos televisivos no permiten (…) una 

eficacia cognoscitiva duradera”.
141

  

Tal como exponen D„Adamo Orlando y García Beaudoux Virginia, los medios 

impresos permiten una mejor compresión de mensajes complejos: “La prensa escrita 
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provee un registro que la gente puede consumir según sus propias necesidades y 

tiempos, permitiendo la reexposición al mensaje cuantas veces la persona lo juzgue 

necesario”.
142

 

Para Mauro Wolf la influencia que poseen y ejercen los medios de comunicación 

masiva radica en que son más que un canal de transmisión de la política de los partidos 

hacia los electores: “Al filtrar, estructurar y enfatizar determinadas actividades públicas, 

el contenido de los media no se limita a transmitir lo que los portavoces proclaman y lo 

que los candidatos afirman [...] No sólo durante la campaña, sino también durante los 

períodos intermedios, los media ofrecen perspectivas, modelan las imágenes de los 

candidatos y de los partidos, ayudan a promocionar los temas sobre los que versará la 

campaña y definen la específica atmósfera y área de importancia y reactividad que 

caracteriza a cada competición electoral.
143

 

Considerando la postura de Wolf, un segundo punto trascendente a tener en cuenta es 

que cuando se trata de temas y aspectos privilegiados en la cobertura informativa de las 

campañas electorales predominan las controversias, competición, folklore político, lo 

que actúa en detrimento de la información más significativa y trascendente. 

En Argentina, entonces, la comunicación política y los medios masivos de 

comunicación poseen, como en otras partes del mundo, una estrecha vinculación. En 

este sentido, las elecciones de 1983 significaron un punto de inflexión. Desde la 

restauración democrática en 1983, tras casi ocho años sin procesos políticos y de medios 

silenciados, en el país se observó una creciente y constante profesionalización de las 

campañas, lo que implicó la instrumentalización de una serie de mecanismos de 

mediación entre candidatos y votantes.  

 

Campañas electorales en Argentina. 

 

Si nos centramos en el caso de Argentina, “la elección presidencial de 1983 marcó un 

punto de inflexión respecto a la centralidad comunicacional que adquirió la política 

desde allí para siempre. Según el politólogo argentino S. Waisbord, los cambios más 

importantes que se registran a partir de los años 1980 en el sentido de lo americano se 

detectan en la medición de la opinión pública, el lugar de la televisión, el uso estratégico 

de los apelativos individuales por sobre los partidos y la presencia de consultores 
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profesionales en la campaña.”
144

 

Silvio Waisbord, citado por Frank Priess en La hegemonía del marketing político, dice 

sobre los cambios dados en Argentina en lo que refiere a procesos electorales: “Los 

partidos políticos han perdido mucho poder de convocatoria como para montar 

campañas a la vieja usanza. Los candidatos ya no pueden dar por sentado que los 

votantes responden a una motivación histórica. Hoy, los votantes ofrecen apoyo 

esporádico y no una lealtad eterna. Confrontados con un comportamiento electoral 

menos leal a identidades y folclor partidarios, los partidos y sus candidatos deben 

cambiar sus campañas electorales. Los cuarteles generales deben valerse de encuestas 

para conocer esta opinión pública tan cambiante; deben cubrir con espacios comerciales 

y publicidad la brecha que separa a los partidos de los votantes. Adaptan las 

coreografías de sus actos a las necesidades de los medios, toman cursos con “misioneros 

de campaña” (...) y recurren a candidatos populares extrapartidarios para contrarrestar la 

pérdida de legitimidad de las ideologías y de los partidos políticos.”
145

 

Pero esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Pese a las constantes 

interrupciones que sufrió la democracia argentina existe una historia de las campañas 

electorales cuyo repaso nos lleva a 1912 y la sanción de la ley del voto secreto, 

obligatorio y universal. 

 

Historia de las campañas electorales en Argentina y sus implicancias en 
la política. 

 

Hasta que el presidente Roque Saénz Peña impulsó la ley del voto secreto, obligatorio 

y universal en 1912 la historia de los procesos electorales en Argentina estuvo marcada 

por el fraude. Por aquel entonces, y considerando las particularidades del ejercicio 

democrático vigente, cabría suponer que las campañas electorales para llegar al sillón de 

Rivadavia eran inútiles e innecesarias. 

Sin embargo, esta última reflexión no significa que las campañas no existieran. En una 

entrevista concedida a la revista Viva en mayo de 1995, los historiadores Félix Luna y 

Natalio Botana explicaron que, antes que pensar en la campaña por la presidencia que 

finalmente gana Hipólito Yrigoyen en 1916, habría que remontarse a la sucesión de 

Julio Argentino Roca. Por ese entonces, explica Botana, si bien la sucesión se había 

arreglado a favor de Miguel Juárez Celman, el candidato Bernardo de Irigoyen “adopta 
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una estrategia de campaña muy norteamericana”, que consistió en aprovechar el 

desarrollo ferroviario para recorrer el país en tren: “se detenía en cada pueblo y utilizaba 

la parte de atrás del vagón como si fuera un palco público”
146

. Bernardo de Irigoyen 

produce así un quiebre en la tradición electoral de Argentina, ya que hasta ese momento 

las campañas electorales no existían tal como se las conoce hoy. Por aquella época, una 

de las claves era la capacidad oratoria que demostraban los candidatos en los mitines 

políticos.  

Otro punto fuerte de las campañas, según Félix Luna, se encontraba en la estructura de 

cada partido: “El radicalismo estaba maravillosamente organizado: había comités en 

todas las ciudades y pueblos, de modo que esto le permitía tener una capacidad de 

movilización muy grande”. Esta idea se refuerza con la particularidad de Hipólito 

Yrigoyen, que nunca hablaba en los mitines políticos: toda la estrategia electoral recaía 

en la fortaleza de la organización partidaria”
147

. 

En lo que refiere a la evolución de las campañas electorales en el país, la de Hipólito 

Yrigoyen en 1916 puede tomarse como el punto de partida si se considera que fue la 

primera disputa electoral tras la Ley Saénz Peña. En efecto, el voto secreto, universal y 

obligatorio hizo posible que el radicalismo alcanzara el poder y que se iniciaran las 

verdaderas disputas electorales por la presidencia. Se trató del primer paso para poner 

fin al fraude y a las decisiones electorales fijadas de antemano por las clases políticas y 

sociales dominantes. 

En 1922, el país debe elegir al sucesor de Hipólito Yrigoyen. El candidato vencedor es 

Marcelo T. de Alvear, quién prácticamente no realiza campaña por encontrarse en 

Europa ocupando un cargo diplomático. 

Para Natalio Botana, cuando Yrigoyen se postula para la segunda presidencia se 

produce el despegue de las campañas: “Esa sí fue una campaña electoral en serio, donde 

la estructura partidaria del radicalismo utilizó a fondo la gran red ferroviaria 

argentina”
148

. 

Para esa época los adelantos técnicos y tecnológicos comenzaban a cobrar importancia 

en las contiendas electorales. Durante su segunda candidatura, por ejemplo, Yrigoyen 

contó con la difusión de películas con las obras de su primer gobierno. 

Pese a la reforma electoral, que era un intento por fortalecer la democracia, el 6 de 

septiembre de 1930 se da la primera de muchas interrupciones militares a la continuidad 
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institucional. Yrigoyen es derrocado por un golpe de Estado encabezado por Félix 

Uriburu. 

Las elecciones del 31 de noviembre estarían marcadas por las proscripciones y el 

fraude que caracterizaría a la nefasta década del 30. El candidato por el oficialismo, el 

general Agustín P. Justo, hace campaña aún cuando su victoria no corre ningún riesgo. 

La fórmula de Marcelo T. de Alvear fue vetada, mientras que la fórmula Lisandro de la 

Torre- Nicolás Repetto, por la Alianza Demócrata Progresista y Socialista, realizó una 

campaña con “un estilo muy vigoroso”
149

. 

El 4 de junio de 1943 un golpe de Estado coloca en la presidencia al general P. 

Ramírez. Pasó una década para que se convocara a elecciones presidenciales 

nuevamente, es decir, diez años desde la última campaña. En 1946, se enfrentaron la 

fórmula Perón- Quijano y la de José P. Tamborini- Enrique Mosca por la Unión 

Democrática (alianza entre radicales, socialistas, demócratas progresistas y grupos 

independientes). La campaña fue planteada como la contienda entre dos grandes 

proyectos: el de la oposición, encabezado por la Unión Cívica Radical, y el del 

peronismo, que inauguraba la movilización de las masas desde el Estado. 

Félix Luna explica que la Unión Democrática realizó una campaña en la que 

escaseaba la plata; se recorrían los pueblos en autos viejos y el Tren de la Victoria, que 

llevaba a Tamborini y Mosca por las provincias, recibió tiros varias veces
150

. 

Por su parte, la campaña de Perón traía novedades: el candidato aprovechó el impacto 

de la tecnología e hizo un extraordinario uso de los medios, en especial de la radio; por 

otro lado, Perón incorporó en su campaña a su reciente esposa Evita. 

Las diferencias entre los candidatos no sólo se evidenciaba en el uso o no de las 

nuevas tecnologías; el estilo y el lenguaje que empleaban cada uno de ellos también los 

distinguía: mientras Tamborini mantenía un estilo de comunicación apegado al lenguaje 

político tradicional, o de la vieja escuela, Perón inauguró la comunicación directa con 

sus seguidores, un estilo informal que hasta entonces era inconcebible en un candidato a 

presidente. 

A fines de 1951 Perón inicia su campaña para obtener nuevamente el cargo de 

presidente. El resultado de estas elecciones se podía predecir con facilidad, por lo que 

hacer o no hacer campaña parecía irrelevante. 

La de Perón fue más un exhibición de los logros del primer gobierno que una 

campaña; mientras que la fórmula del radicalismo, compuesta por R. Balbín y A. 
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Frondizi, realizaba los mitines en la Plaza Constitución, la mayoría de las veces bajo las 

miradas de las fuerzas hostiles de las autoridades, donde se hizo el cierre de campaña. 

La novedad de las elecciones de 1951 fue el voto femenino. Incluso Eva Perón emitió 

su voto desde el hospital donde estaba internada. 

El segundo gobierno de Perón es interrumpido por un golpe militar en septiembre de 

1955. En febrero de 1958 el entonces presidente general Aramburu llama a elecciones. 

Para esta campaña la UCR llega dividida: por un lado, Ricardo Balbín lidera la UCR del 

Pueblo; y por otro, se presenta la UCR Intransigente encabezada por Arturo Frondizi, 

quien a través de un pacto con el peronismo obtiene la victoria. 

Frondizi fue proclamado candidato en 1956, cuando todavía no había convocatoria a 

elecciones, por lo que podría decirse que su campaña duró casi dos años. Félix Luna 

explica que la UCRI realizó una campaña estructurada, acompañada por la juventud y 

mantuvo un discurso innovador: se dirigió al electorado y a los grupos de poder, como 

la Iglesia, los empresarios, los sindicatos y el ejército
151

. 

Un nuevo golpe militar, ejecutado el 28 de marzo de 1962, obliga a Frondizi a 

renunciar. Los militares convocan a  elecciones en julio de 1963.  

La campaña del radicalismo, que llevaba como candidatos a Arturo Illia y Carlos 

Perette, se dio en un contexto muy confuso en gran medida por la rivalidad de un 

peronismo vetado. 

El 28 de junio de 1966 otro golpe militar derroca a Illia. Hasta 1973 no habrá nuevas 

elecciones. Durante esta campaña se respiró un clima de violencia: el movimiento 

montonero participaba de las manifestaciones masivas generando un escenario 

dramático en el proceso electoral. La campaña presentaba dos opciones: dependencia o 

liberación. 

María Estela Martínez de Perón, que llega a la presidencia tras la muerte de Perón, es 

derrocada en marzo de 1976 por un nuevo golpe militar que dio inicio al Proceso de 

Reorganización Nacional. 

Pasaron casi ocho años de dictadura para que los argentinos retornen a las urnas. En 

1983 Argentina ingresa al período democrático. Para entonces las campañas electorales 

se modernizaron y adquirieron un fuerte contenido tecnológico. Las encuestas 

irrumpieron y la televisión era el intermediario entre los candidatos y los electores.  

En un marco de coalición entre la campaña electoral y el cambio de régimen político, 

Heriberto Muraro desarrolla lo que denomina “etapas de la publicidad política”, actor 
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clave de las contiendas electorales. Tal división, siguiendo el análisis de Muraro, se 

corresponde a cambios radicales del régimen político, lo que las diferencia claramente 

entre sí: la primera de estas etapas se extiende desde el momento en que el gobierno 

presidido por el General Lanusse convoca a elecciones hasta el golpe de Estado de 

1976; la segunda, se extiende desde dicho golpe hasta que el general Bignone, último 

presidente de facto, decide traspasar el poder a los partidos políticos; y la tercera etapa 

abarca desde la campaña preelectoral de 1982 hasta comienzos de la gestión de Carlos 

Menem.
152

 

Heriberto Muraro explica que durante el año 1972, con el retorno de la democracia, la 

publicidad política representaba un factor menor en la campaña del peronismo, que 

finalmente resulta vencedor en las elecciones: “el acento recayó en el adoctrinamiento y 

la organización de las bases y, por ende, en la militancia, los actos y las 

manifestaciones, la comunicación cara a cara y el contacto directo con los diversos 

sectores sociales”.
153

 

La segunda etapa descripta por Heriberto Muraro se inicia con el golpe militar del año 

1976 encabezado por el gobierno militar autodenominado Proceso de Reorganización 

Nacional, el cual instaura una política represiva en cuanto a las actividades culturales y 

los medios masivos. Al mismo tiempo el régimen militar ejecutó una operación 

publicitaria que significó altos gastos para los sectores públicos pero importantes 

beneficios para medios y agencias publicitarias privados.
154

 

El ciclo militar iniciado en 1976 mantuvo al margen de los medios masivos la 

actividad de los dirigentes políticos. El llamado a elecciones produjo cambios a los que 

los partidos políticos tuvieron que adecuarse, o al menos intentarlo, de la noche a la 

mañana: “repentinamente, una masa de diferentes partidarios que habían sido 

cuidadosamente excluidos de las páginas de los diarios o las pantallas de los receptores 

de TV se encontraron inmersos en un sistema de medios que aprovechaba las ventajas 

de la democracia para competir por la primicia, por el reportaje o por el chisme 

político”.
155

 

Durante este período se produjeron importantes cambios respecto a la forma en que 

los políticos podían comunicarse con el electorado. Una de las primeras cosas a tener en 
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cuenta es que, a diferencia de lo que ocurrió en otras transiciones democráticas, no 

había una movilización militante en la que los partidos podían apoyarse. Esto no 

significa que la población no estuviera interesada en el retorno de la democracia sino 

que la forma de participación dominante era la restauración del régimen mediante el 

sufragio.  

Otros cambios importantes los sufrió la vida cultural del país, “tales como la creciente 

hegemonía de la televisión, la transformación de la radio en un medio muy dedicado a la 

información política y la pérdida de importancia de los diarios”. 

En este contexto se desarrolló la campaña electoral de 1983. 

 

Campaña electoral 1983 

 

Ya se mencionó en este trabajo la trascendencia política e histórica que tuvieron las 

elecciones de 1983. Tras casi ocho años de régimen militar los argentinos se 

reencontraban con comicios libres, sin censuras o restricciones electorales. A su vez, 

esta larga ausencia de actividad democrática convertía en un gran interrogante al 

comportamiento político de los argentinos. La victoria de Alfonsín en octubre fue de 

hecho la evidencia más contundente de un cambio producido en las orientaciones 

políticas de los votantes. 

Pero además de la trascendencia política e histórica, la campaña electoral de 1983 se 

caracterizó por incorporar herramientas y elementos modernos ausentes hasta ese 

entonces, creando un contexto que la hacen por demás particular. 

La Unión Cívica Radical fue uno de los partidos, sino el único, que supo advertir la 

importancia estratégica de estos cambios y sacar ventaja de ellos. La campaña del 

radicalismo, o bien de Raúl Alfonsín, puede caracterizarse como moderna, en primer 

lugar, por mantener un discurso centrado en los beneficios de la restauración de la 

democracia como medio para alcanzar el desarrollo económico y la pacificación del país 

y en los derechos humanos. En segundo lugar porque tuvo una gran capacidad para 

manejar la coyuntura; desde la UCR se supo percibir el estado de la opinión pública y 

operar en el ámbito político de manera favorable a la imagen del candidato, o bien de 

modo tal que se pudo proyectar una imagen negativa del peronismo, principal rival del 

radicalismo. Por último, la campaña del candidato por la Unión Cívica Radical se valió 

del uso sistemático de técnicas de marketing y publicidad política. 

A esto se debe sumar que la calidad de la campaña de Alfonsín aumentaba en tanto 

más desorganizada y tosca fue la del peronismo, que se caracterizó por un falta de 
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estrategia en el mensaje, el uso nostálgico de los símbolos partidarios, actos 

multitudinarios pero mal organizados, un tono agresivo hacia el candidato radical que 

resultaba inoportuno para el clima social y político del momento, deficiente manejo de 

los medios y la presentación de figuras partidarias que no contaban con una buena 

imagen. 

Los candidatos de las dos agrupaciones políticas más importantes, que polarizaron las 

elecciones, gozaban de una imagen de moderación, pero mientras Alfonsín tuvo olfato 

político para entender que las demandas de la opinión pública pasaban por una 

democracia sin violencia, desde el peronismo Luder se distanciaba de la imagen y el 

discurso de su par radical. Una de las principales diferencias radicaba en la manera en 

que los dirigentes afrontaron el tema de los derechos humanos, el candidato radical 

asumió un compromiso con la causa a tal punto que al dictarse la Ley de Autoamnistía 

prometió su anulación; el dirigente peronista, por el contrario, consideró que sus efectos 

eran irreversibles. 

Otra diferencia entre las campañas de las principales fuerzas políticas radicó en la 

capacidad de líder radical para manejar los tiempos. Esto quedó claro cuando el aún 

precandidato de la UCR denunció un pacto entre militares y sindicales. Fue tal la fuerza 

de esta declaración que logró que los medios y otros dirigentes políticos se hicieran eco 

y respaldasen esta versión. De este modo el principal adversario del radicalismo 

quedaba en una posición sumamente incómoda que asociaba al sindicalismo con el 

poder militar y lo hacía aparecer como una amenaza a la estabilización democrática. 

El justicialismo había salido invicto de todas las contiendas electorales en las que 

había participado, pero en esta ocasión llegaba con heridas no cicatrizadas que 

debilitaban su imagen frente a la sociedad de principios de los „80. Para algunos 

historiadores los peronistas estaban demasiado acostumbrados a sus triunfos en las 

urnas y cometieron un pecado de soberbia que contribuiría a su derrota. 

El 30 de octubre terminó la contienda. Alfonsín obtuvo 7.659.530 votos, casi el 52% 

del total, con lo que reunió mayoría propia en el Colegio Electoral (317 sobre 600 

electores), mientras que Luder alcanzó el 40%, 5.936.656. La polarización arrasó con 

las esperanzas del resto de las agrupaciones políticas: el PI llegó a un 3% y el MID 

apenas alcanzó el 1%. 
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Modernización: sondeos, marketing y movilización de masas 

 

Desde el inicio mismo de la democracia en 1983 las campañas electorales en 

Argentina asumieron rasgos de modernidad y profesionalización, y se hizo frecuente la 

utilización de recursos hasta entonces desconocidos.  

Sería un error creer que al producirse el quiebre del Proceso de Reorganización 

Nacional los partidos políticos estaban preparados para hacer frente a este nuevo modo 

de hacer campaña. Las estructuras de las agrupaciones políticas, acalladas desde el año 

1976, respondían a  viejas fórmulas de la década del 70 sobre los “partidos de masa”. En 

1983, con el retorno de la democracia, ese estilo parecía haber perdido vigencia y en su 

lugar comenzaron a surgir otras formas de comunicarse con el electorado que 

involucraban, en la mayoría de los casos, a la comunicación masiva. A esto hay que 

sumar que los dirigentes partidarios argentinos tenían una concepción anticuada del rol 

que los medios de comunicación de masas tenían en la sociedad.  

El retorno de la democracia significó, para la mayoría de los políticos, un 

descubrimiento vertiginoso del poder de la televisión, de los estudios de opinión 

pública, de los sondeos, y de la publicidad política en función de decisiones estratégicas. 

No hay que olvidar que, según los expertos, la jugada política efectuada por el líder 

radical sobre un pacto sindical-militar coincidió con un estancamiento de su imagen y 

sus votos en tanto crecía la del peronismo.  

El dirigente político que supo leer el nuevo panorama político mediático fue Raúl 

Alfonsín. La campaña de la UCR se destacó por sobre las demás por su modernidad, 

basada en actos organizados y sin señales de violencia, atención a las encuestas de 

opinión, capacidad para distinguir y prometer lo que deseaban los distintos sectores 

sociales. Alfonsín afrontó su campaña en forma centralizada y planificada, 

proveyéndose de asesoramiento calificado, que por entonces no se acostumbraba, al 

menos en Argentina, con el objetivo de maximizar el rendimiento de sus recursos, que 

en términos organizativos y de militancia eran muy inferiores a los del peronismo, su 

principal rival político. Con Alfonsín y su campaña electoral en 1983 se delega la 

responsabilidad de conducir comunicacionalmente la campaña a un equipo de 

profesionales por primera vez.  

El peronismo simplemente parecía hacer todo lo contrario a su par radical y fue 

evidente que no lograba asumir el nuevo rol de los medios de comunicación de masas 

en el escenario político. En “Los votos que hicieron historia” Natalio Botana explica: 

“La calidad de los mensajes que se emiten son cada vez más sencillos, más 
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esquemáticos. Se apoyan en la imagen (…) aquella escena del „83 en la que Herminio 

Iglesias quema un cajón con los colores radicales en el cierre de campaña - y que le 

juega en contra al justicialismo- estalla en imágenes televisivas por todo el país. Esas 

liturgias bastantes siniestras también se hacían antes, pero quedaban encapsuladas en el 

marco de los seguidores que concurrían a un mitín”. Esa teatralización ejecutada por 

Herminio Iglesias, magnificada por la TV, que adquirió una importante fuerza 

simbólica, hoy se convierte en una clara señal de la poca importancia que desde el 

peronismo se le daba a la transformación de los medios de comunicación y la nueva 

hegemonía de la televisión. 

La campaña de la Unión Cívica Radical, como se mencionó anteriormente, también se 

basó en los resultados de las encuestas, los estudios de la opinión pública y los sondeos. 

En la actualidad estos recursos adquirieron una presencia activa y de mucho peso en los 

sistemas democráticos, a tal punto que hay una interdependencia creciente entre la 

práctica de los sondeos, los medios de comunicación y la clase política, en especial en 

tiempos electorales.
156

 

En el caso de Argentina, desde la vuelta de la democracia en 1983, la comunicación 

política durante las campañas electorales ha estado cada vez más dominada por la lógica 

del sondeo.
157

 Pero si bien constituyeron herramientas esenciales para llevar al 

candidato radical al sillón de Rivadavia, los sondeos de opinión y las técnicas de 

investigación del electorado era poco familiares para la clase política en general y para 

los medios de comunicación. De hecho, las encuestas de opinión, podría decirse, 

asomaron tímidamente en los medios durante la campaña presidencial de 1983; en lugar 

de incorporar los sondeos la prensa apeló a la cifra de asistentes a los actos proselitistas 

como mecanismo para informar acerca de la posición de cada candidato en la carrera 

preelectoral.  

Todo el año 1983 estuvo marcado por la movilización política y de masas a los 

diversos actos partidarios, y dentro de la campaña electoral las grandes manifestaciones 

públicas ocuparon un rol fundamental, en especial para el peronismo y el radicalismo 

que polarizaron la elección de modo concluyente: “Los números que actuaron como 

termómetro a lo largo de estos comicios no fueron registrados por los sondeos sino los 

de las concurridas concentraciones. La discusión sobre cifras estuvo principalmente 

ligada al nivel de convocatoria ciudadana de los actos y las manifestaciones que los dos 
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157 Ibíd.  
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partidos mayoritarios organizaron durante la campaña. ”
158

 

En este sentido, compitieron casi con exclusividad radicales y justicialistas. Sobre esto 

escribió el periodista Joaquín Morales Solá, en Clarín el 16 de octubre de 1983, que la 

proximidad de las elecciones había incentivado un “clima de histeria” en los partidos 

políticos: “La cifra de los asistentes a los actos públicos -argumentaba- está a punto de 

transformarse en una especie de poder. Se hacen apuestas, se inflan o se disminuyen los 

números, de acuerdo a si la concentración es propia o ajena.” 

Los diarios y periodistas de la ciudad de Rosario también se vieron afectados por la 

adhesión popular de los actos. Por ejemplo, el diario Democracia del Litoral y el diario 

Rosario, publicaron en su edición del día miércoles 26 de octubre una solicitada en la 

que se ponía de manifiesto el modo en que la discusión sobre las cifras de concurrentes 

a los actos proselitistas influía en el trabajo de los corresponsales y la información que 

se brindaba. En la solicitada, publicada bajo el título “Libertad de prensa y coraje 

cívico”, se daba a conocer una carta con fecha 24 de octubre de 1983 en la que el 

periodista del diario La Capital Andrés Bossio se dirigía a José M. Vernet, candidato a 

gobernador por Santa Fe:  

 

“He sido autor material de la nota periodística aparecida ayer -23/10/83- en las 

páginas de LA CAPITAL. Yo he redactado la misma y he puesto en esa nota que, según 

estimaciones del diario, no asistieron al acto del sábado 22, en el Parque Nacional de 

la Bandera, más de 60.000 personas. 

Al regresar de ese acto y hacer la evaluación conjunta con los otros dos periodistas 

que me acompañaron, llegamos a la conclusión de que una estimación aproximada del 

público asistente debía oscilar entre 150 mil y 200 mil personas. 

Grande fue mi sorpresa, sin embargo, cuando se me indicó que la Jefatura de 

Redacción había ordenado que se incluyera en la crónica una cifra no superior a las 60 

mil personas. […] No pudimos -no pude- hacer nada para revertir esa orden del Jefe de 

Redacción. Lamentablemente, los datos “oficiales” suministrados por la Policía 

Federal y, en parte, por la provincial, jugó también en contra de la verdad. Lo real es 

que la estimación real de LA CAPITAL, por mí representada en ese acto, ya que estaba 

al frente de un pequeño equipo integrado por dos cronistas y tres fotógrafos, para el 

público asistente al acto del sábado 22, fue de ENTRE 150 MIL y 200 MIL PERSONAS. 

[…]” 
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CAPÍTULO IV  

Presentación de los resultados 

 

A continuación se presenta el análisis individual de las unidades de registro, que 

corresponden al  período que transcurre del 23 de octubre de 1983 hasta el 29 de octubre 

del mismo año, para detectar en ellas los componentes del discurso y la enunciación.  

No se podrán hallar en la totalidad de las piezas periodísticas analizadas la presencia 

de todos los recursos estratégicos que construyen el discurso, y que se han detallado con 

anterioridad en este trabajo, por lo tanto se exponen aquí las observaciones más 

demostrativas de los textos, de las técnicas y estilos que emplearon los medios gráficos 

en la composición de su discurso y su rol como enunciador.  

A partir de allí, se propone un repaso por los detalles obtenidos del análisis global de 

cada uno de los medios gráficos. Esta descripción tiene por objetivo exponer un 

panorama global y reflejar, de manera general, el modo en que los medios manejaban la 

información sobre los candidatos de los partidos mayoritarios, es decir Luder y 

Alfonsín, en comparación con el resto de los candidatos.  

 

La Capital 

 

Domingo 23-10-1983 

 

 Multitudinario acto peronista en Rosario. 

 

Ubicación: Primera plana (continúa en página 9) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Una multitud calculada en aproximadamente 50.000 personas por la Policía Federal, 

en 120.000 por la policía provincial y en poco más de 60.000 por LA CAPITAL, dio 

marco al acto del Partido Justicialista (…)”. (Primer párrafo) 

 

La modalidad de enunciación del título es declarativa; mientras que la modalidad del 
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enunciado es lógica. Es decir que el periodista se posiciona en cuanto a la verdad de lo 

que está anunciando. Si bien la palabra “multitudinario” posee un matiz valorativo el 

diario no puede obviar tal calificativo, no sólo porque hubo una gran cantidad de gente 

en el acto sino porque el mismo tuvo lugar en la ciudad de Rosario, es decir que el 

lector pudo presenciarlo. 

Si se analiza el orden o la estructuración de la frase “Multitudinario acto peronista en 

Rosario” la reflexión inmediata nos lleva a suponer que el cronista busca destacar la 

magnitud del evento.  

El nivel de convocatoria del acto es uno de los temas más relevantes para La Capital, 

según se deja ver en el artículo: aparece en el titular, pero además en el primer párrafo 

de la nota ya se hace referencia a las cifras de asistentes resaltando las contradicciones 

en los números, a la vez que el medio se coloca a la par de la Policía Federal y 

provincial en tanto autoridad para estimar un número. 

Sin embargo, no hay que dejar de analizar estas frases en el todo, incluyendo las 

imágenes. En esta pieza periodística el apoyo gráfico consiste en una fotografía de los 

candidatos desde el escenario del acto. La modalidad de imagen se corresponde con la 

de fotografía testimonial, se capta a los candidatos en un instante preciso, es un reflejo 

directo del acontecer del que se informa. 

Podría decirse que la imagen, por el tamaño (ocupa más de la mitad del  espacio cedido) 

y la ubicación en el centro, entre título y texto, es la protagonista. Sin embargo, si se la 

analiza considerando su relación con el texto el protagonismo de la misma se ve 

disminuido: si bien con el pie de foto se da una función de anclaje, la fotografía no 

acompaña al texto central, es decir, no se muestra en ella lo que indica el título ni el 

primer párrafo. La fotografía, entonces, no refuerza el contenido de la nota, el 

enunciador no utiliza la imagen como un mecanismo para fortalecer su mensaje. 

Si bien el cronista se posiciona como un enunciador objetivo no debe perderse de vista 

que en el primer párrafo del texto se da por entendido que La Capital fue un medio 

presente, es decir que relata desde la posición de testigo, lo que le da una autoridad extra 

(por decirlo de un modo sencillo). Y además, el desentendimiento entre imagen y texto 

remarcado anteriormente, puede contener ciertos matices intencionales, como debilitar 

el mensaje inicial (el acto fue multitudinario). 

No hay, en esta primera parte de la nota, indicadores de subjetividad. 
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 Candidatos justicialistas afirmaron su confianza en el triunfo electoral. 

 

Ubicación: Página 9 (continuación de nota de portada) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Cientos de banderas argentinas, agitadas violentamente por el fuerte viento reinante, 

dieron un marco singular que alcanzó su punto máximo de emotividad al anunciarse al 

último orador de la noche, el doctor Luder, cuyo nombre fue vitoreado durante casi 

varios minutos.” 

 

La crónica consiste, principalmente, en el repaso de los distintos discursos emitidos 

durante el acto del PJ llevado a cabo en la ciudad de Rosario. En el caso de Luder, los 

conceptos que retoman desde La Capital son: la rendición de cuentas de los actos de 

gobierno, la comparación de la coyuntura argentina con la de Perón, el fin de las 

dictaduras militares y la subordinación de las Fuerzas Armadas. 

Si remitimos el análisis al titular, la modalidad de enunciación es declarativa, se trata de 

la transmisión de información y el enunciador cumple la función de afirmar. La 

modalidad de enunciado es lógica, ya que no hay en la frase ninguna evaluación 

afectiva por parte del periodista y el cronista transfiere la aserción a otra fuente. 

La modalidad del mensaje, siempre centrado el análisis en el título, indica una mayor 

pretensión de objetividad, ya que en esta estructura sintáctica el sujeto de la oración es 

el agente de la acción (candidatos) seguidos por el verbo y luego el objeto o 

circunstanciales. 

Se puede apreciar un enunciador pedagógico en la organización de la información en 

subtítulos. A su vez, como se trata de la trascripción de los discursos de los candidatos 

por el Partido Justicialista, y en todos los casos se utilizan citas directas, se evidencia un 

enunciador objetivo. Es decir, el uso de la cita directa como recurso para tratar el 

discurso del otro indica distancia entre la información y el comunicador. 

El apoyo gráfico de la crónica consiste en dos fotografías, ambas de modalidad 

testimonial. La primera, ubicada junto al título central, es un reflejo del público 

concurrente al acto y su relación con el pie de foto es de anclaje; sin embargo la imagen 

en sí no muestra relación directa con el título y la información desarrollada en el cuerpo 

del texto. La segunda imagen, ubicada en el extremo inferior izquierdo de la página, es 
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la fotografía del candidato a presidente durante una conferencia de prensa. En este caso, 

la relación con el pie de foto es de anclaje, pero su vínculo con el resto del texto es 

confuso porque debido a la ubicación en la página no aparece conectada con la nota que 

le corresponde (Luder: “No tengo la varita mágica”). 

La diagramación de la página es un tanto desorganizada, sobre todo en lo que refiere a 

las fotografías y su conexión con los textos. Esto hace que el proceso de lectura pierda 

agilidad. 

Debido a que la mayor parte de la crónica está destinada a los discursos de los 

candidatos del PJ, no hay indicadores de subjetividad relevantes. El verbo “afirmaron”, 

presente en el título, explicita la intención del discurso del otro pero no agrega, en este 

caso, un punto de análisis sobre las posibles intenciones del enunciador. Sí nos podemos 

detener en el fragmento destacado anteriormente en el que se percibe un lenguaje 

emotivo que en su conjunto apela a los sentimientos despertados por la nueva etapa 

política. 

 

 Luder: “no tengo la varita mágica” 

 

Ubicación: página 9. 

Género: Informativo (crónica) 

 

La ubicación de la pieza periodística indica que ésta forma parte de la cobertura que 

hizo el medio de la visita y el acto del candidato a presidente en Rosario. Sin embargo el 

tamaño de la tipografía del título y el grosor de las columnas (que duplica el de las 

columnas regulares) permite diferenciarla de la nota central (Candidatos justicialistas 

afirmaron…). 

En cuanto a las modalidades de enunciación  y de enunciado son declarativa y lógica 

respectivamente.  

El empleo de los dos puntos en el título indica un enunciador pedagógico. A su vez, el 

cuerpo del texto consiste en la trascripción de algunas declaraciones que hizo Luder en 

conferencia de prensa, por lo que abundan las citas directas y mediante el uso de éstas el 

periodista mantiene un rol puramente informativo. Pero éste papel objetivo del 

enunciador se pierde por ciertas decisiones que hacen a la construcción del artículo. 

A simple vista lo primero que llama la atención es la tipografía del titular, ya que es de 

mayor tamaño que la del título principal.  

En segundo lugar habrá que cuestionarse por qué se elige la cita “no tengo la varita 
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mágica” para titular. La elección de esta expresión podría considerarse como un 

indicador de subjetividad: sugiere que no se puede hacer aquello que es imposible, todo 

fin supone una serie de acciones y no un simple pase de magia. Con esta frase se expone 

un candidato que reconoce sus límites, por lo tanto posee una connotación negativa. 

La fotografía que corresponde a esta pieza es la del candidato durante la conferencia de 

prensa pero, como se explicó anteriormente, su ubicación en la página dificulta su 

relación con el texto. 

 

 Multitudes como nunca 

 

Ubicación: página 2. 

Género: Opinión (comentario -con firma-) 

 

Fragmentos a destacar: 

“Empezamos por admitir que en el acto de la cancha de Vélez Sarsfield hubo mucha 

gente, pero nunca como lo que calculaban reunir sus organizadores.” 

 

“La prometida fiesta de la lealtad amenazó, en determinados momentos, con 

convertirse en una repetición de lo ocurrido en Ezeiza, cuando el regreso de Perón.” 

 

“Quedó abierta una gran expectativa por lo que pueda ocurrir con las próximas 

asambleas cumbre del radicalismo, cuyos mitines a todo lo largo del país han venido 

mostrando su resurgimiento. Sus concentraciones han mostrado una espontaneidad de 

concurrencia que difiere con el elaborado reclute de asistentes, aún de muy alejada 

procedencia si damos verdad a los cartelones exhibidos, que caracteriza a las del 

peronismo.” 

 

La Capital publica un comentario político, así denominado en la volanta, que lleva firma 

(Felipe Ordoñez) de modo tal que se diferencia de la opinión del diario. El comentario 

hace referencia al nivel de convocatoria de los candidatos Luder y Alfonsín, y hay una 

comparación entre peronismo y radicalismo de la que sale favorecido este último. 

En el título el autor hace explícito el tema al que referirá, y toma para su análisis uno de 

los tópicos más frecuentes en la carrera hacia la presidencia: el nivel de convocatoria 

como parámetro para medir la popularidad de los partidos. 

El autor revela desde el primer párrafo su papel como enunciador: utiliza la 1ª persona 
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del plural (“empezamos por admitir”) con lo cual, además de invitar al lector a dialogar 

y a reflexionar con él, estructura su nota de modo argumentativo ya que en primer lugar 

el cronista plantea un dato, o un hecho difícil de cuestionar y luego pone en evidencia su 

punto de vista. Se trata de un nosotros exclusivo, que refiere al locutor y al medio. A la 

vez se detecta cierta pedagogía en el enunciador ya que éste retoma anécdotas y hechos 

del pasado para facilitar la comprensión de sus opiniones. 

La pieza periodística no posee apoyo gráfico. 

Los indicadores de subjetividad abundan. Desde el primer párrafo el autor reconoce el 

gran poder de convocatoria de la agrupación justicialista pero aclara: “nunca tanto como 

lo que calculaban reunir sus organizadores”. En el mismo párrafo el escritor se atreve a 

comparar un acto peronista reciente con la masacre de Ezeiza, hecho que posee una 

connotación netamente negativa. Finalmente en el artículo el autor elige para la 

construcción de sus ideas palabras que arman campos semánticos; uno de ellos 

corresponde a la condena social, connota desaprobación, y entre los términos que lo 

componen se encuentran palabras como “encontronazos”, “barras bravas”, “esos 

grupos”, “atacados”;  por otro lado se percibe un campo semántico compuesto por 

expresiones como “las anchas grietas que fracturan al peronismo”, palabras que 

inspiran debilidad o inestabilidad y que revelan el concepto que posee el cronista sobre 

una determinada agrupación, en este caso el peronismo. 

 

 Alfonsín instó ayer a superar diferencias. 

 

Ubicación: página 4. 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Raúl Alfonsín instó aquí, al hablar ante unas 80 mil personas, a superar diferencias 

entre los partidos mayoritarios (…)” (Copete) 

 

“La entusiasta multitud festejó incesantemente las palabras del candidato y entonó 

repetidamente la consigna „y llora, y llora, y llora Luder llora‟ (…)” 

 

Artículo sobre un acto de Raúl Alfonsín en Posadas, Misiones, en el que La Capital 

rescata como tema principal del discurso la subordinación de las Fuerzas Armadas en un 
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régimen democrático. Gran parte de la nota se dedica al contexto festivo en que se llevó 

a cabo el acto. 

La modalidad de enunciación predominante es la declarativa, mientras que la modalidad 

de enunciado que sobresale es la lógica.  A su vez, se puede apreciar una pretensión de 

objetividad en la estructuración de las frases.  

A la hora de tratar el discurso de Alfonsín el cronista opta por utilizar citas directas, lo 

cual refuerza su rol como enunciador objetivo. De cualquier manera se puede detectar 

una tendencia pedagógica u orientadora en la insistencia por mencionar la cantidad de 

personas que concurrieron al acto en la volanta y el copete del artículo, y el la 

distribución de la información en subtítulos. 

El artículo no cuenta con apoyo gráfico. 

Entre los indicadores de subjetividad hay que destacar las expresiones utilizadas para 

describir el marco festivo que se vivió durante el acto: “entusiasta”, “multitud”, 

“festejó”, “incesantemente”. También debe reconocerse la marca de subjetividad en el 

título de la crónica: el verbo “instó” hace explícita la intención del orador y alude a 

insistencia y urgencia; mientras que la elección de la cita (“superar diferencias”) 

connota unidad y consenso, es decir posee un valor positivo, en especial en el contexto 

social que se vivía. 

 

Lunes 24-10-1983 

 

 Alfonsín instó a la superación de antagonismos. 

 

Ubicación: página 2. 

Género: Informativo (crónica) 

 

La modalidad de enunciación predominante en toda la pieza periodística es la 

declarativa, tal como se percibe en el título. La modalidad de enunciado es lógica, en 

general el cronista transfiere las aserciones a otras fuentes.  

Si se analiza la modalidad de mensaje se encuentra una tendencia a la mayor pretensión 

de objetividad, ya que la estructuración de las frases consiste en el agente de la acción 

seguido por el verbo y luego circunstanciales.  

Salvo en el título, que se emplea la cita indirecta, el periodista opta por la cita directa 

como medio para dar a conocer la palabra del otro.  

El cronista, entonces, se posiciona como un enunciador objetivo, con un rol informativo 
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sin revelar otras intenciones. 

El artículo no está acompañado por ningún tipo de apoyo gráfico. 

Entre los indicadores de subjetividad sólo se puede nombrar el verbo “instó” (presente 

en título) que manifiesta la intención del discurso del candidato. 

El análisis de esta pieza permite destacar en primer lugar la similitud de esta nota, sobre 

todo en el titular, con el artículo publicado el domingo 23 de octubre por el mismo 

medio (Alfonsín instó ayer a superar diferencias). Dado el contexto social de la época la 

idea de “superar diferencias” adquiere una connotación positiva, por lo que titular con 

esta cita posee una carga intencional por parte del enunciador. En segundo lugar, La 

Capital vuelve a dar importancia al nivel de convocatoria del acto ya que comienza el 

texto diciendo: “Hablando ante unas sesenta mil personas que lo vivaron, Alfonsín 

reiteró (…)”. 

 

 En las encuestas Alfonsín continúa superando a Luder 

 

Ubicación: página 3 

Género: Informativo (noticia) 

 

La modalidad de enunciación es declarativa, transmisión de información. La modalidad 

de enunciado es lógica.  

En cuanto a la estructuración de la frase, si bien el tema central es que Alfonsín supera a 

Luder (la palabra “continúa” refuerza esta idea), se destacan las encuestas.  

La pieza periodística no posee imagen. 

El comunicador se posiciona como un enunciador objetivo pero la construcción de la 

noticia evidencia ciertas marcas de intencionalidad. En primer lugar, la información que 

se publica como noticia principal concierne a Bahía Blanca; es en esta ciudad donde las 

encuestas reflejan los datos. Cabe preguntarse entonces si La Capital habría publicado la 

información si los resultados de esa encuesta eran inversos. 

Por otra parte, se publican datos (números) que sí conciernen a la ciudad de Rosario en 

la misma nota bajo el subtítulo En Buenos Aires: allí dice que la ventaja que Alfonsín 

tenía sobre Luder decreció; ¿habría que suponer que hubo una intención del diario al 

publicarlo luego de los datos sobre la ciudad de Bahía Blanca? 
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Martes 25-10-1983 

 

 Alfonsín: subordinación de las Fuerzas Armadas 

 

Ubicación: página 3. 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Raúl Alfonsín se declaró contrario a institucionalizar la presencia de las Fuerzas 

Armadas en el gobierno, al hablar anoche aquí ante unas 55.000 personas (…)” (1er 

párrafo) 

 

“El líder radical habló anoche aquí en un acto partidario realizado en el estadio del 

Club Atlético Estudiantes ante una multitud que cubrió la capacidad de las tribunas y la 

superficie del campo de juego así como sectores de las calles de acceso al estadio.” (4º 

párrafo) 

 

Artículo sobre acto de Alfonsín en La Plata. En la volanta se destaca el nivel de 

convocatoria del candidato, punto que se retoma en el texto de la crónica. El título da a 

entender, mediante el recurso de cita indirecta, que Alfonsín refirió a la sumisión de las 

Fuerzas Armadas, tema que La Capital señala como el más importante en el discurso del 

candidato. Esta crónica también destina un espacio importante al folklore político, al 

marco en que se dio el acto proselitista. 

La modalidad de enunciación y enunciado predominantes son declarativa y lógica 

respectivamente.  

Se percibe un enunciador pedagógico que se manifiesta por la utilización de los dos 

puntos como signo de puntuación y la organización de la información en subtítulos. Por 

lo demás el cronista se posiciona desde una postura objetiva, que se refuerza con el uso 

de la cita directa para tratar el discurso del otro. 

No hay apoyo gráfico que acompañe esta nota. 

Si bien no hay indicadores de subjetividad elegir el concepto de las Fuerzas Armadas 

como tema de título posee una carga intencional, ya que el contexto socio-político 

otorga a esta noción una valoración positiva. 
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 El justicialismo cierra su campaña en Capital Federal 

 

Ubicación: página 4. 

Género: Informativo (noticia) 

 

Información sobre el acto de cierre de campaña del Partido Justicialista. La modalidad 

de enunciación es declarativa, simple transmisión de información. La modalidad de 

enunciado es lógica, todas las aserciones del periodista son transferidas a otras fuentes. 

El enunciador se posiciona como un mero trasmisor de información por lo que no hay 

indicadores de subjetividad.  

No hay en esta unidad apoyo gráfico que acompañe el texto.  

Hay una organización de la información en subtítulos, uno de ellos destinado a algunas 

declaraciones que el candidato a presidente Italo Luder hizo en el programa radial de 

Bernardo Neustadt. En este caso La Capital emplea, además de la cita directa, un estilo 

híbrido al momento de manejar la palabra del político. 

 

Miércoles 26-10-1983 

 

 Alfonsín: “Marchar juntos, sin antagonismos” 

 

Ubicación: Página 2 (extremo superior izquierdo) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Información sobre acto proselitista de Alfonsín en Olavarría. En el primer párrafo La 

Capital escribe “al hablar ante unas 20 mil personas”, dando especial importancia, 

nuevamente, al nivel de convocatoria. Los conceptos que el medio retoma del discurso 

del líder radical son: subordinación de las Fuerzas Armadas, superar diferencias entre 

civiles y militares, política internacional y pago de la deuda externa. 

Si remitimos el análisis al titular, la modalidad de enunciación es declarativa, se trata de 

la transmisión de información. La modalidad de enunciado es lógica, ya que no hay en 

la frase ninguna evaluación apreciativa por parte del periodista y el cronista transfiere la 

aserción a otra fuente. 

Más allá de la utilización de los dos puntos en el titular, que revelan un enunciador 

pedagógico, el cronista mantiene una postura objetiva que se refuerza con el uso de cita 
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directa para tratar el discurso de Alfonsín. 

La crónica no cuenta con apoyo gráfico. 

La Capital vuelve a titular un artículo sobre el candidato por la UCR con una referencia 

a la necesidad de superar antagonismo, de unirse, y lo hace mediante cita directa. La 

elección de esta cita para titular puede tener origen en que generaría en el lector una 

apreciación positiva provocando una imagen favorable del Raúl Alfonsín, sobre todo en 

un contexto social en el que la unión para enfrentar al poder militar se suponía superior 

a cualquier diferencia partidaria.  

 

 Luder propone plantear un debate constitucional 

 

Ubicación: página 2 

Género: Informativo. 

 

El artículo consiste en la trascripción de algunas declaraciones de Luder en un programa 

de ATC. El tema central sobre el que habló el candidato del PJ, según La Capital, es el 

debate en torno a la reforma constitucional, aunque también menciona la trayectoria 

política del candidato y el papel del sindicalismo. 

Predominan la modalidad de enunciación declarativa y la modalidad de enunciado 

lógica. La estructuración de las frases indica una mayor pretensión de objetividad, 

reforzada por el uso de citas directas al transcribir las declaraciones del candidato 

peronista. 

Si bien el verbo “propone” en el marco del discurso referido hace explícita la intención 

del orador no añade, en este caso, un punto de análisis sobre las posibles intenciones del 

enunciador. 

La pieza periodística no posee apoyo gráfico. 

La diagramación es un aspecto de relevancia en el análisis de este artículo. Si bien está 

publicado en la misma página que información referida a la actividad proselitista del 

candidato del radicalismo, mayor adversario del PJ (Alfonsín: “Marchar juntos, sin 

antagonismos” y Concéntrase hoy el radicalismo en Buenos Aires), y posee el mismo 

tamaño de tipografía y grosor de las columnas, su ubicación es debajo de y entre los 

artículos mencionados. De este modo la visión del lector será guiada en primera 

instancia hacia los textos que hacen alusión a Raúl Alfonsín. 
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 Concéntrase el radicalismo en Buenos Aires 

 

Ubicación: página 2 (extremo superior derecho) 

Género: Informativo (noticia) 

 

El artículo revela detalles sobre el último acto que la UCR realiza en Buenos Aires antes 

de las elecciones. La Capital insiste nuevamente, en copete, con el nivel de 

convocatoria: “esperan congregar más de trescientas mil personas”. 

La modalidad de enunciación es declarativa; la modalidad de enunciado es lógica.  

El enunciador maneja cierta pedagogía que se hace evidente en el uso de subtítulos para 

organizar la información publicada. 

La pieza carece de indicadores de subjetividad y apoyo gráfico. 

 

 Alfonsín y Luder opinaron en un reportaje sobre temas actuales 

 

Ubicación: página 3 (centro de la parte superior de la página) 

Género: Informativo 

 

El artículo consiste en la trascripción de las respuestas de los candidatos de los partidos 

mayoritarios a un cuestionario de la revista El testigo económico-político-social. Las 

contestaciones publicadas por La Capital, todas ellas expuestas por medio de la cita 

directa, refirieron a los siguientes temas: desaparecidos, derrota en Malvinas, 

sindicalismo, subversión, reforma agraria, reactivación económica, acusaciones en 

campaña. 

Predominan la modalidad de enunciación declarativa y la modalidad de enunciado 

lógica. En cuanto a la modalidad de mensajes se puede decir que hay una pretensión de 

objetividad por parte del enunciador que se refuerza por el uso de la cita directa. 

La pieza carece de indicadores de subjetividad y apoyo gráfico. 

 

 Reflexión precomicial 

 

Ubicación: página 5 

Género: Opinión (Editorial) 

 

Fragmentos a destacar: 
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“Ello implica que en el tramo final de la acción proselitista tiene que acentuarse la 

prudencia y el equilibrio, tanto en la dirigencia de los diferentes partidos como en los 

afiliados y simpatizantes, quienes deben abstenerse de manifestar una intolerancia 

dañosa y de altísimo riesgo actual y futuro.” 

 

“(…) la agresividad y la negación de los éxitos ajenos, manifestada en conductas 

reñidas con elementales principios de convivencia, revela una inmadurez que oscurece 

las perspectivas de buen gobierno porque preanuncia actitudes quizás más drásticas y 

peligrosas.” 

 

“La ostentación y usos  de tales elementos, comprensibles en tiempos de Juan Moreyra, 

o si se quiere hacer una referencia al ámbito local, en las épocas bravías en que no 

había campaña o comicio que no fuese teñido por la sangre, resulta inusitada a esta 

altura de la historia nacional (…)” 

 

“Apena e indigna que se sustituyan los argumentos por palos, cadenas o teas ardiendo, 

y llama a la reflexión que este despliegue poco civilizado y por demás rudo, se 

manifieste cuando estamos a punto de llegar a una ansiada meta.” 

 

“Los países que gozan de la existencia democrática la han ganado a fuerza de 

perseverancia, comprensión y paciencia. Es lo que debemos apreciar los argentinos 

como el más preciado don y el más seguro camino para evitar nuevas fracturas en el ya 

muy jaqueado cuerpo nacional.” 

 

La Capital publica, en todos sus números, dos editoriales. En este caso Reflexión 

precomicial ocupa el segundo lugar. Se trata de una condena a los actos de agresividad, 

violencia e intolerancia en el marco de la acción proselitista. No hay alusión a una 

fuerza política en particular, aunque los incidentes que suelen destacarse tienen como 

protagonistas a radicales y peronistas. 

Si bien el título es de modalidad declarativa, en el cuerpo de la pieza periodística 

predomina la modalidad de enunciación imperativa. En cuanto al enunciado se percibe, 

en ocasiones, una modalidad apreciativa.  

El enunciador es pedagógico, en tanto se considera con autoridad suficiente para dar una 

orden o imponer disciplina. Pero al mismo tiempo se utiliza la 1ª persona del plural: en 
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algunos casos, el empleo del nosotros tiene como objetivo plantear la posición del 

cronista y el diario: “Decimos todo esto porque (…)”, “Nos apresuramos a subrayar 

(…)”; en otras ocasiones el medio utiliza la 1ª persona del plural para demostrar que 

comparte la posición de ciudadano con el lector: “(…) cuando estamos a punto de 

llegar a una ansiada meta”, “Es lo que debemos apreciar (…)”. 

Por ser editorial la nota no cuenta con apoyo gráfico. 

Abundan los indicadores de subjetividad. Por un lado, aquellos que connotan una 

valoración positiva, vinculados a la nueva etapa política democrática: “el país aguarda 

esperanzado”, “constituye una expresión de madurez cívica”, “que perfilaron nuestra 

fisonomía de nación justa, libre y respetada”, “Los países que gozan de la existencia 

democrática la han ganado a fuerza de perseverancia, comprensión y paciencia”. Por 

otra parte, se destacan expresiones que sugieren valores censurables: “mientras que la 

agresividad y la negación de los éxitos ajenos (…) revela una inmadurez que oscurece 

las perspectivas de buen gobierno (…)”, “(…) comprensibles en tiempos de Juan 

Moreyra, o si se quiere hacer una referencia al ámbito local, en las épocas bravías en 

que no había campaña o comicio que no fuese teñido por la sangre (…)”, “tales actos, 

algunos francamente vandálicos”. 

A pesar de la abundancia de estas marcas de subjetividad no se trata de un editorial 

comprometido ideológica o políticamente, ya que no acusa a ninguna fuerza política en 

particular y adopta una posición mayoritaria en la sociedad argentina respecto a la 

adhesión de la nueva etapa democrática. 

 

 Gran final… 

 

Ubicación: página 19 

Género: Opinión (comentario -con firma-) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“La carrera electoral ha entrado en su último tramo. Esta tiene la particularidad de 

que, por primera vez en cuarenta años, el peronismo debe disputar su mayoría con un 

adversario de gran fuste. Su opositor se conoce con el nombre de Alfonsín y a nadie le 

quedan dudas de que este es un efectivo rejuvenecimiento del radicalismo.” 

 

“Pero en la cancha de Vélez Sarsfield ocurrió otro hecho que “estaba fuera de 
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programa”, y fue la rechifla a Lorenzo Miguel, hasta ese momento líder indiscutido. 

(…) El escándalo patentiza que las heridas que quedaron en la lucha interna duelen y 

no se han curado.” 

 

“La polémica tiene indudablemente dos picos de presión: ¿cuánta gente va a los actos 

radicales o peronistas?, ¿son de crédito los resultados que arrojan las encuestas 

preelectorales?” 

 

“El que lee esto esperará que le digamos cuales son nuestros pronósticos. Preferimos 

guardar silencio porque, al fin de cuentas, se está jugando el destino del país, no una 

final cualquiera.” 

 

El comentario escrito “Para LA CAPITAL” lleva la firma de Rodolfo V. Monserrat, y 

tal como el título lo anuncia alude al tramo final del proceso electoral, más 

específicamente a la contienda entre la UCR y el PJ como fuerzas mayoritarias. 

La modalidad de enunciación que predomina es la declarativa; sin embargo el autor 

hace uso en más de una ocasión de la interrogación como medio de apelación al 

interlocutor.  

El enunciador propone al lector un diálogo, se dirige al receptor y utiliza la 1ª persona: 

“El que escribe se pregunta…”; “El que lee este comentario esperará que le digamos 

nuestros pronósticos…”. Por otro lado, cuando el cronista utiliza la 1ª persona del plural 

se refiere a él y al diario, es decir que sin hacerlo explícito pone en evidencia no sólo su 

posición sino también la del medio. 

Si bien el enunciador, de algún modo, conversa con los lectores creando un alzo de 

complicidad, el uso de la pregunta revela un enunciador pedagógico que emplea este 

recurso para encauzar su discurso argumentativo y guiar al lector a una determinada 

conclusión.  

Como es un comentario los indicadores de subjetividad no pueden faltar. De 

connotación positiva para referirse a Raúl Alfonsín: “adversario de gran fuste”. Y 

mediante la construcción de un campo semántico que inspira una sensación de 

inestabilidad y disputa para referirse al peronismo: “escándalo”, “rechifla”, “heridas”. 

El artículo no posee apoyo gráfico. 
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Jueves 27-10-1983 

 

 “Estaremos luchando todos por el futuro argentino” 

 

Ubicación: Primera plana (centro de la parte inferior de la página- continúa en página 2) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“En imponente acto habló el doctor Alfonsín” (copete) 

 

“Raúl Alfonsín sostuvo anoche ante más de 700 mil personas concentradas frente a la 

plaza de la República (…)” 

 

“Alfonsín cerró la lista de oradores de uno de los más imponentes actos políticos 

realizado nunca en esta capital (…)” 

 

La modalidad de enunciación utilizada es la declarativa, que indica la simple 

transmisión de información, la modalidad de enunciado predominante es la lógica. 

Al ser una crónica sobre un acto proselitista que tuvo como orador a Raúl Alfonsín son 

frecuentes las declaraciones del mismo. Para la exposición de las mismas el periodista 

optó por la cita directa como recurso discursivo, lo que indica la presencia de un 

enunciador objetivo. 

Sin embargo, el enunciador será pedagógico si se lo analiza considerando la 

diagramación del artículo y su relación con la totalidad de la página: la crónica está 

ubicada en el centro de la parte inferior de la primera plana, pero lo que hace su 

posición más relevante es que tanto del lado izquierdo de la nota como del derecho La 

Capital publica otros artículos sobre actos proselitistas de otros partidos políticos 

(Concentración del Partido Intransigente y Clausuraron la campaña el PDP y el PSD); 

del mismo modo se debe considerar que el espacio gráfico que el medio cede al artículo 

sobre el acto radical es considerablemente mayor que el otorgado a las notas 

mencionadas con anterioridad, que es la única de las tres que posee apoyo gráfico y que 

su tipografía es la de mayor tamaño. 

Como marca de subjetividad se destaca la descripción del acto que hace el cronista: 

“uno de los más imponentes actos políticos realizado nunca en esta capital”; de hecho 
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el adjetivo imponente es utilizado también en el copete de la pieza periodística, y su 

significado se refuerza con la mención de la cifra de concurrentes en el primer párrafo 

del texto y la expresión “abigarrada multitud” presente en el pie de foto. De igual 

manera debe considerarse la elección de la cita con que se titula, donde las palabras 

“luchando”, “todos” y “futuro” adquieren una valoración netamente positiva porque 

alude a la unión de la totalidad de la sociedad para crear un futuro diferente al presente 

en el que predomina un poder militar que genera insatisfacción. 

La fotografía que acompaña a la crónica consiste en una toma del público asistente al 

mitín convocado por la UCR (fotografía testimonial), es decir que refleja directamente 

uno de los aspectos del acontecer sobre el que se informa. La función del pie de foto es 

de anclaje. Por su tamaño y su ubicación, entre título y cuerpo del artículo, acapara gran 

parte de la atención del lector; y su protagonismo se ve fortalecido por su relación con el 

texto: la imagen corrobora lo dicho en titular y en el desarrollo de la información. 

 

 Enfervorizada multitud aclamó al Dr. Alfonsín 

 

Ubicación: página 2 (continuación de nota de portada) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar:  

 

“Durante su discurso el candidato de la UCR a la presidencia de la Nación fue 

reiteradamente ovacionado por la enfervorizada multitud que colmó la avenida 9 de 

Julio –de 120 metros de acho- a lo largo de casi siete cuadras y se desplegó, también, 

por la Avenida Corrientes y la Diagonal Norte.” 

 

“El locutor Fernando Bravo, en un arrebato eufórico, anunció por los micrófonos que 

se habían concentrado en el acto un millón ochocientas mil personas.” 

 

La crónica es una continuación del artículo publicado en primera plana y gran parte de 

ella relata cronológicamente la llegada de la gente al acto, los detalles y preparativos del 

mismo y las estimaciones sobre la cantidad de público asistente. 

La modalidad de enunciación predominante en todo el texto es la declarativa.  

Siguiendo el análisis del titulo se podrá detectar que la estructuración de la frase es un 

intento por centrar el énfasis en la “enfervorizada multitud”. 
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El cronista adquiere característica de un enunciador pedagógico al organizar el texto 

mediante el uso de subtítulos, y al tratar el discurso del otro lo hace por medio del uso 

de cita directa, lo que indica cierta objetividad en el tratamiento de la información. 

La pieza periodística no cuenta con apoyo gráfico. 

Los indicadores de subjetividad presentes en la crónica son aquellos que el periodista 

utiliza para caracterizar al público asistente creando un campo semántico que vincula el 

acto proselitista y democrático con un sentimiento de entusiasmo y espectacularidad: 

por ejemplo, “enfervorizada multitud”, “arrebato eufórico”, “reiteradamente 

ovacionado”.  

 

 Aclamaron al líder de la UCR 

 

Ubicación: página 23 (continuación de artículo de página 2) 

Género: Informativo (crónica) 

 

La modalidad de enunciación es declarativa.  

En el caso del titular, la estructuración de la frase hace que la atención recaiga sobre la 

acción (aclamaron). 

Sólo se percibe un matiz de pedagogía en el enunciador por el uso de subtítulo como 

medio para distribuir la información. 

El artículo periodístico no cuenta con apoyo gráfico o indicadores de subjetividad. 

Debe considerarse que se trata de la continuación de una nota desarrollada en primera 

plana y en la página 2, por lo que se trata de una conclusión de la información y se 

caracteriza por su brevedad. 

 

 En el último acto del PJ, Italo Luder será el único orador 

 

Ubicación: página 4 

Género: Informativo (noticia) 

 

El artículo revela detalles sobre el acto de cierre de campaña que el PJ realiza en Buenos 

Aires. La Capital insiste nuevamente, en copete y en el cuerpo informativo de la nota, 

con el nivel de convocatoria: “Estimó que el mitín (…) congregará „a un millón de 

personas‟.” 

La modalidad de enunciación es declarativa.  
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El enunciador mantiene una postura netamente informativa. La pieza carece de 

indicadores de subjetividad y apoyo gráfico. 

 

Viernes 28-10-1983 

 

 Cierra su campaña el justicialismo 

 

Ubicación: primera plana 

Género: Informativo (noticia) 

 

La modalidad de enunciación predominante es la declarativa. La modalidad de 

enunciado es lógica. 

La nota informativa no posee apoyo gráfico ni indicadores de subjetividad. 

El enunciador es orientador: el artículo está publicado en el extremo inferior izquierdo, 

mientras que en el extremo contrario se publica una nota informativa sobre el acto de 

cierre de campaña de la UCR (Acto de clausura del radicalismo). Esta organización de 

la información en 1ª plana hace que el lector no pueda evitar la comparación; de este 

modo el diario resalta la polarización de las elecciones en las dos fuerzas políticas 

mayoritarias. 

 

 Acto de clausura del radicalismo 

 

Ubicación: primera plana (continúa en página 11) 

Género: Informativo (noticia) 

 

La modalidad de enunciación de este artículo es declarativa; mientras que la modalidad 

de enunciado es lógica. 

La nota informativa no posee apoyo gráfico ni indicadores de subjetividad. 

Al igual que en el análisis de Cierra su campaña el justicialismo, el enunciador es 

orientador: por la diagramación de la primera plana el enunciador consigue que el lector 

repare en la comparación entre los dos actos de clausura de campaña; así el medio logra 

resaltar la polarización de las elecciones en las dos fuerzas políticas mayoritarias. 

 

 Se cierra hoy en Rosario la campaña nacional de la UCR 
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Ubicación: página 11 (continuación del artículo de primera plana) 

Género: Informativo (noticia) 

 

La modalidad de enunciación predominante es declarativa y la modalidad de enunciado 

es lógica. 

Hay una pretensión de objetividad por parte del enunciador.  

Se puede vislumbrar un enunciador pedagógico en la utilización de subtítulos para 

organizar la información. Entre estos subtítulos hay un apartado destinado a las 

estimaciones respecto de la cantidad de público, según los organizadores. 

El apoyo gráfico consiste en una fotografía de la conferencia de prensa donde se 

informó sobre los detalles del acto. La imagen es reflejo de un instante preciso, es una 

fotografía testimonial y su papel consiste en ilustrar el artículo. Por otra parte, la función 

del epígrafe es de anclaje. 

No hay indicadores de subjetividad. 

 

 Del papel de las FF. AA. habló el dr. Alfonsín 

 

Ubicación: página 3. 

Género: Informativo. 

 

Artículo en el que se transcriben las respuestas del candidato a presidente por la UCR a 

cuestionario de Noticias Argentinas. 

En todo el cuerpo informativo predominan las modalidades de enunciación y enunciado 

declarativa y lógica respectivamente. 

El enunciador es pedagógico: mediante la diagramación se orienta la lectura y la 

interpretación, ya que se otorga el mismo espacio y se utiliza la misma tipografía para el 

artículo en que se trascriben las respuestas que dio el candidato Italo Luder al mismo 

cuestionario. 

La pieza periodística no posee apoyo gráfico. 

Tampoco se perciben indicadores de subjetividad. Sí se puede reflexionar sobre la cita 

que La Capital utiliza para titular, es decir por qué se elige destacar ese tema entre todos 

los que menciona Alfonsín; no se debe perder de vista que el medio ya utilizó este 

mismo tema para titular otros artículos referidos al candidato de la UCR. 
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 “No hay que tenerle miedo a la inversión extranjera” 

 

Ubicación: página 3 (junto al artículo Del papel de las FF. AA. habló el dr. Alfonsín) 

Género: Informativo. 

 

Artículo en el que se reproducen las respuestas del candidato a presidente por el Partido 

Justicialista a un cuestionario de Noticias Argentinas. 

En el cuerpo informativo predominan las modalidades de enunciación declarativas y las 

modalidades de enunciado lógicas. 

El enunciador es pedagógico: mediante la diagramación se orienta la lectura, ya que se 

otorga el mismo espacio y se utiliza la misma tipografía para el artículo en que se 

trascriben las respuestas que dio el candidato Raúl Alfonsín al mismo cuestionario. 

La pieza periodística no posee apoyo gráfico, ni indicadores de subjetividad. 

 

Sábado 29-10-1983 

 

 Luder exhortó a no equivocarse 

 

Ubicación: Primera plana (continúa en página 4) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Italo Luder, hablando ante aproximadamente un millón trescientas mil personas, en el 

mayor acto público realizado nunca en esta capital (…)”. (Primer párrafo) 

 

“La muchedumbre que se extendió fundamentalmente a lo largo de la avenida 9 de 

Julio desde el obelisco hasta llegar casi a plaza Constitución, vitoreó con fervor a los 

dirigentes justicialistas, arrancando lágrimas de sus ojos en los momentos más 

emotivos del acto cuando habló Luder, quien se sacó el saco y habló en mangas de 

camisa”. (La cita concluye en página 11) 

 

Artículo sobre el cierre de campaña del Partido Justicialista. La Capital publica la 

crónica junto al artículo que relata el acto de clausura de la UCR (Alfonsín instó a la 

unión nacional), usando para ello la misma diagramación, tipografía, tamaño de imagen 
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(fotografía) y cantidad de columnas. 

La modalidad de enunciación que predomina es la declarativa.  

Salvo en el título, donde el cronista hace uso de la cita indirecta, para tratar las palabras 

del orador, Italo Luder, se emplea el estilo directo. 

Se puede apreciar un enunciador pedagógico en la diagramación de la nota: al ser un 

artículo de igual característica que aquel referido al último acto de Alfonsín el lector no 

puede evitar la comparación, con lo cual se puede deducir que el medio fomenta la 

polarización de las elecciones en las dos fuerzas políticas mayoritarias. 

Como apoyo gráfico la nota posee una fotografía, que ocupa la mitad del espacio del 

artículo, que refleja la multitud concurrente al acto proselitista (fotografía testimonial). 

El contenido de la imagen se relaciona directamente con el cuerpo informativo de la 

crónica y la función del epígrafe, que resalta nuevamente el nivel de convocatoria del 

acto, es de anclaje: “La multitud se extendió a lo largo de la avenida 9 de Julio y sus 

adyacencias”. 

Indicadores de subjetividad: “mayor acto público realizado nunca”, en referencia a la 

magnitud del evento y se corresponde con la cifras publicadas por el medio; con 

expresiones como “vitoreó con fervor” y “arrancando lágrimas” se crea una campo 

semántico en el que se vincula al acto proselitista con la emotividad. A continuación de 

estas frases La Capital escribe, describiendo al candidato Italo Luder,  “quien se sacó el 

saco y habló en mangas de camisa”, imagen fuertemente ligada a Perón y al 

movimiento peronista. 

 

 Luder pidió que se vote con disciplina 

 

Ubicación: página 4 (continuación de artículo de primera plana) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Luder comenzó a hablar a las 20.10 y su breve discurso (…) fue interrumpido en 19 

oportunidades por las aclamaciones de la multitud.” 

 

“A las 16 en la avenida 9 de Julio ya podían contabilizarse más de cien mil personas 

entonando estribillos peronistas que alcanzaron emotividad cuando fue propalado por 

los altoparlantes un mensaje dirigido el primero  de mayo de 1952 por el entonces 



 

84 

presidente Juan Domingo Perón.” 

 

La primera parte de la crónica se destina a la reproducción del discurso de Italo Luder, 

para lo que el medio emplea como recurso la cita directa, sin embargo la mayor parte 

del artículo se destina al folklore del mitín. 

La modalidad de enunciación que se emplea es la declarativa.   

El enunciador se puede calificar como pedagógico por la utilización de subtítulos para 

organizar la información. 

Dos fotografías funcionan como apoyo gráfico, ambas son el reflejo de un instante 

preciso del acto (fotografía testimonial): por un lado Luder durante su discurso; por otro 

un panorama de la zona en que se llevó a cabo el acto. Las dos imágenes se 

corresponden con el contenido de la crónica y la función del epígrafe, en ambos casos, 

es de anclaje. 

Los subtítulos y los contenidos del artículo revelan cierta tendencia del medio y reflejan 

algunos de los temas que se quieren destacar desde el diario: por ejemplo, los incidentes 

que se produjeron durante y tras el acto son expuestos bajo dos subtítulos, Tensión y 

Heridos, y a esto se agrega que La Capital dedica una nota informativa exclusivamente 

a esto hechos (Al finalizar el acto hubo varios incidentes); además la crónica finaliza 

con “Estimaciones” de las cifras de concurrentes, tema recurrente en los artículos sobre 

actos proselitistas.  

 

 Al finalizar el acto hubo varios incidentes 

 

Ubicación: página 4 

Género: Informativo (crónica) 

 

La modalidad de enunciación es declarativa y la modalidad de enunciado es lógica. 

La pieza periodística no posee apoyo gráfico. 

Si bien se trata de un artículo que forma parte del conjunto de información extraída de la 

cobertura del acto de cierre de campaña del PJ, la crónica se destaca en la página porque 

posee el mismo estilo y tamaño de tipografía que la nota central. Del mismo modo llama 

la atención que a los “incidentes” se les otorgue un título propio cuando en el artículo 

principal resultan ser un tema mencionado en más de una ocasión. 
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 Dificultad para llegar al palco y desacompasada música de bombos 

 

Ubicación: página 4 (recuadro) 

Género: Informativo 

 

Artículo en el que se relatan detalles del acto del PJ que hacen al folklore político. 

Las modalidades que predominan son declarativa, en cuanto enunciación, y lógica, en lo 

que refiere al enunciado. 

La información está organizada en pequeños párrafos diferenciados entre sí por 

separadores, lo que implica un enunciador pedagógico. 

La nota no posee apoyo gráfico. 

Las expresiones “dificultad” y “desacompasada” pueden ser consideradas indicadores 

de subjetividad, ya que connotan una imagen negativa del acto. 

 

 Alfonsín instó a la unión nacional 

 

Ubicación: primera plana (continúa en página 12) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar:  

 

“Una enfervorizada multitud dio marco ayer al acto de cierre de la campaña electoral 

de la Unión Cívica radical, en un acto que se caracterizó por su clima de verdadera 

fiesta del civismo y la democracia.” (Primer párrafo) 

 

“Los cuatro oradores de la multitudinaria jornada cívica (…) fueron larga y 

calurosamente ovacionados por la muchedumbre e interrumpidos en múltiples tramos 

de sus discursos.” 

 

“Toda la reunión, no obstante la masiva concurrencia de público y su encendida 

adhesión al radicalismo, se caracterizó por su corrección.” 

 

Artículo sobre el cierre de campaña de la UCR, llevado a cabo en Rosario. La Capital 

publica la crónica junto al artículo que relata el acto de clausura del PJ (Luder exhortó a 

no equivocarse), haciendo uso de la misma diagramación, tipografía, tamaño de imagen, 



 

86 

estilo de fotografía y cantidad de columnas. 

La modalidad de enunciación que predomina es la declarativa. 

Si bien en el título el cronista hace uso de la cita indirecta para tratar las palabras del 

orador, este fragmento de la pieza periodística se dedica a describir el marco en que se 

ejecutó el acto, por lo que no hay reproducción de declaraciones de los protagonistas. 

El enunciador es pedagógico y esto se puede apreciar en la diagramación de la nota: al 

ser un artículo de igual característica que aquel referido al último acto del Partido 

Justicialista el lector no puede evitar la comparación, con lo cual se puede deducir que 

el medio promueve la polarización de las elecciones en las dos fuerzas políticas 

mayoritarias. 

Como apoyo gráfico la pieza está acompañada por una fotografía que ocupa la mitad del 

espacio del artículo y que refleja la multitud concurrente al acto proselitista (fotografía 

testimonial). El contenido de la imagen se relaciona directamente con el cuerpo 

informativo de la crónica y la función del epígrafe, que resalta nuevamente el nivel de 

convocatoria del acto, es de anclaje: “Una enfervorizada concurrencia dio marco al 

acto realizado en Rosario”. 

Los indicadores de subjetividad son abundantes. Por un lado aquellos que caracterizan 

al acto con una referencia directa o bien aludiendo al público asistente: se crea una 

campo semántico que refiere a la magnitud del acto, y por lo tanto a la importancia del 

mismo, utilizando términos como “enfervorizada multitud” o “imponente acto” a la 

vez que se lo vincula a la emotividad de los ciudadanos (“larga y calurosamente 

ovacionados” e “interrumpidos en múltiples tramos”). Finalmente “clima de verdadera 

fiesta de civismo y la democracia” y “se caracterizó por su corrección”, son 

expresiones que corresponden a un campo semántico en el que se vinculan las 

cualidades positivas de la democracia con un acto del radicalismo.   

 

 El Dr. Alfonsín fue insistentemente aclamado por la entusiasta multitud 

 

Ubicación: página 12 (continuación de artículo publicado en primera plana) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Constituyó una nota singular la presencia  de la juventud, que dio entusiasta colorido 

a la fiesta, con sus boinas blancas y su incansable fervor partidario, expresado 
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infatigablemente a través de largas horas  y reiterados cánticos, estribillos y un 

incesante agitar de banderas.” 

 

“A medida que transcurrían las horas y se acercaba la anunciada para al iniciación del 

acto, las columnas se hicieron más compactas, mientras que, paralelamente, se tornaba 

más vívido el clima de fiesta cívica que se iba a vivir.” 

 

“Todos los cánticos eran acompañados por los más variados instrumentos musicales, 

desde bombos y trompetas, sin omitir matracas, contribuyendo a realzar el clima de 

gran fiesta cívica.” 

 

“La presencia del candidato radical produjo la enfervorizada respuesta del público que 

lo saludó con encendidos cánticos mientras atronaban el aire los bombos, las trompetas 

y matracas. 

Una lluvia de fuegos de artificios daba mayor emoción a la escena.” 

 

La modalidad de enunciación predominante es la declarativa.   

Si bien en el artículo se reproducen fragmentos de los discursos de los candidatos, 

empleando la cita directa como recurso periodístico, gran parte de la crónica se dedica a 

relatar detalles del acto. 

La información se organiza en la página por medio de subtítulos, lo que indica la 

presencia de un enunciador pedagógico. 

Dos fotografías constituyen el apoyo gráfico de la crónica. En una de ellas se refleja la 

multitud concurrente al acto, mientras que la segunda fotografía es un retrato del 

candidato saludando desde el escenario. En ambas fotografías el epígrafe cumple la 

función de anclaje. 

Indicadores de subjetividad: “fiesta cívica” es una expresión que se repite en dos 

ocasiones, creando un campo semántico donde la palabra fiesta inspira una acción de 

alegría y gozo y a esta se agrega la palabra cívica, que posee un sentido especial por la 

etapa socio-política que comenzaba a vivirse, contraria a la etapa militar; además la 

expresión cívica nuevamente se vincula al radicalismo distanciándolo aún más del 

sector militar. Otras marcas de subjetividad son aquellos que se utilizan para 

caracterizar el acto y el contexto en que se desarrolló: “enfervorizada”, “entusiasta”, 

“fervor”. Otro campo semántico que se aprecia corresponde a la juventud, a la que se 

asocia con la emotividad originada por la democracia: “entusiasta”, “incansable”, 
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“infatigable”, “largas horas y reiterados cánticos”. 

En el artículo puede apreciarse el lenguaje emotivo que empleaba el medio para 

despertar y compartir con el lector los sentimientos de adhesión a la nueva fase política. 

 

 En la peatonal Córdoba registráronse provocaciones 

 

Ubicación: página 12 (recuadro) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Pudo tener graves consecuencias un enfrentamiento de sectores peronistas, que se 

habían estacionado en Laprida y Córdoba, con el público que se desconcentraba del 

acto”. 

 

“(…) algo más de un centenar de individuos jóvenes, que se identificaba por sus 

cánticos como justicialistas, se nuclearon (…) armados de palos y en actitud belicosa.” 

 

El artículo relata una serie de incidentes que se produjeron en torno al acto de la UCR.  

La modalidad de enunciación predominante es declarativa.  

No hay apoyo gráfico y el enunciador se presenta como objetivo. 

Como indicadores de subjetividad se encuentran palabras como “armados”, “actitud 

belicosa” y “agresivos”; todas estas expresiones, de sentido negativo, asociadas a 

adeptos al peronismo. 

 

 Fiesta del civismo 

 

Ubicación: página 12 (recuadro) 

Género: Informativo 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Más allá de la lógica euforia partidaria, vale rescatar para el acto de anoche su 

verdadero carácter de fiesta del civismo. Prueba de ello es la corrección demostrada 

por la muchedumbre (…)” 
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El artículo consiste en un breve recuadro de dos párrafos en el que La Capital vuelve a 

describir el acto radical como una fiesta cívica.  

En la  pieza periodística, que no posee apoyo gráfico, predomina la modalidad de 

enunciación declarativa.  

Indicador de subjetividad: “verdadera fiesta del civismo”, que como ya se mencionó 

anteriormente posee una cualidad netamente positiva, en especial considerando la etapa 

política del momento. Además se menciona “la corrección demostrada por la 

muchedumbre”, expresión que, si se considera el artículo analizado anteriormente, 

diferencia el público del radicalismo con los adeptos del peronismo.  

 

Rosario 

 

Domingo 23-10-1983 

 

 Reafirmó Luder su convicción de triunfo 

 

Ubicación: primera plana (continúa en página 2, 3, 4, 12, 13) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Nota de tapa, ocupa la mitad de la página. Artículo referido al acto del PJ en la ciudad 

de Rosario. En primera plana se destaca, antes que nada, el nivel de convocatoria: “una 

multitud estimada en 110.000 personas”. Hay, además, una única cita directa: “es el 

único movimiento que tiene base social para realizar las transformaciones que el país 

necesita”. 

La modalidad de enunciación es declarativa. 

La construcción de la frase, centrando el análisis en el título, pone el énfasis en la 

palabra “reafirmó”, que, por el prefijo re- sugiere acción que se ha producido varias 

veces. 

El enunciador es objetivo. 

La pieza periodística tiene como apoyo gráfico dos fotografías superpuestas: por un lado 

Luder saludando desde el escenario, y por el otro, de mayor tamaño, el público 

convocado por el mitín. Ambas fotos responde a la modalidad de fotografía testimonial 
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y fueron tomadas en un instante preciso del evento. Las imágenes responden al título y 

complementan la información breve que refiere a la multitud congregada. Por el tamaño 

de las imágenes se deduce que en éstas se busca centrar la atención. 

 

 “Tenemos la base social para transformar al país”, afirmó Luder 

 

Ubicación: página 2 y 3 (continuación de artículo publicado en primera plana) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“La presencia de Luder en el palco (…) fue saludada con una impresionante ovación 

enmarcada por el fragor de vistosos fuegos artificiales lanzados desde las instalaciones 

del puerto.” 

 

Artículo sobre acto proselitista del PJ en Rosario. Cómo título se vuelve a optar por la 

cita directa ya reproducida en portada. En copete se reitera lo “multitudinario” del acto, 

concepto que se refuerza en el primer párrafo de la crónica. El artículo consiste, 

principalmente en un relato de los detalles del acto, el folklore político. 

Las modalidades de enunciación y enunciado que predominan son declarativa y lógica 

respectivamente. La organización de la información en subtítulos, uno de ellos referido 

al nivel de convocatoria del acto, indica la presencia de un enunciador pedagógico. 

Una fotografía constituye el único apoyo gráfico de la crónica. Se trata de un reflejo de 

la multitud congregada en el Monumento a la Bandera (fotografía testimonial) que no 

está acompañada por un epígrafe. En cuanto a la relación con el texto, la fotografía se 

encuentra en concordancia con éste. 

Como indicador de subjetividad hay que considerar la cita elegida para titular: la misma 

tiene un sentido positivo en el que la palabra “social” adquiere un significado 

humanitario diferenciado de lo militar y “transformar” supone un cambio para bien. A 

su vez, la utilización del verbo afirmar revela convicción en el sujeto hablante, en este 

caso Luder, al momento de confirmar la validez de lo que se dice. Por otra parte, en el 

artículo se percibe la presencia de un lenguaje altamente subjetivo que apela a los 

sentimientos emotivos y entusiastas del momento político, por ejemplo: “impresionante 

ovación enmarcada por el fragor de vistosos fuegos artificiales”. 
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 “Haremos la patria con un pueblo dispuesto a defender a su gobierno” 

 

Ubicación: página 2 

Género: Informativo (crónica) 

 

El artículo consiste en la reproducción del discurso de Italo Luder, empleando para ello 

la cita directa como recurso. Entre los temas que rescata Rosario se encuentra: rendición 

de cuentas de los actos de gobierno, el fin de la dictadura militar y la subordinación de 

las Fuerzas Armadas. 

La modalidad de enunciación predominante es declarativa; en cuanto a los enunciados, 

la modalidad que predomina es lógica. 

El enunciador es objetivo, presencia que se refuerza con el uso de citas directas para 

tratar la palabra del candidato a presidente. 

La imagen que acompaña el artículo es una fotografía en la que aparece Italo Luder 

saludando al público en el acto, no posee pie de foto. 

Entre los indicadores de subjetividad debe considerarse la cita que el medio utiliza para 

titular el artículo; las palabras “Patria”, “pueblo” y “defender su gobierno” deben ser 

consideradas dentro del contexto histórico y social del momento. Sin dudas, en ese 

marco, se trata de expresiones ligadas al movimiento peronista y que apelan a 

sentimientos partidarios. 

 

 Raúl Alfonsín reclamó “lealtad con el futuro” 

 

Ubicación: página 12 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Unas 1000.000 personas se congregaron anoche en el puerto de esta ciudad 

(Posadas), provenientes de todo el interior de la provincia, en el más multitudinario 

mitín de la historia de Misiones, para escuchar y aclamar al líder radical Raúl Alfonsín 

(…)”. (Primer párrafo) 

 

Artículo sobre acto proselitista de la UCR realizado en Posadas, Misiones. Desde el 



 

92 

primer párrafo se menciona el nivel de convocatoria, al que se hace referencia en varias 

ocasiones del cuerpo informativo de la crónica. Rosario relata algunos detalles del acto 

y reproduce fragmentos del discurso de Raúl Alfonsín utilizando para ello la cita 

directa. 

La modalidad de enunciación que se emplea en la crónica es declarativa; la modalidad 

de enunciado predominante es lógica. 

La estructuración de las frases indica una mayor pretensión de objetividad. 

La pieza periodística no posee apoyo gráfico. Todo indica que el enunciador es objetivo. 

 

 Luder descartó que pueda producirse una fractura en el justicialismo 

 

Ubicación: página 12. 

Género: Informativo (crónica) 

 

Artículo que retoma algunos conceptos desarrollados por Luder durante una conferencia 

de prensa en la ciudad de Rosario; entre los temas tratados se encuentran: peleas 

internas del justicialismo, vínculo del candidato justicialista con Raúl Alfonsín, Lorenzo 

Miguel, Isabel de Perón y la posibilidad de un “rebrote subversivo”. 

En la crónica predomina la modalidad de enunciación declarativa. La conformación de 

las frases señala la intención de inspirar mayor objetividad. El enunciador es objetivo. 

No hay indicadores de subjetividad.  

El apoyo gráfico de la crónica consiste, entonces, en una fotografía que retrata al 

candidato peronista durante su disertación en la conferencia de prensa, por lo que se 

completa con el texto e ilustra aquello de lo que se está informando. El pie de foto  es 

una declaración de Luder reproducida por medio de cita directa, por lo que cumple una 

función de revelo. 

 

 Abrazo con Alfonsín 

 

Ubicación: página 12 (recuadro que se desprende del artículo Luder descartó que 

pueda…) 

Género: Informativo 

 

El diario destaca por medio de un artículo de tres párrafos breves la respuesta que Luder 

dio a la pregunta por un posible abrazo con el candidato de la UCR.  
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Modalidad de enunciación: declarativa  

Enunciador: la utilización del recuadro, que posee un título con una tipografía idéntica a 

la del título principal, indica la presencia de una enunciador orientador. 

La pieza periodística no posee apoyo gráfico. 

El empleo del recuadro tiene como objetivo destacar un tema en particular; en este caso 

se trata de la unión entre los candidatos de las mayores fuerzas políticas, a lo que Luder 

refiere de la siguiente manera: “no sólo no la descarto a esa posibilidad, sino que va a 

ocurrir”. De esto se desprende una imagen favorable al candidato Italo Luder. 

 

Lunes 24-10-1983 

 

 “Erradicaremos al golpismo”, dijo Alfonsín 

 

Ubicación: página 2 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“Ante una multitud calculada en 25.000 personas, el candidato presidencial radical 

(…)” 

 

“(…) y una calurosa ovación que se prolongó por espacio de casi cinco minutos.” 

 

Artículo sobre acto proselitista del radicalismo en Campana, Buenos Aires. Sólo se hace 

referencia al discurso de Alfonsín en primer párrafo de la crónica, empleando para ello 

una cita directa y una indirecta, y se destina el resto del cuerpo informativo para relatar 

detalles del acto, entre ellos la cantidad de público asistente. 

La modalidad de enunciación predominante en la crónica es declarativa.  

El enunciador es objetivo.  

Como indicador de subjetividad se puede señalar las palabras “calurosa” y “ovación”, 

que refieren al recibimiento del candidato presidencial del radicalismo. 

El apoyo gráfico de la crónica consiste en una fotografía del líder de la UCR durante 

una disertación. El retrato muestra un Alfonsín con expresión seria, estricta. El epígrafe 

de la fotografía cumple la función de anclaje (“El candidato presidencial de la UCR”) 

pero no permite deducir si la imagen fue captada durante la disertación de la que se 
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informa en el artículo, por lo que podría decirse que se función es la de ilustrar un 

acontecimiento del que el medio no tiene fotografías noticiosas. 

 

 El justicialismo define hoy el lugar de cierre de campaña  

 

Ubicación: página 2 

Género: Informativo (noticia) 

 

Modalidades de enunciación: declarativas 

Modalidades de enunciado: lógicas 

El periodista se presenta como un enunciador objetivo. 

La nota informativa no posee apoyo gráfico así como tampoco marcas de subjetividad. 

 

 Final y expectativa 

 

Ubicación: página 10 y 11 

Género: Opinión (comentario) 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“A este ánimo generalizado, que claramente se diferencia del registrado en otros 

períodos electorales, se suman hoy, desgraciadamente, los efectos de una puja política 

altamente polarizada entre las dos principales fuerzas populares del país, que han 

trazado sus campañas proselitistas como si el resultado del comicio fuera una cuestión 

de vida o muerte para la Nación y no un simple episodio de la vida democrática, 

asumida con naturalidad y grandeza. 

Para el establecimiento de este enrarecido clima político que hoy precede las 

elecciones han contribuido, sin duda, los largos períodos de inestabilidad institucional, 

en los que el ejercicio de la tolerancia y el respeto de las opiniones ajenas se 

transformó en una ilusión sepultada bajo el imperio de la soberbia y la prepotencia al 

punto que, por sobre las artificialmente ahondadas discrepancias planteadas entre los 

diversos partidos, campeó una decisión única y general de impedir en forma definitiva 

el retorno de un situación de la que ahora se está a punto de salir trabajosamente. 

Tal vez por esto, el problema de la futura reubicación política de las Fuerzas Armadas 

ha pasado a un primer plano de la atención del público, por encima de cualquier otro 
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tema relativo a las transformaciones estructurales que el país requiere. Los dos 

principales postulantes a la presidencia han asumido, en ese sentido, públicos 

compromisos de actuar decidida y profundamente sobre ese terreno, en los primeros 

tramos del período constitucional.” 

 

Pieza publicada en la sección Opinión bajo el rótulo “Panorama político” en la que el 

autor, Claudio Polosecki, detalla la política que Alfonsín y Luder, este último en 

particular, implementarían respecto al papel de las FF. AA. una vez instalada la 

democracia. 

La modalidad de enunciación predominante es la declarativa. 

Las comparaciones entre las dos fuerzas políticas mayoritarias del país y las 

explicaciones que hace el autor de las distintas posturas que existen dentro de la cúpula 

justicialista indican la presencia de un enunciador pedagógico. 

El apoyo gráfico de la nota consiste en una caricatura en la que se ironiza la transición 

hacia la democracia mediante el dibujo de dos militares que inauguran la democracia 

descubriendo una urna.  

Indicadores de subjetividad: la expresión “desgraciadamente” empleada para referir a 

la polarización de las elecciones indica la opinión desfavorable que le merece este tema 

al autor, quien luego refuerza su postura criticando el modo en que el radicalismo y el 

peronismo encaran sus campañas: “cuestión de vida o muerte para la Nación y no un 

simple episodio de la vida democrática, asumida con naturalidad y grandeza.” 

Un campo semántico perceptible es aquel en el que se identifica al poder militar con la 

inestabilidad y la intolerancia, lo que influye en el nuevo contexto político democrático. 

 

 Lo que quedó del acto del peronismo 

 

Ubicación: páginas 14 y 15 (sección política) 

Género: Informativo 

 

Fragmentos a destacar: 

 

“La crónica del acto justicialista del sábado en el Monumento a la Bandera, hecha 

sobre caliente, no permitió detalles íntimos de la organización. Lo que sigue son 

algunas cosas que se vivieron “del lado de adentro”, apreciadas desde el palco de 

periodistas.” 
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“El operativo de seguridad que montó la comisión de movilización del Partido 

Justicialista para el acto del sábado funcionó con una efectividad admirable. 

El personal asignado a ese cometido, identificado con un brazalete, actuó con celo y 

discreción”. 

 

“El mismo tributo de reconocimiento a la eficiencia vale para los ejecutores del 

operativo sanitario (....)” 

 

“Una sorprendente muestra de disciplina que parecía responder a consignas 

previamente impartidas y celosamente cumplidas, fue el enrollado de los carteles 

identificatorios de los distintos grupos presentes.” 

 

En el artículo el diario Rosario también reproduce comentarios de periodistas elogiando 

el acto y dedica fragmentos a estimaciones sobre el público asistente. 

La modalidad de enunciación preponderante es la declarativa. 

El enunciador se anuncia como testigo (“del lado de adentro”) y propone al lector una 

mirada desde la visión del periodista. La utilización de separadores dentro del cuerpo 

informativo y de subtítulos para organizar la información brindada indica también la 

presencia de un enunciador pedagógico. 

Todos los indicadores de subjetividad poseen una connotación altamente positiva, y 

buscan que la buena crítica al acto favorezca la imagen del PJ: “efectividad admirable”, 

“actuó con celo y discreción”, “reconocimiento a la eficiencia”, “sorprendente 

muestra de disciplina”, “hicieron gala de serenidad y firmeza”.  Los subjetivemas 

utilizados crean un campo semántico que connota una idea de estabilidad y control 

vinculada al peronismo, donde nada queda librado al azar. Es importante destacar esto 

porque era frecuente la comparación entre la eficiente organización de los actos 

radicales con la improvisación característica de los actos peronistas. Esto último tiene 

que ver con la concentración del público: una muchedumbre era aceptada si se 

movilizaba sin generar conflictos o caos, ya que esto generaba una condena social que 

ponía en riesgo el retorno de la democracia. 

El artículo cuenta con dos fotografías que retratan las multitudes congregadas en el acto 

(fotografías testimoniales). La función de los epígrafes es, en ambos casos de relevo: 

“La multitud del sábado por la noche, desde el palco hasta el Concejo Municipal y un 

poco más allá. La foto sólo alcanza a mostrar un sector de la concurrencia”; “La 
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gente, las banderas, los hombres y el cartel: „Perón cumplió, cumplamos con él‟”. 

 

 El absurdo de los números 

 

Ubicación: Página 15 (recuadro) 

Género: Opinión (nota breve) 

 

Fragmentos: 

 

“Los partidos políticos hacen del número de concurrentes a los actos proselitistas de 

estos días un elemento más, entre los de mayor importancia, de la campaña psicológica 

que tiñe gran parte del tiempo preelectoral.” 

“Los medios de difusión no pueden sustraerse a esta competencia de los números y al 

influjo de los sectores de opinión que representan, que aportan a esta campaña 

psicológica su propia subjetividad.” 

 

“Quien esto escribe se niega sistemáticamente a dar cifras cuando debe estimar la 

cantidad de personas que concurre a una concentración en un lugar abierto. Las 

apreciaciones, a su juicio, deben ser de otra naturaleza, más gráfica. Vale más que 

citar una cifra que puede ser antojadiza o caprichosa decir por ejemplo qué porción de 

terreno ocuparon los asistentes. O comparar la concurrencia con las de otras 

concentraciones que puedan tomarse como índice.” 

 

“La del sábado puede ser calificada, por otra parte, como la mayor concentración 

habida en la historia de Rosario, superior incluso a la eufórica movilización que 

despertó la obtención del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978.” 

 

Nota breve, firmada, que se desprende de la pieza periodística central (Lo que quedó del 

acto del peronismo). Se distingue de este último por su publicación a modo de recuadro, 

tener un título propio, de menor tamaño que el principal, y el mayor grosor de las 

columnas. La nota refiere a la cifra del público asistente al acto peronista, un repaso por 

los números brindados por distintos medios gráficos del país y una reflexión del autor 

sobre el significado de tales cifras. 

La modalidad de enunciación preponderante en la totalidad de la nota es declarativa.  

El enunciador, quien se refiere a sí mismo en tercera persona (“quien esto escribe se 
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niega…”) utiliza números, ejemplos y comparaciones para exponer su postura, 

adquiriendo así características de un enunciador pedagógico u orientador. 

La nota cuenta con una única imagen que consiste en el plano del área donde se llevó a 

cabo el acto que posee una breve frase de referencia: “El grisado indica el área que fue 

cubierta por el público”. Con esta imagen se refuerza la postura del autor, que 

considera que las apreciaciones deben ser de naturaleza “más gráfica”. 

Indicadores de subjetividad: los términos “absurdo”, “campaña psicológica”, 

“antojadiza y caprichosa” crean un campo semántico integrado por expresiones 

utilizadas para restar importancia a la medición de popularidad mediante la estimación 

de cifras y el uso que hacen de éstas otros medios y periodistas. Por otro lado,  “mayor 

concentración habida en la historia de Rosario” califica de manera positiva el acto del 

PJ, si se tiene en cuenta que el número de público concentrado era un modo de calificar 

a los actos y sus candidatos. 

 

 Esto no se hace 

 

Ubicación: página 15 

Género: Informativo  

 

El artículo forma parte de la nota central (Lo que quedó del acto peronista). Refiere al 

episodio protagonizado por jóvenes radicales que se ubicaron “displicentemente” en el 

hotel donde Luder daría una conferencia de prensa. 

Modalidad de enunciación: en título, imperativa; en cuerpo informativo, declarativa. 

Modalidad de enunciado: predomina la modalidad lógica. 

El título indica la presencia de un enunciador pedagógico. La pieza no posee apoyo 

gráfico. 

 

 Alfonsín: designar fondos en educación 

 

Ubicación: página 17 (Sección política) 

Género: Informativo. 

 

Artículo en el que Rosario reproduce algunas declaraciones del candidato radical sobre 

la educación. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 
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Modalidad de enunciado: lógica. 

La única marca de un enunciador pedagógico se encuentra en la utilización de los dos 

puntos al titular. 

Para tratar el discurso del candidato el medio emplea tanto el estilo directo como 

indirecto, siendo este último predominante. 

La pieza posee una fotografía que tiene como rol ilustrar una información de la que no 

se tiene una imagen testimonial. El pie de foto cumple la función de relevo: “El estado 

debe resguardar que no se desnaturalice la finalidad social de la educación”, declaró 

Raúl Alfonsín. 

 

Martes 25-10-1983 

 

 Fustigó Alfonsín los métodos de sus adversarios 

 

Ubicación: página 2 (sección Nacional) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Artículo sobre acto de Raúl Alfonsín en La Plata. Las declaraciones que el líder radical 

hizo en el marco de su discurso proselitista son reproducidas por el medio mediante el 

estilo directo. En el primer párrafo Rosario destaca las “65.000 personas que 

concurrieron al acto”. 

La modalidad de enunciación que predomina es la declarativa. 

En el título, por la construcción de la frase, se pone énfasis en la acción (“fustigó”) 

pero, por supuesto, no se ignora el agente. 

El enunciador es objetivo. 

El artículo no posee apoyo gráfico. 

Como indicadores de subjetividad se destaca la palabra “fustigó”, empleada para 

describir las críticas de Alfonsín a sus rivales políticos; el verbo fustigar puede ser 

definido como censurar con dureza, con lo cual es evidente que hay una valoración por 

parte del cronista. Además, al asociar la palabra fustigó con “adversarios”, forma un 

campo semántico que vincula la acción del líder radical con la confrontación, la 

enemistad.   
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 Cierre de campaña del PJ 

 

Ubicación: página 2 (sección Nacional) 

Género: Informativo (noticia) 

 

Confirmación de la realización del acto en la avenida 9 de Julio de Capital Federal. La 

modalidad de enunciación es declarativa; la modalidad de enunciado es lógica. 

El enunciador es objetivo. La pieza no está acompañada por apoyo gráfico. 

No se detectan indicadores de subjetividad. 

 

 Dura crítica de Luder a las grandes empresas 

 

Ubicación: página 3 (sección Nacional) 

Género: Informativo 

 

Declaraciones del candidato a una radio de Buenos Aires. Gran parte de la nota consiste 

en la reproducción de las palabras de Luder, mediante el uso de citas directas, 

refiriéndose a empresas periodísticas que están “en contra” del justicialismo. 

En título y cuerpo informativo predominan las modalidades declarativa y lógica. 

El enunciador es objetivo. 

La unidad periodística no tiene apoyo gráfico. 

Indicador de subjetividad: “duras críticas”; sin embargo no hay que perder de vista que 

en la página anterior Rosario publicó un artículo titulado Fustigó Alfonsín los métodos 

de sus adversarios, y si se compara “duras” con “fustigó” se entenderá que esta última 

posee un sentido más negativo. 

 

 En las vísperas 

 

Ubicación: página 9 (sección Opinión) 

Género: Opinión (comentario) 

 

Fragmentos: 

 

“En la UCR, después de lo que pasó el sábado en el Monumento a la Bandera, se 

trabaja febrilmente en la búsqueda de efectos capaces de contrarrestar el tremendo 
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impacto psicológico que dejó el acto del justicialismo, que ni la televisión ni la radio ni 

los diarios alcanzaron a reflejar en su total dimensión, sobrepasadas largamente sus 

posibilidades técnicas para transportar a la opinión pública la imponencia y las 

vivencias de la multitudinaria movilización.” 

 

“Pero del acto central de la campaña peronista en nuestra ciudad quedó mucha tela 

para cortar y varios fenómenos para el análisis. El primero, tal vez, sea la geografía 

sociológica que se apreciaba desde lo alto del palco de la prensa: el ruidoso cinturón 

de los bombos, la ancha franja ocupada por las distintas facciones del activismo, y más 

allá, hasta los límites de la periferia, la entusiasta pero serena presencia de la más 

significativa y pura esencia del pueblo, ese pueblo al que Perón indicó: „de la casa al 

trabajo y del trabajo a casa‟.” 

 

“Era sobrecogedora esa ondulante y anónima marea humana que se agitaba en 

oleadas concéntricas desde el palco hacia los bordes de la concentración. Un tema 

para la sociología más que para la interpretación política.” 

 

Pieza publicada en la sección Opinión bajo el rótulo “Pago Chico”, en la que el autor, 

Rubén Adalberto Pron, reflexiona sobre el acto del peronismo realizado en la ciudad de 

Rosario. 

La modalidad de enunciación predominante en el cuerpo textual del comentario es 

declarativa.  

El enunciador muestra su faceta como testigo (“que se apreciaba desde lo alto del palco 

de la prensa”) y expone los sentimientos generados en él durante la realización del acto. 

Por otro lado, la utilización de subtítulos en la nota marca la presencia de una 

enunciador pedagógico. 

Una fotografía en la que se ve al candidato presidencial del justicialismo saludando 

desde un escenario ilustra la nota.  

Indicadores de subjetividad: el autor dice que el acto del PJ en Rosario causó un 

“tremendo impacto psicológico”, lo que en el contexto de la nota adquiere una 

apreciación positiva porque supone que ha dejado huella en la opinión pública, en la 

gente. Además, las expresiones “ruidoso cinturón de bombos”, “pura esencia del 

pueblo” y la referencia a Perón, conforman un campo semántico que apela a 

sentimientos partidarios y se los asocia con el folklore peronista. 
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Miércoles 26-10-1983 

 

 La UCR espera 2000.000 personas en Rosario 

 

Ubicación: página 5 (sección Nacional) 

Género: Informativo (Noticia) 

 

Detalles del acto de cierre de campaña de la UCR en la ciudad de Rosario. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

Enunciador objetivo. 

La pieza no posee apoyo gráfico. 

No se detectan indicadores de subjetividad. 

 

 La UCR realiza hoy su penúltimo acto 

 

Ubicación: página 7 (sección Nacional) 

Género: Informativo (noticia) 

 

Fragmentos: 

 

“Alfonsín prevé más de 300.000 personas” 

 

“En una abierta puja con el justicialismo, para mostrar cuál de los dos partidos detenta 

mayor poder de convocatoria, la UCR ha dispuesto un extraordinario dispositivo para 

movilizar sus militantes desde todas las provincias del país hacia la Capital Federal.” 

 

Detalles del programa y organización del acto radical en Capital Federal. En los tres 

primeros párrafos del artículo Rosario menciona como tema la cantidad de público que 

se espera congregar. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

Enunciador objetivo. 

El apoyo gráfico consiste en un retrato del candidato a vicepresidente por la UCR, que 
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tiene como función ilustrar el artículo. 

 

 El PJ cerrará su campaña en el Obelisco 

 

Ubicación: página 7 (sección Nacional) 

Género: Informativo (noticia) 

 

Declaraciones del candidato justicialista a gobernador de Buenos Aires sobre el cierre 

de campaña del PJ. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

Enunciador objetivo. 

La pieza periodística no tiene apoyo gráfico. 

 

 Raúl Alfonsín se expresó sobre la educación privada 

 

Ubicación: página 18 

Género: Informativo 

 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

Enunciador objetivo. 

El apoyo gráfico consiste en un retrato del candidato presidencial de la UCR, ya 

utilizada en otra nota. La función de la imagen es ilustrar un artículo del que no se tiene 

fotografía noticiosa. El epígrafe cumple la función de relevo: “Asignaremos 

correctamente los recursos, debido a que no podemos olvidar las carencias de salud y 

vivienda”, dijo Alfonsín. 

 

Jueves 27-10-1983 

 

 Masiva concurrencia al acto de la UCR 

 

Ubicación: Primera plana (desarrollo en páginas 2 y 3) 

Género: Informativo 
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Sobre el acto de la UCR en Capital Federal. La breve información que se publica refiere 

a la “multitud” congregada, sin mencionar cifras, y declaraciones de Alfonsín que se 

reproduce por medio de estilo directo: se decidirá “cuál de los dos proyectos populares 

en la Argentina va a tener la responsabilidad de conducir al país”. 

Modalidad de enunciación es declarativa y la modalidad de enunciado es lógica. 

El enunciador es orientador; esto se detecta en la publicación de la información en 

primera plana y como título principal, aún cuando hay otro artículo sobre un candidato a 

presidente. 

La unidad periodística posee como apoyo gráfico una fotografía que, junto con el título, 

acaparan la mitad de la primera página. Esta fotografía retrata el público concurrente al 

acto (fotografía testimonial) y se corresponde con el título y la breve información 

publicada. 

 

 Alfonsín dijo que el domingo “se decidirá cuál de los dos proyectos populares 

gobernará al país” 

 

Ubicación: páginas 2 y 3 (sección Nacional) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos:  

 

“La UCR cerró su campaña en Buenos Aires con uno de los mayores actos políticos de 

la historia argentina.” (Copete) 

 

“Ante una verdadera marea humana que cubrió varias cuadras de la avenida Nueve de 

Julio en todo su ancho y numerosas cuadras adyacentes, Raúl Alfonsín clausuró anoche 

su campaña proselitista en Buenos Aires (…)” 

 

“Alrededor de 800.000 personas acudieron a la cita radical, cuya convocatoria a un 

„argentinazo‟ halló amplio eco entre sus adherentes y simpatizantes, ofreciendo el 

espectáculo imponente de una de las mayores demostraciones cívicas que se hayan 

realizado en la historia del país.” 

 

La modalidad de enunciación predominante es la declarativa. 

El enunciador se presenta como objetivo. Para tratar  y reproducir la palabra de los 
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oradores se emplea mayormente el estilo directo, y con menor frecuencia el estilo 

indirecto e híbrido. 

A pesar de ser nota de tapa, el artículo no posee, dentro del cuerpo del diario, 

fotografías u otro tipo de apoyo gráfico. 

Indicadores de subjetividad: el cronista selecciona expresiones tales como “verdadera 

marea humana”, “espectáculo imponente” y “una de las mayores demostraciones 

cívicas” para remitir a un campo de significados de la emotividad y la espectacularidad 

que caracterizan el acto democrático y la convocatoria al mismo de un modo favorable. 

 

 Participar, garantía de estabilidad 

 

Ubicación: páginas 10 y 11 (sección Opinión) 

Género: Opinión (Comentario) 

 

Fragmentos: 

 

“La selecciones del próximo domingo, de muy difícil pronóstico, tendrán carácter 

competitivo no plebiscitario. El justicialismo ha dejado de ser el partido dominante y 

enfrenta a un nuevo radicalismo, convertido de pronto en virtual partido de masas, con 

suficiente volumen partidario y electoral para disputarle en pie de igualdad, el acceso a 

los puesto de dirección del Estado.” 

 

El autor del comentario político, Carlos S. Fayt, refiere a la competencia entre UCR y 

PJ, y destaca la importancia de las elecciones y la responsabilidad de los electores en las 

mismas. 

En el cuerpo textual del comentario se perciben dos modalidades de enunciación, 

declarativa e imperativa. 

El enunciador es pedagógico, si se consideran las explicaciones que brinda al lector 

sobre el sistema político y su funcionamiento y la importancia que posee en las 

elecciones. A su vez, si bien no le habla al lector directamente se dirige al ciudadano, al 

lector en calidad de ciudadano; de allí la modalidad imperativa en su discurso. 

El comentario no posee apoyo gráfico de ningún tipo. 

Indicadores de subjetividad: “radicalismo convertido de pronto en virtual partido de 

masas”, la palabra virtual sugiere existencia aparente pero no real o efectiva, lo cual no 

habla favorablemente del partido radical y menos aún si se lo asocia a “partido de 
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masas”, que adquiere un vínculo inmediato con el peronismo. 

 

Viernes 28-10-1983 

 

 Cierran sus campañas el peronismo y la UCR 

 

Ubicación: Primera plana 

Género: Informativo 

 

“Luder hablará ante una concentración en la Avda. 9 de Julio, en tanto Alfonsín 

encabezará un acto en nuestra ciudad” 

 

Modalidad de enunciación: declarativa 

Modalidad de enunciado: lógica 

Enunciador: orientador, coloca en un mismo título los actos referidos a la Unión Cívica 

Radical y el Partido Justicialista de modo tal que el lector no puede evitar la 

comparación.  

La unidad periodística no posee apoyo gráfico. 

 

 El PJ clausura su campaña con un gigantesco acto en Buenos Aires 

 

Ubicación: página 2 (sección Nacional) 

Género: Informativo 

 

Modalidad de enunciación: declarativa 

Modalidad de enunciado: predomina la lógica. 

El enunciador es objetivo. 

Una fotografía que retrata al binomio presidencial del PJ constituye el único apoyo 

gráfico del articulo y su función es la de ilustrar, ya que no existen registros 

testimoniales de lo que se informa. 

 

 Los prejuicios permanecen 

 

Ubicación: página 9 (sección Opinión) 

Género: Opinión (comentario- con firma) 
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Fragmentos: 

 

“El desarrollo de la campaña ha desencadenado una suerte de competencia que, 

comenzando por el número de asistentes a los actos, se continúa en algunos casos, por 

las promesas que se formulan desde las tribunas y, en otros, por las amenazas que se 

prometen para los adversarios o para los responsables del actual „proceso‟.” 

 

“Asimismo se ha desatado una campaña de descrédito sobre algunos candidatos 

referidas a las calidades morales y/o culturales. (…) 

Me quiero detener en este asunto porque va más allá de una táctica electoral para 

transformarse en un verdadero parámetro que permite medir los términos por donde 

está pasando, en gran medida, la polarización artificial que enfrenta a peronistas y 

radicales. 

Las campañas de desprestigio para los hombres del peronismo no son nuevas y, casi 

siempre, se refieren a la supuesta ignorancia y groserías de sus hombres.” 

 

La modalidad de enunciación es declarativa. 

El enunciador, que apela a sentimientos partidarios de sus lectores, posee un matiz 

orientador, en tanto dirige su discurso centrando la atención en los candidatos 

peronistas. 

La pieza periodística no posee apoyo gráfico. 

 

 Con gran expectativa la UCR cierra su campaña electoral 

 

Ubicación: página 12 (sección Política) 

Género: Informativo (noticia) 

 

Modalidad de enunciación: declarativa 

Modalidad de enunciado: predomina la lógica 

El enunciador es objetivo. 

Una fotografía sobre la conferencia de prensa en que se revelaron los detalles del acto  

constituye, junto con un plano en el que se explica cómo será el operativo de tránsito, el 

apoyo gráfico del artículo. 
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Sábado 29-10-1983 

 

 Luder: “El peronismo ha resistido todos los ataques” 

 

Ubicación: Primera plana 

Género: Informativo 

 

“Con el más grande de los actos realizados en la Capital Federal quedó clausurada la 

campaña electoral del justicialismo.” 

 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

Enunciador: objetivo; aunque la diagramación de la primera plana revela la presencia de 

un enunciador pedagógico. 

Apoyo gráfico: fotografía que muestra la multitud concurrente al acto (fotografía 

testimonial). La imagen posee un vínculo directo con la breve información que el diario 

desarrolla en la página. 

Indicadores de subjetividad: “el más grande de los acto” para calificar el mitín 

peronista. 

Es necesario destacar, a la vez, la diagramación de la primera plana: posee dos títulos 

principales, uno referido al acto del PJ y otro al acto de la UCR, a los que se destina el 

mismo espacio gráfico, igual tipografía, apoyo gráfico similar y la misma distribución 

de la información. 

 

 Luder aseguró que mañana hablará al país como presidente electo 

 

Ubicación: página 3 (continúa en página 5) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos: 

 

“Una extraordinaria multitud se dio cita en el acto del peronismo”. 

 

“El peronismo cerró anoche su campaña electoral con una espectacular concentración 
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frente al obelisco, donde enfervorizados partidarios descontaron su triunfo frente al 

radicalismo en los comicios de mañana y aclamaron hasta el delirio a su candidato, 

Italo Luder, quien prometió ser el domingo a la noche “el presidente electo de los 

argentinos”.” 

 

Artículo sobre el cierre de campaña del PJ en Buenos Aires en el que se relatan, sobre 

todo, detalles del acto.  

La modalidad de enunciación es declarativa.   

El enunciador es orientador, esto se deduce de la ubicación del artículo, (en página 

impar junto a la nota sobre el acto del radicalismo, que está en página par).  

El apoyo gráfico consiste en dos fotografías testimoniales: una de ellas muestra la 

multitud congregada frente al obelisco y en el pie de foto se aclara que la imagen fue 

registrada desde “el mismo lugar que la publicada en nuestra edición del jueves, 

respecto del acto radical”; la segunda fotografía consiste en un retrato de los candidatos 

peronistas en el escenario y el pie de foto cumple una función de anclaje. 

Los indicadores de subjetividad refieren al público asistente, al nivel de convocatoria 

del mitín: el cronista utiliza adjetivos y expresiones que forman un campo semántico 

referido a la espectacularidad del evento y a la emotividad que genera el contexto 

político, como “extraordinaria multitud”, “espectacular concentración”, 

“enfervorizados partidarios”. 

Se debe destacar que el episodio de Herminio Iglesias, en el que quema una bandera 

radical (no se menciona en el artículo el muñeco que representa a Alfonsín) se relata en 

el cuerpo informativo sin apreciaciones por parte del periodista, al igual que los 

incidentes que se produjeron durante y después del acto. 

 

 Luder refutó acusaciones y dijo que conducirá al gobierno sin condicionamientos ni 

compromisos 

 

Ubicación: Páginas 4 y 5 

Género: Informativo (crónica) 

 

Artículo en el que se reproduce el discurso del candidato presidencial del PJ en el acto 

de cierre de campaña.  

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 
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El enunciador es pedagógico: puede presenciarse en el uso de los subtítulos para 

organizar la información y del dibujo de un plano como apoyo gráfico. 

El artículo se acompaña con una fotografía en la que se ve parte del público con bombos 

(fotografía testimonial) acompañada por un pie de foto en el que se lee: “Los bombos 

peronistas dieron el colorido típico en el acto realizado en el Obelisco”. Además, el 

artículo está acompañado por el diseño de un plano en el que se compara la cantidad de 

público concurrente al acto del peronismo con la cantidad de gente que asistió al acto de 

la UCR que se llevó a cabo días antes en el mismo lugar (ver Más allá de las cifras.) 

Debido a que se trata de la reproducción del discurso del candidato, y se emplea para 

ello el estilo directo, no hay en el cuerpo informativo indicadores de subjetividad.  

 

 Más allá de las cifras 

 

Ubicación: página 4 

Género: Informativo 

 

Fragmentos: 

 

“De acuerdo a diversas fuentes coincidentes, el masivo acto realizado ayer por el 

justicialismo en Buenos Aires cubrió una superficie muy superior al realizado 48 horas 

antes por el radicalismo.” 

 

“Pero la extensión de las multitudes es, sin dudas, el medio más correcto para 

comprobar la adhesión a cada acto, más allá de los guarismos y estimaciones.” 

 

El artículo refiere al nivel de convocatoria del acto peronista y funciona como 

explicación y complemento del plano del área donde se llevó a cabo el mitín (apoyo 

gráfico).  

Las modalidades de enunciación y enunciado que predomina son declarativa y lógica 

respectivamente. 

El enunciador es orientador, ya que mediante el gráfico y el texto invita al lector a 

comparar entre un acto y otro. 
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 Una fiesta peronista 

 

Ubicación: página 5 (recuadro -de corresponsal-) 

Género: Opinión.  

 

Fragmentos: 

 

“Pero lo que nadie podrá negar es que hubo gente. Difícilmente se podrá repetir algo 

parecido en otro lugar del mundo. El colorido del folklore peronista llenó la noche de 

Buenos Aires en un gigantesco desfile que no se interrumpió siquiera durante el 

discurso de Luder, por todas las calles adyacentes.” 

 

“Es que en realidad el peronismo no fue a escuchar nada especial sino a expresarse de 

la manera que mejor lo sabe hacer. Al son de los bombos (ahora disputados por otros 

partidos, pese a lo que se llegó a decir de esa costumbre), las matracas, cornetas y 

silbatos, al mismo tiempo que bailando en un remedo de los antiguos candombes 

federales que llenaron toda una época de la historia de esta ciudad.” 

 

“La diferencia sustancial entre este acto y el realizado hace 48 horas en el mismo 

lugar, estuvo dada por la tónica que sus protagonistas quisieron o supieron darle. 

Mientras que en el acto alfonsinista se notó claramente, tanto desde la tribuna como 

desde la calle, un desafío hacia el peronismo y particularmente hacia algunas figuras, 

en el acto peronista primó la algarabía festiva, matizada desde luego con algunas 

pullas, pero sin ninguna agresividad.” 

 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

El enunciador, corresponsal, relata desde la posición de testigo y por su comparación 

entre el acto peronista y el radicalismo, a favor del primero, resulta ser un enunciador 

pedagógico u orientador pero, sobre todo, un enunciador que es cómplice de sus lectores 

y comparte con ellos valores partidarios o ideológicos. 

La pieza periodística no posee apoyo gráfico. 

Los indicadores de subjetividad presentes son utilizados para favorecer la imagen del 

peronismo y apelar a sentimientos partidarios de los lectores. 
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 Alfonsín: “Abrazaré a Luder después de las elecciones” 

 

Ubicación: Primera plana. 

Género: Informativo. 

 

“En un acto que contó con una entusiasta y multitudinaria concurrencia (…)” 

 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

Enunciador: objetivo; aunque la diagramación de la primera plana revela la presencia de 

un enunciador pedagógico. 

Apoyo gráfico: fotografía que muestra la multitud concurrente al acto (fotografía 

testimonial). La imagen posee un vínculo directo con la breve información que el diario 

desarrolla en la página. 

Indicadores de subjetividad: “entusiasta y multitudinaria concurrencia” para 

caracterizar el marco en que se dio el acto. 

Es necesario destacar, a la vez, la diagramación de la primera plana: posee dos títulos 

principales, uno referido al acto del PJ y otro al acto de la UCR, a los que se destina el 

mismo espacio gráfico, igual tipografía, apoyo gráfico similar y la misma distribución 

de la información. 

 

 Alfonsín instó a levantar banderas de unión nacional 

 

Ubicación: página 2 (sección nacional) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos:  

 

“Una enfervorizada multitud participó anoche en el Monumento Nacional a la Bandera 

del cierre de la campaña electoral de Raúl Alfonsín, candidato presidencial de la UCR, 

quien llamó a “levantar las banderas de unión nacional y a terminar con los miedos y 

la prepotencias”.” 

 

“La muchedumbre ofreció, desde una vista aérea, un homogéneo panorama albirrojo 



 

113 

por el flamear de millares de banderas partidarias.” 

 

Artículo sobre el acto de cierre de campaña del radicalismo, en el que se destaca, sobre 

todo, los detalles y el folklore político del mismo. 

La modalidad de enunciación presente en el artículo es declarativa. La modalidad de 

enunciado preponderante es lógica.  

El enunciador se presenta como objetivo, pero el relato publicado permite detectar un 

periodista testigo. 

Como apoyo gráfico el artículo posee una fotografía en al que se puede ver la multitud 

asistente al acto (fotografía testimonial), que se corresponde con el cuerpo informativo 

de la crónica. El pie de foto cumple una función de anclaje. 

Los indicadores de subjetividad presentes son aquellos que se utilizan para caracterizar 

al público, como por ejemplo “enfervorizada multitud”. 

 

 Alfonsín: Dejemos flamear la bandera de todos, la de una Argentina que renace 

 

Ubicación: páginas 8 y 9. 

Género: Informativo (crónica) 

 

Artículo en el que se reproduce el discurso del candidato presidencial, Raúl Alfonsín, en 

el acto de cierre de campaña.  

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

El enunciador es objetivo; el uso de la cita directa como recurso periodístico para 

reproducir la palabra del candidato radical indica un periodista que busca mantenerse 

neutro, no interpretar la palabra del otro. De igual modo puede presenciarse un 

enunciador pedagógico en el uso de los puntos (en título) y de un plano como apoyo 

gráfico. 

El apoyo gráfico consiste en fotografías, una del candidato a presidente y otra del 

candidato a vicepresidente. En la primera, el pie de foto cumple la función de relevo: 

“Durante su discurso frente al Monumento, Alfonsín expresó: “Se va a llevar la 

sorpresa del siglo…” refiriéndose a sus oponentes electorales.” Además, el artículo 

está acompañado por el diseño de un plano en el que se compara la cantidad de público 

concurrente al acto del radicalismo con la cantidad de gente que asistió al acto del 

peronismo llevado a cabo en el mismo lugar. 
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Debido a que se trata de la reproducción del discurso de Alfonsín, y se emplea para ello 

el estilo directo, no hay en el cuerpo informativo indicadores de subjetividad.  

 

 Se registraron incidentes 

 

Ubicación: Página 9 

Género: Informativo 

 

Artículo sobre incidentes entre simpatizantes peronistas y radicales. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

El enunciador puede calificarse como orientador, ya que se decide darle al tema un 

espacio y título propio sin separarlo del artículo principal (Alfonsín: Dejemos flamear la 

bandera…). No ocurre así con la crónica en la que se relata los detalles del acto 

peronista en Buenos Aires. 

La pieza periodística no posee apoyo gráfico. 

 

Democracia del Litoral  

 

Lunes 24-10-1983  

 

 Luder no descarta apoyo a la primera minoría 

Ubicación: primera plana 

Género: Informativo 

 

Título principal de primera plana.  

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

El enunciador es objetivo. 

La pieza periodística cuenta con una fotografía como apoyo gráfico, en la que se ve al 

candidato presidencial del PJ durante un discurso. La imagen ilustra un hecho del cual 

no se tienen fotografías noticiosas; no posee pie de foto. 
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 Luder no descarta apoyo de electores minoristas a la primera minoría 

 

Ubicación: Página 2 (de portada) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Artículo en el que diario Democracia reproduce declaraciones del candidato 

presidencial justicialista a Radio Mitre. Entre los temas tratados se encuentran: el apoyo 

del peronismo a la primera minoría, el episodio de Lorenzo Miguel en el acto de Vélez 

Sarsfield (fue silbado por el público), las encuestas (“no son un método científico 

fiable”) y las empresas periodísticas que “no simpatizan con el peronismo”. 

Para tratar la palabra de Luder el diario recurre al estilo híbrido y directo. 

La modalidad de enunciación presente en título y cuerpo informativo es declarativa. La 

modalidad de enunciado es lógica. La construcción de las frases indica una mayor 

pretensión de objetividad. 

El enunciador es objetivo. 

Como apoyo gráfico se emplea una fotografía de los candidatos del PJ durante el acto 

realizado en Vélez Sarsfield. La imagen, mediante una conexión indirecta, ilustra el 

artículo y la información contenida. El pie de foto cumple la función de revelo: “Luder 

en Rosario, el sábado. Junto a él, Miguel: “Los silbidos no fueron tantos”, dijo el 

candidato a presidente.” 

No se detectan indicadores de subjetividad. 

 

 

Martes 25-10-1983 

 

 Luder negó entrevista con Raúl Alfonsín 

 

Ubicación: Primera plana 

Género: Informativo 

 

Título principal, sin apoyo gráfico. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

Enunciador objetivo. 

No se detectan indicadores de subjetividad. 
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 Luder v. Neustadt 

 

Ubicación: Página 2 

Género: Opinión (columna con firma) 

 

Fragmentos: 

 

“Como tengo el presentimiento de que la mayoría de ustedes no escuchó el diálogo que 

ayer por la mañana mantuvieron el doctor Italo Luder y nuestro conocido Bernardo 

Neustadt, me voy a permitir reproducirlo en una de las partes. Después hablamos.” 

 

“El tono de Luder se sentía duro, dispuesto a la pelea, después se hizo un sonoro 

silencio que Neustadt ya no supo como disimular.” 

 

“Esta es la cara cruel del periodismo que hacemos con „libertad de expresión‟. Hay 

ochenta y dos colegas desaparecidos, además de los presos y de los muertos. Y los 

„vivos‟ hablamos cuando nos dejan.” 

 

Comentario publicado en la columna “El último café” sobre el diálogo que Luder 

mantuvo con el periodista B. Neustadt por radio. El autor reproduce parte de la 

conversación en la que se refieren a las grandes empresas periodísticas y la no visita del 

candidato justicialista a Papel Prensa, para luego reflexionar sobre las declaraciones. 

La modalidad de enunciación predominante es declarativa, aunque se perciben, en 

menor medida, las modalidades imperativa e interrogativa.  

El enunciador se refiere a sí mismo en primera persona (“Como tengo…”) y se dirige a 

los lectores de modo directo (“la mayoría de ustedes no escuchó…”). El periodista 

plantea un diálogo con el lector y a la vez es un enunciador pedagógico, que guía al 

lector en la lectura (“Bien, obsérvese ahora por qué…”; “Ahora le pido que relea…”; 

“Y algo más. Les decía al comienzo que…”) y que recurre a la pregunta para exponer su 

opinión: “¿Será porque los dueños de DYN son los mismos que los de Papel Prensa?”. 

Cuando utiliza la 1ª persona del plural el cronista lo hace para referirse a él y al lector, 

lo que refuerza la idea de establecer una conversación con el público. 

Es de destacar también que el enunciador, mediante sus valoraciones, plantea su 

posición como periodista sobre el rol del periodismo. 
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Indicadores de subjetividad: en el título, “v.” connota rivalidad, enemistad; el resto de 

los subjetivemas presentes constituyen en su mayoría adjetivos que el autor utiliza para 

caracterizar al candidato peronista y el periodista Neustatd. 

 

 Luder se refirió a futuros compromisos de unidad 

 

Ubicación: Página 3 (sección Nacional) 

Género: Informativo 

 

Declaraciones de Luder a programa de Radio América. La palabra del candidato se 

reproduce mediante citas directas y, en menor medida, empleando el estilo híbrido. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

La estructuración de las frases revela una pretensión de objetividad por parte del medio. 

El enunciador es objetivo, pero se puede detectar un enunciador pedagógico en el uso de 

subtítulo para dar orden a  la información. 

No hay indicadores de subjetividad. 

Como apoyo gráfico el artículo se ilustra con una fotografía del candidato Italo Luder 

durante el discurso de un mitin que no tiene relación directa con la información 

contenida y no cuenta con pie de foto. 

 

 Preparativos del radicalismo 

 

Ubicación: página 7 

Género: Informativo (noticia) 

 

Detalles del acto de cierre de campaña del radicalismo. 

Modalidad de enunciación: declarativa 

Modalidad de enunciado: lógica 

Enunciador: objetivo. 

No se detectan indicadores de subjetividad. 

El artículo se acompaña con una fotografía en la que se retrata al candidato presidencial 

de la UCR durante un instante determinado. 
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 No diga que yo se lo dije… 

 

Ubicación: página 8 (sección Política) 

Género: Opinión -Entretenimiento.  

 

Columna de entretenimiento que consiste en el diálogo entre dos personajes sobre temas 

de política coyunturales. En este caso, el diálogo se centra en los actos proselitistas de 

los partidos políticos y la solicitada publicada el 26 de octubre por el peronismo 

denunciando que La Capital manipuló datos sobre el  acto del PJ en Rosario. 

Desde la nota el diario plantea su postura sobre el rol del periodismo: 

-“Bueno, ¿se armó la „gorda‟ entre „Caito‟ Cevallos y el diario La Capital? 

- Así parece, Cevallos denunció campaña en contra del peronismo y a favor del 

radicalismo manejada por el gerente comercial del diario. 

- Eh… ¿te parece que será así? 

- Y, mirá, en torno al manejo de la información en los diarios y en las radios siempre se 

ven fantasmas. Pero Cevallos dice que tiene pruebas. 

- ¿Y en qué terminará todo eso? 

- Será una tormentita más antes del día de las elecciones. Seguramente. 

- Caro, finalmente es un problema preelectoral entre las dos primeras minorías. 

- Sí, las dos primeras minorías que el 31 se confundirían en un abrazo a través de 

Luder y Alfonsín. Parece que eso se va a dar.” 

 

Miércoles 26-10-1983 

 

 Falta cuatro días: Alende en Rosario, Alfonsín en el Obelisco 

 

Ubicación: primera plana 

Género: Informativo 

 

Titular que hace referencia implícita a las elecciones; no es el título principal de 

portada. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

Enunciador: el uso de los dos puntos indica un enunciador pedagógico; a la vez se 

orienta la interpretación del lector, ya que se menciona en el mismo titular la actividad 
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partidaria de dos candidatos presidenciales. 

La pieza no posee apoyo gráfico ni indicadores de subjetividad. 

 

 Buenos Aires puede asistir esta vez a un „alfonsinazo‟ 

 

Ubicación: Página 2 (sección Nacional) 

Género: Informativo 

 

Fragmentos: 

 

“Euforia y optimismo para el acto de culminación de la campaña” 

 

“El líder radical Raúl Alfonsín clausurará esta noche la campaña electoral del 

radicalismo en la Capital Federal y Gran Buenos Aires, con un acto en el que ha 

anunciado su intención de „triplicar‟ los asistentes al mitín peronista del 17 de octubre 

en Vélez Sarsfield.” 

 

El artículo hace referencia al último acto de campaña de la UCR en Buenos Aires, los 

detalles del mitín: oradores, concurrentes, actos artísticos, operativo de seguridad, nivel 

de convocatoria. 

La modalidad de enunciación es declarativa.  

El enunciador es objetivo. 

El artículo posee una fotografía, sin pie de foto, en la que se puede ver al candidato 

presidencial del radicalismo disertando durante un mitín. La imagen ilustra el artículo, 

no es una fotografía noticiosa de lo que se informa. 

Indicadores de subjetividad: en el título la expresión “esta vez” alude al acto que el PJ 

llevó a cabo en el mismo lugar días antes, por lo que se orienta la lectura a la 

comparación. A su vez, la utilización del término “alfonsinazo” sugiere una valoración 

positiva del periodista sobre la magnitud del acto radical, lo que se refuerza con los 

términos “euforia”, “optimismo”. 

 

 Luder: será un solo discurso 

 

Ubicación: página 3 

Género: Informativo (noticia) 
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Artículo sobre detalles del acto de cierre de campaña del Partido Justicialista. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica. 

Enunciador objetivo. 

El artículo no posee apoyo gráfico o indicadores de subjetividad. 

 

 No diga que yo se lo dije… 

 

Ubicación: página 6 (sección Política) 

Género: Opinión, entretenimiento. 

 

En este caso, en el diálogo de los personajes se tocan temas como la solicitada publicada 

por el peronismo y el acto de cierre de campaña de la UCR. 

Nuevamente el medio se posiciona respecto al rol del periodista. 

 

Jueves 27-10-1983 

 

 El acto radical sin precedentes confirmó el indiscutido liderazgo de Raúl Alfonsín 

 

Ubicación: página 2 (sección Nacional) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Fragmentos: 

 

“Tras una dificultosa llegada hasta el palco, Raúl Alfonsín comenzó su discurso, a las 

19.45, despertando una cerrada ovación entre la multitud.” 

 

“Los radicales nunca olvidarán este día; cualquiera fuese el resultado de los 

inminentes comicios, la concentración celebrada en la plaza de la República ha sido un 

golpe de efecto espectacular y no se puede negar que Raúl Alfonsín, el líder que 

“saluda como si aplastara una nuez”, magnetiza multitudes con un nuevo estilo político 

y su sola presencia basta para destacar la más estruendosa algarabía.” 

 

“El toque cromático de la jornada –por lo demás, apacible, con la tibieza de una 
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primavera política largamente anhelada- fue el despliegue de rojos y blancos. (…)Pero 

el suceso del día fueron las boinas blancas, tanto en la testa de manifestante de la 

tercera edad como en la de jóvenes y niños. Hubo jovencitas que destacaron sus 

encantos y su fervor político envasadas en pantalones blancos, blusas rojas y un 

coqueto pompón carmesí sobre la boina.” 

 

Artículo en el que Democracia reproduce fragmentos del discurso del líder radical en el 

último acto de campaña de la UCR en Buenos Aires y relata detalles del mismo, como 

la cantidad de público congregado. 

Bajo el subtítulo Habla Alfonsín, el medio reproduce las declaraciones del candidato 

presidencial utilizando para ello la cita directa. Un segundo subtítulo, Un día en rojo y 

blanco, lleva firma y da cuenta de la magnitud del acto; y por último, el subtítulo Fervor 

y colorido, hace referencia a los cánticos y a la actitud festiva de la multitud. 

La modalidad de enunciación en el título y el cuerpo informativo es declarativa. 

El empleo de subtítulos para distribuir la información indica la presencia de un 

enunciador pedagógico. 

El artículo cuenta con dos fotografías, colocadas entre título y cuerpo textual, una junto 

a otra, que muestra la multitud asistente al acto desde dos posiciones diversas 

(fotografías testimoniales). El pie de foto cumple la función de relevo: “Dos aspectos 

del multitudinario acto radical de anoche, que superó ampliamente todos los 

antecedentes de esa agrupación en materia de reuniones proselitistas. El liderazgo de 

Alfonsín quedó patentizado en la adhesión fervorosa de quienes asistieron a la 

concentración.” 

Indicadores de subjetividad: en el título, “sin precedentes” e “indiscutido liderazgo” 

son expresiones que poseen una connotación positiva hacia la imagen del candidato 

radical. A la vez, en el resto de la crónica, se utiliza expresiones destinadas a apelar a 

sentimientos partidarios y compartir con los lectores el deseo del retorno a la 

democracia creando un campo semántico que refiere a la emotividad: “despertando una 

cerrada ovación entre la multitud”, “Miles de pancartas con el texto „Ahora Alfonsín‟ 

se agitaban en los distintos cortejos que fueron incorporándose a la marea huma 

central”, “un grupo de viejos radicales –traje cruzado, desempolvado de apuro, 

corbata plastrón, efigie de Hipólito Yrigoyen sobre la solapa- observaba 

orgullosamente el paso de abigarrados grupos”. 
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 Luder presidió un gran acto en Resistencia 

 

Ubicación: Página 3 (sección Nacional) 

Género: Informativo (crónica) 

 

Artículo sobre acto proselitista del PJ en el que se reproducen, mediante cita directa, 

algunas declaraciones del candidato presidencial. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: predomina la modalidad lógica.  

El enunciador es objetivo. Como apoyo gráfico hay una fotografía del candidato 

presidencial del PJ disertando en un encuentro proselitista; no posee pie de foto, por lo 

que no se puede saber con certeza si se trata de una fotografía testigo o si la única 

función es la de ilustrar el artículo. 

Como indicador de subjetividad, en el título la expresión “gran acto”  posee una 

connotación positiva. 

 

 La UCR prepara sus fuerzas para mañana 

 

Ubicación: página 9 (sección Política) 

Género: Informativo (noticia) 

 

Artículo sobre los preparativos del acto de cierre de campaña de la UCR en Rosario. 

Modalidad de enunciación: declarativa. 

Modalidad de enunciado: lógica 

Enunciador: objetivo. 

Mediante la estructuración de las frases del artículo el enunciador busca inspirar mayor 

objetividad. 

Apoyo gráfico: fotografía del candidato presidencial durante disertación; su función es 

la de ilustrar un artículo sobre el que no se tiene una imagen noticiosa; el pie de foto 

funciona como relevo. 

 

 No diga que yo se lo dije… 

 

Ubicación: Página 9 (sección Política) 

Género: Entretenimiento- Opinión 
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El diálogo de los personajes consiste en un repaso de los últimos actos proselitistas de 

los diferentes partidos políticos. 

En este caso, mediante el diálogo se busca expresar la opinión de la gente con un 

lenguaje cotidiano. 

 

 Luder y Alfonsín en Canal 5 

 

Ubicación: página 24 

Género: Informativo (noticia) 

 

Noticia sobre la visita de ambos candidatos a programa televisivo de Rosario. 

Modalidad de enunciación: declarativa 

Modalidad de enunciado: lógica. 

Enunciador: objetivo. 

Apoyo gráfico: fotografía del candidato presidencial del radicalismo en una visita 

anterior a Canal 5. 

 

Viernes 28-10-1983 

 

 Día “D” para radicales y justicialistas 

 

Ubicación: Primera plana 

Género: Informativo 

 

Título principal.  

Modalidad de enunciación: declarativa 

Enunciador: pedagógico, orienta al lector a la comparación entre las dos fuerzas política 

mayoritarias. 

La diagramación también indica un enunciador orientador. Debajo del título principal  

hay dos recuadros que contienen, cada uno de ellos, una fotografía y un título (de menor 

tamaño que el principal): Preparan „alfonsinazo‟ en Rosario y Luder busca „retrucar‟ 

en el Obelisco. 

Indicadores de subjetividad: Día “D”, para dar cuenta del momento clave en la carrera 

electoral: „alfonsinazo‟, anticipando la magnitud del acto de cierre de campaña; 
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“retrucar”, en alusión a la convocatoria que días antes realizó la UCR en el Obelisco. 

 

 Con otro “alfonsinazo” se cierra la campaña radical 

 

Ubicación: Página 2 (sección Nacional) 

Género: Informativo 

 

Detalles del acto de la UCR en Rosario. 

Modalidad de enunciación: declarativa 

Modalidad de enunciado: lógica 

Enunciador: se percibe un enunciador pedagógico en la organización de la información 

en subtítulos. 

Apoyo gráfico: fotografía del candidato presidencial disertando en un encuentro 

proselitista sin pie de foto; la función de la imagen es ilustrar el artículo ya que no hay 

fotografías testimoniales de la información. 

Indicadores de subjetividad: con otro “alfonsinazo”, se califica de modo positivo un 

hecho que aún no ocurrió, porque alude a la masividad del evento; por otro lado, el 

término “otro” sugiere que ya se produjo anteriormente un acto masivo de gran 

magnitud. 

 

 El peronismo culmina su campaña: gran optimismo 

 

Ubicación: página 2 (sección Nacional) 

Género: Informativo 

 

Detalles del acto del Partido Justicialista en Buenos Aires. 

Modalidad de enunciación: declarativa 

Modalidad de enunciado: lógica 

Enunciador: objetivo; se percibe un enunciador pedagógico en la utilización de los dos 

puntos en el título. 

Apoyo gráfico: fotografía del candidato presidencial disertando en un encuentro 

proselitista, el pie de foto cumple la función de relevo; la función de la imagen es 

ilustrar el artículo ya que no hay fotografías testimoniales de la información. 
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 No diga que yo se lo dije… 

 

Ubicación: página 10 (sección Política) 

Género: Entretenimiento- Opinión 

 

El diálogo se centra, en esta ocasión, en los preparativos de los actos de cierre de 

campaña del PJ y la UCR y expectativas que generan. 

 

Sábado 29-10-1983 

 

 Mañana triunfa la democracia 

 

Ubicación: primera plana 

Género: informativo 

 

Fragmentos: 

 

“Luder y Alfonsín pugnan por la primera minoría” 

“Alende y Frigerio quieren ser la tercera fuerza” 

 

Modalidad de enunciación: declarativa 

Enunciador: pedagógico (por diagramación de primera plana) 

Apoyo gráfico: cuatro fotografías de igual tamaño, cada una de ellas retrato de los 

candidatos normados en titular. 

 

 Terminados los cálculos, debe empezar la unión 

 

Ubicación: página 3 

Género: nota de interpretación 

 

Fragmentos: 

 

“Los dos actos dieron lugar a inútiles comparaciones” (copete) 

 

“A modo de aproximación, puede decirse que la historia argentina conoció en estos 
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días los dos actos más gigantescos de los que se tienen noticias. Afirmar a ciencia 

cierta cuál ocupa el primer lugar y cuál el segundo, resulta azaroso y queda en manos 

de los ojos partidarios con que se los mire.” 

 

“Anoche se cerró la campaña electoral. Las urnas dirán mañana la voluntad popular. 

Atrás habrá quedado una “sangrienta” puja entre los partidos mayoritarios, puja que 

trasformó los cálculos de los asistentes a los actos partidarios en un canibalismo 

matemático capaz de influir psicológicamente en el electorado.” 

 

Artículo que refiere al nivel de convocatoria en los actos del radicalismo y el 

justicialismo. En el mismo se resta importancia a las cifras y se rescata el valor y la 

magnitud de ambos actos por igual. Además se relatan detalles del acto del peronismo 

en Buenos Aires. 

La modalidad de enunciación predominante en el titular es imperativa: “debe empezar”. 

En el resto del cuerpo textual, la modalidad de enunciación predominante es declarativa.  

El artículo está acompañado por tres fotografías. Dos de ellas, del mismo tamaño y 

ubicadas en la parte superior de la página una junto a la otra, consisten en retratos de los 

candidatos presidenciales del PJ y de la UCR durante mitines proselitistas; para ambas 

fotografías el medio utiliza el mismo pie de foto: “Italo Luder y Raúl Alfonsín: sus 

respectivos actos finales dieron pie a las comparaciones. Ahora, hay que construir una 

país” (relevo). 

Indicadores de subjetividad: el cronista emplea adjetivos y expresiones que crean 

campos semánticos. Uno de ellos refiere al nivel de convocatoria y vincula entre sí 

subjetivemas empleados en el artículo para restar valor a las comparaciones de los actos 

en base a cifras: “inútiles comparaciones”, “resulta azaroso y queda en manos de ojos 

partidarios”, “puja que transformó los cálculos de los asistentes a los actos partidarios 

en un canibalismo matemático”. Un segundo campo semántico se crea para describir el 

clima en que se ejecutaron los actos y las conductas del público: “algarabía popular”, 

“la historia política argentina conoció en estos días los dos actos más gigantescos de 

los que se tienen historia”, “la sociedad volvería una auténtica fiesta cívica”. Los 

indicadores de subjetividad, vale la pena destacar, no se emplean en favor de un 

candidato u otro. 
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 “La democracia no se hace con retórica”, dijo Luder 

 

Ubicación: Página 4  

Género: Informativo (crónica) 

 

Artículo sobre el acto del Partido Justicialista, en que se relatan detalles del acto y se 

reproducen declaraciones de Italo Luder, empleando la cita directa como recurso. 

La modalidad de enunciación predominante en título y cuerpo textual es declarativa; en 

cuanto a la modalidad de enunciado predomina la lógica.  

El uso de citas directas para reproducir parte del discurso de Luder indica un enunciador 

objetivo; y la utilización de subtítulos permite calificar al enunciador como pedagógico. 

Una fotografía constituye el único apoyo gráfico del artículo. En ella se ve el público 

congregado en frente del Obelisco para el acto del PJ; el pie de foto cumple la función 

de anclaje. 

Los indicadores de subjetividad presentes son aquellos utilizados para caracterizar el 

público concurrente al acto: “extraordinaria concentración”, “multitudinario acto”, 

“espectacular concentración”, creando un campo semántico que apela a la 

espectacularidad y masividad del evento democrático. 

 

 Iglesias quemó una bandera de la UCR 

 

Ubicación: página 4 

Género: Informativo 

 

Fragmentos: 

 

“Si bien Italo Luder fue el único orador, correspondió a Herminio Iglesias cerrar el 

acto de una manera muy particular, prendió fuego a una bandera de la Unión Cívica 

Radical, de la cual pendía una corona y que le fue alcanzada al palco por uno de sus 

adeptos.” 

 

Dentro de la nota central “La democracia no se hace…” Democracia publica 

“apostillas” del mitín. 

Modalidad de enunciación: declarativa 

Modalidad de enunciado: lógica 
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Enunciador: pedagógico, se ve en el uso de separadores entre una información y otra. 

La nota no posee apoyo gráfico. 

 

 Terminó la campaña: llegó la dignidad de las urnas 

 

Ubicación: Página 5 

Género: Informativo (con firma)  

 

Fragmentos: 

 

“Así se fueron apagando los ecos de una concurrencia que en los últimos tiempos se 

mide según la ideología y no la aritmética, pero que invita a la adjetivación. 

Terminó una campaña política, no fue una más. Todos han comprendido que el 

domingo los argentinos marcharán a formar las filas de la dignidad. Frente a las urnas 

sólo se forman colas dignas. A partir de allí dependerá de cada uno, en el esfuerzo del 

conjunto. Las fuerzas de la República volvieron a la alegría. Que nos dure…” 

 

Artículo con firma en el que se reproducen declaraciones del entorno del candidato 

presidencial de la UCR. 

La modalidad de enunciación preponderante es declarativa; en cuanto a los enunciados 

se puede encontrar mayormente la modalidad lógica. 

El enunciador es, principalmente, orientador. 

El artículo posee tres fotografías: dos de ellas de candidatos a nivel local y una tercera, 

de mayor tamaño que el resto y ubicada en la parte superior de la página, de una 

multitud congregada por un encuentro proselitista sin pie de foto. 

 

 No diga que yo se lo dije… 

 

Ubicación: página 6 (sección Nacional) 

Género: Entretenimiento- Opinión 

 

El dialogo se centra, principalmente, en el acto de Alfonsín en la ciudad de Rosario. Sin 

embargo tanto en el principio del diálogo como en el final se rescata que, sin importar 

qué partido triunfe en las urnas, el retorno a la democracia es el „verdadero triunfo‟. 
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Capítulo V: Conclusiones 

 

La fuerza del acontecimiento político que significó el retorno a la democracia y su 

permanente presencia en el discurso mediático lograron crear agenda y por varios días, 

en especial durante el mes de octubre, el tema ocupó -como era lógico- las primeras 

planas y numerosas páginas en el cuerpo de los diarios.  

Sumado esto al nuevo contexto creado por el Destape, etapa en que se recuperó la 

libertad de expresión y se inició un período de reinformación de la sociedad, es fácil 

interpretar que no se vivía un momento de normalidad informativa. El interrogante es 

hasta qué punto afectó esto a las estrategias enunciativas y los contratos de lectura de 

los medios gráficos rosarinos. 

Al comienzo de este trabajo se planteó la teoría del periodismo como mediador social 

en tanto la función del periodista es, según José Luis Martínez Albertos, la de establecer 

un nexo “no-intencional” entre los acontecimientos de interés general y el conjunto 

social que es afectado por esos acontecimientos. 

¿Podría decirse que los medios gráficos rosarinos cumplieron con ese rol durante la 

campaña presidencial de 1983? En parte sí. 

Tanto La Capital como Rosario y Democracia del Litoral se (auto) posicionaron ante 

este acontecimiento como un eslabón entre la realidad y el público, como meros 

informadores; es decir, mostraron esa cara a su audiencia. 

Pero al retomar el objetivo principal de esta investigación, que consiste en determinar 

el rol que cumplieron los medios gráficos rosarinos durante la campaña presidencial de 

1983, desde una mirada crítica y analítica puedo concluir que los diarios locales jugaron 

el papel de mediadores sociales pero de una realidad elaborada e interpretada, marcada 

fuertemente por la polarización de las dos fuerzas partidarias mayoritarias del país y su 

nivel de convocatoria (lo que probablemente fue una réplica de un fenómeno que 

acontecía a nivel nacional), e influenciada por el contexto político naciente, que llevó a 

los medios a concentrarse en la emotividad y la espectacularidad causada por la 

inminente democracia  y el folklore político. 

Como ya se mencionó, al tratar de identificar el contrato de lectura y el enunciador de 

cada medio gráfico analizado habrá que considerar que la campaña electoral de 1983 fue 

construida, por La Capital, Rosario y Democracia del Litoral, a partir de la polarización 

de las fuerzas partidarias mayoritarias del país. 

Si bien se trata de tres medios diferentes, con tendencias políticas e ideológicas 
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diversas, lo que ofrecían a sus lectores, en líneas generales, era similar: el binomio 

radicalismo- peronismo. La campaña proselitista se construye a partir de esto y la 

construcción de las informaciones, de una u otra forma, aluden constantemente a esta 

polarización. 

Es decir, hay diferencias en el contrato de lectura, en el modo en que se acerca la 

información al lector, hay diferencias en las creencias partidarias, pero el punto de 

partida para la construcción mediática de la campaña electoral presidencial es la 

polarización. Tanto en el diario La Capital como Rosario la cantidad de artículos 

referidos a los candidatos por la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista es mayor 

que la de cualquier otro político; y además, la actividad desplegada durante la campaña 

por las autoridades de los partidos mayoritarios también se ve beneficiada respecto al 

resto de los candidatos si se la analiza desde el espacio que el diario cedió a Alfonsín y 

Luder. En el caso de Democracia, es un dato destacable que existe la misma cantidad de 

menciones o apariciones de ambos líderes, y por otra parte, en la diagramación de este 

diario se evidencia cierto equilibrio en la cantidad de apariciones y el espacio asignado a 

los candidatos a presidente de todos los partidos políticos.  

También se encuentran huellas en la construcción discursiva de las portadas, que 

fueron el espacio principal donde se tornó evidente no sólo la polarización de las 

elecciones sino también la estrategia comunicacional empleada por los medios en la 

construcción del acontecimiento.  

En el caso de La Capital, la campaña electoral no apareció, en las unidades analizadas, 

como título principal de primera plana. De los siete números examinados en sólo cuatro 

las campañas de los candidatos a presidente de la Nación ocuparon un espacio en 

portada. Para nuestro análisis, y considerando tan sólo la diagramación, también es 

relevante que en algunas de estas páginas se dedica el mismo espacio, esquema y 

organización de la información referida a Luder y a Alfonsín haciendo aún más visible 

la polarización de las elecciones centrada en el Partido Justicialista y la Unión Cívica 

Radical. 

Si se centra el análisis en las primeras planas del diario Rosario se obtiene como 

resultado que cinco portadas de los siete números examinados contienen información 

sobre la campaña electoral presidencial. Si bien en ningún caso la carrera por el sillón 

de Rivadavia ocupa con exclusividad la primera plana, en cuatro de las cinco ocasiones 

las informaciones sobre ésta constituyen los títulos principales. Además, tal como 

sucede con La Capital, en Rosario es posible encontrar en primera plana igual cantidad 

de espacio y la misma distribución de la información y apoyo gráfico referidos a Italo 
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Luder y Raúl Alfonsín. 

En el caso de Democracia, la campaña electoral no apareció, en las unidades 

analizadas, como título exclusivo de portada. Pero en cuatro de las cinco ocasiones que 

la actividad de los candidatos presidenciales aparece en la primera página del diario, lo 

hace como título principal del mismo.  

Lo interesante es que, como se mencionó anteriormente, el rol de mediador social “no-

intencional” se cumplió en parte porque lo que los medios ofrecieron fue una realidad 

elabora e interpretada, donde las elecciones presidenciales básicamente consistían en la 

puja partidaria entre la UCR y el PJ y en la cantidad de seguidores que tenía cada una de 

estas fuerzas, lo que desde los medios se reforzaba no sólo dando a conocer cifras sino 

también a través del apoyo gráfico.  

Finalmente, si uno busca ser absolutamente meticuloso en este análisis, no debe obviar 

la particularidad del contexto histórico. Es decir, al ser una época marcada 

profundamente por la situación política del país el peso de la información recae en este 

contexto político y en las posibilidades de alcanzar la tan esperada democracia. Si se 

piensa bien, debe haber sido muy difícil para un periodista abstraerse del entusiasmo 

generado por el clima político; del mismo modo es entendible que los medios intentaran 

acompañar la ya consolidada acogida positiva a la nueva etapa política por parte de los 

ciudadanos, creando incluso una sensación de empatía con el lector. 

Esto se corrobora con las marcas de subjetividad, principalmente los campos 

semánticos que se vinculan, en la mayoría de los casos, a la emotividad y al entusiasmo 

por una nueva etapa política y a los subjetivemas que tienden a caracterizar el clima 

democrático casi de modo poético e hiperbólico. 

Ahora bien, un análisis más profundo de cada uno de estos diarios permitirá identificar 

otros componentes y estrategias que hacen a su imagen como enunciador. 

En términos generales, los diarios analizados se dirigen a un lector de clase media con 

especial interés en noticias locales y nacionales, y  proponen una relación asimétrica, en 

la que el medio posee un conocimiento (en este caso información) que debe trasmitir a 

un lector carente del mismo. Es común, entonces, encontrar un nexo entre un 

enunciador que no sólo informa, sino que también relata desde su posición de conocedor 

a un público menos informado. Si bien el análisis reveló que encontrar un modelo de 

enunciador en estado puro es imposible, en los tres medios es habitual la presencia de 

un enunciador objetivo o el uso de una modalidad pedagógica para presentar la 

información, sobre todo en las crónicas. 

En cuanto al apoyo gráfico, podría decirse que el rol de la imagen es el de ilustrar más 
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que el de informar o interpretar. Predominan las fotografías sobre los actos proselitistas 

y el público asistente a los mismos, lo cual se corresponde con la cobertura de los 

medios, que priorizaron el folklore de los mitines, motivado por el entusiasmo inherente 

al nuevo clima democrático, a las propuestas políticas o las plataformas partidarias de 

los candidatos, por ejemplo.  

Más específicamente, en el diario La Capital el estilo formal y su papel de medio 

tradicional obligan al medio a ofrecer un contrato donde un enunciador impersonal dice 

la verdad. La Capital es, sin lugar a dudas, la empresa periodística más importante de 

Rosario desde su surgimiento, y como tal hay una imagen pública e intereses políticos y 

económicos que debe proteger. Se podrá entender entonces que un medio de estas 

características no tenga interés en enemistarse con ningún sector o actor de la sociedad y 

que cualquier demostración de tendencia ideológica se ejecute con mucha sutileza. Por 

esta razón en la editorial las marcas de subjetividad utilizadas para el análisis o la crítica 

simulan una neutralidad ideológica o partidaria, lo que puede confundirse con un estilo 

puramente informativo.  

Aquí, el lector puede encontrar un enunciador objetivo que apela a la distancia entre 

emisor y receptor pero que emplea sobre todo la pedagogía. 

Respecto a las marcas de subjetividad se puede apreciar que los apelativos son 

básicamente neutros y que los deícticos se corresponden con el género periodístico; por 

ejemplo, en lo que refiere a pronombres personales el nosotros, sea inclusivo o 

exclusivo, sólo se utiliza en los artículos de opinión para plantear un locutor que habla 

en nombre de una entidad (en este caso el medio) o bien para asumir un papel común 

con el enunciatario. En cuanto a los subjetivemas y la conformación de campos 

semánticos, hay una preeminencia de aquellos vinculados a lo emotivo, en el que no se 

disimula la euforia de la época, lo emocional o las connotaciones positivas hacia la 

inminente democracia. Pero a su vez, el empleo de estas marcas enunciativas es uno de 

los principales recursos con los que cuenta el diario para reforzar la tendencia 

ideológica y partidaria que apoya, por ejemplo asociando al peronismo con la condena 

social, el caos o la inestabilidad, y al radicalismo con el orden democrático y civil. 

La modalidad de enunciación que predomina es la declarativa o aseverativa. La 

presencia de las modalidades imperativa e interrogativa es escasa, siendo la primera la 

más frecuente, lo que refuerza la presencia de un enunciador pedagógico, ya que 

implica una relación jerárquica.  

En el caso del diario La Capital el género periodístico que predomina en el tratamiento 

de la información es el informativo, y dentro de este la crónica. Sólo se encuentran en 
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las unidades registradas tres artículos de opinión: dos comentarios, que llevan firma, y 

un editorial. Los comentarios fueron publicados en las página 2 (“Multitudes como 

nunca”, 23-10) y la página 19 (“Gran final…”, 26-10), separados de la fracción del 

diario destinado a editoriales y carta de lectores entre otras notas de opinión. 

Que impere el género informativo entre las unidades registradas del diario La Capital 

no es casualidad, ya que responde a su papel de medio tradicional que tiene por objetivo 

exclusivo informar. Incluso desde su editorial, La Capital continúa desempeñando el 

papel de medio objetivo y alejándose de cualquier opinión comprometedora. 

El apoyo gráfico presente en los artículos analizados de La Capital son en su totalidad 

fotografías en blanco y negro. No todos los artículos de La Capital poseen apoyo 

gráfico; de hecho, la mayor parte de las unidades examinadas carecen de imagen. El 

medio parece incorporar como política que si no hay fotografía testimonial simplemente 

se publica la nota sin imagen. A su vez, la mayoría de los artículos donde se aprecia la 

inclusión de fotografías son aquellos referidos a los actos de campaña, por lo que las 

imágenes que predominan son las del público concurrente a dichos actos (reforzando en 

la mayoría de los casos las cifras que publica el diario) y aquellas donde se ve a las 

autoridades partidarias saludando desde un palco o durante la alocución de un discurso.  

El diario Rosario construyó un contrato de lectura con el que buscó la cercanía, la 

ilusión de empatía con su lector; emisor y destinatario poseen valores conceptuales 

similares que crean un sentido de pertenencia a un universo conceptual compartido. Se 

establece así una relación que es, en gran medida, horizontal. 

En el caso de este medio si bien se privilegia un pacto pedagógico, es frecuente la 

apelación a la complicidad: el nexo entre el diario y su público no se basa esencialmente 

en una relación de dos partes desiguales, sino que su contrato propone una relación más 

simétrica que marca la cercanía con el lector.  

El análisis de los indicadores de subjetividad en el diario Rosario deja ver que los 

apelativos no cobran una importancia mayor como marcas enunciativas. Con respecto a 

los deícticos puede apreciarse que concuerdan con el género y que hay una presencia del 

yo en el género de opinión en el que se rescata la cualidad de testigo: el periodista que 

relata y describe un acto proselitista estuvo allí, lo presenció y lo vivió.  

Al igual que en La Capital, los subjetivemas y los campos semánticos que predominan 

son aquellos que asocian la nueva etapa política a lo emotivo, lo eufórico, la 

espectacularidad; y a la vez, estas marcas de subjetividad se usan como medio para 

reflejar la postura ideológica y partidaria que se apoya: por ejemplo, el diario vincula 

términos como patria, pueblo e incluso estabilidad y corrección democrática al 
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peronismo.  

La modalidad de enunciación que predomina es la declarativa o aseverativa. Sólo se 

puede encontrar en artículos de opinión las modalidades imperativa e interrogativa.  

El género que predomina en el tratamiento de los textos analizados del diario Rosario 

es el informativo, con una preponderancia de la crónica. En cuanto a los artículos que 

hacen referencia a la campaña electoral presidencial de 1983 y que se encuadran dentro 

del género de opinión son seis y cada uno de ellos lleva firma. Lo interesante de Rosario 

es que no cuenta con editorial: en este caso el diario constituye toda la editorial, no sólo 

porque las opiniones tiene un rol importante sino porque el resto de los artículos, en 

especial mediante las marcas enunciativas, también revelan la tendencia ideológica del 

medio. 

Las fotografías del diario Rosario, todas ellas en blanco y negro, constituyen el apoyo 

gráfico predominante en los artículos analizados. La mayor parte de las piezas 

periodísticas registradas están acompañadas por imágenes que varían entre retratos de 

los candidatos en pleno discurso o saludando desde un escenario y multitudes en los 

actos electorales. Si bien la fotografía es predominante, el diario Rosario se caracteriza 

por incluir como apoyo gráfico caricaturas y croquis o dibujos. Las primeras se utilizan 

exclusivamente para graficar las notas de opinión. Los croquis funcionan a modo de 

infografía y son empleados por el medio, siempre en los artículos analizados, como 

planos e instrumentos para exponer la magnitud de los actos electorales.  

Finalmente, Democracia del Litoral fluctúa entre un enunciador objetivo, pedagógico 

y uno en busca de complicidad. Pese a lo complejo que puede resultar esto, en realidad 

el empleo de cada enunciador depende del género de la pieza periodística. En aquellos 

artículos que se enmarcan dentro del género informativo, sean crónica o noticia, se 

percibe la presencia de un enunciador objetivo o pedagógico. En cambio, en los 

artículos de opinión e interpretación el diario Democracia propone un nexo en el que 

prioriza la complicidad con sus lectores, los invita al diálogo, los incluye en su 

enunciación, y en ocasiones se le asigna voz al destinatario, poniendo en palabras lo que 

éste podría llegar a opinar; esto sucede fundamentalmente en las notas tituladas No diga 

que yo se lo dije...: 

Las marcas de subjetividad que abundan en el diario son los subjetivemas y los 

campos semánticos que vinculan la euforia y el optimismo con la nueva etapa 

democrática. Otra particularidad que determina en gran medida el contrato de lectura de 

este diario es que así como La Capital conserva una connotación positiva hacia el 

radicalismo, que en ocasiones se refuerza con una connotación negativa hacia el 
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peronismo, y desde Rosario se favorece la imagen del justicialismo y sus candidatos 

políticos, en Democracia, en cambio, la tendencia hacia uno u otro candidato no es 

evidente: en este medio existe un equilibrio más estable en la mención de todos los 

políticos (no sólo del PJ y la UCR) que se hace evidente también en las marcas 

enunciativas 

Por otra parte, los apelativos son básicamente neutros y los deícticos se corresponden 

con el género periodístico: se utiliza un nosotros inclusivo sólo en los artículos de 

opinión. 

El diario Democracia del Litoral cuenta con seis artículos de opinión; el resto de las 

piezas analizadas constituyen artículos de género informativo, en su mayoría crónicas. 

Democracia no posee entre sus páginas editorial, por lo que los artículos de opinión son 

el único recurso con el que cuenta el medio para expresar de modo directo su opinión, 

sin perder de vista el contrato de lectura que ofrece. 

En el diario Democracia el apoyo gráfico consiste en fotografías que varían entre 

retratos de los candidatos, la mayoría en pleno discurso, e imágenes de las multitudes 

congregadas en los actos proselitistas. A su vez, tanto en Democracia como en Rosario 

muchas fotografías se emplean simplemente como recurso ilustrativo, ya que no se trata 

de fotografías testimoniales y no poseen una relación directa con la información que se 

comunica. 

Lo que este análisis nos demuestra es que un medio, aún cuando se autodenomine 

mediador social objetivo, realmente nunca será un mero informador.  

Se puede culpar a los medios analizados de mantener una postura partidaria a favor de 

uno u otro candidato, y de ejercer cierta influencia al centrar la atención de las 

elecciones en dos únicos candidatos. De hecho, uno no puede evitar preguntarse cuáles 

hubieran sido los resultados de las elecciones presidenciales si los medios hacían caso 

omiso de la polarización o qué lectura hubieran realizado los ciudadanos si desde los 

diarios se procuraba la misma cobertura para todos los candidatos.  

Sin embargo esta condena no tiene un fundamento sólido, porque se sabe que no 

existe un medio de comunicación absolutamente independiente sino que siempre se 

responde, en mayor o menor medida, a intereses políticos, económicos o ideológicos. Se 

puede acusar a La Capital de manejar su postura con demasiada sutileza, casi de modo 

subliminal, a diferencia de Rosario que siempre fue muy claro y directo al manifestar su 

ideología e incluso era un rasgo compartido con sus lectores, pero aún así es un medio 

que actúa en respuesta a su contrato de lectura y lo que espera de él su público.  

Ahora bien, ¿se puede culpar a los medios y sobre todo a los periodistas de revelar en 
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su trabajo la emotividad y el entusiasmo propio del clima político histórico? Es decir, 

¿se los puede reprobar por vivir -y reflejar- este acontecimiento como cualquier otro 

ciudadano? 

Particularmente creo que no. La situación indudablemente exigió a los trabajadores de 

los medios que se adaptaran a los cambios sociales y culturales, y a los diarios que 

fueran capaces de ofrecer un contrato de lectura acorde a los intereses y los deseos de 

sus lectores.  

No quiero con esta afirmación pecar de inocente; como ya se dijo antes el diario La 

Capital es un medio tradicional y una empresa con fuertes intereses políticos y 

económicos, que indudablemente debe cuidar. Por su parte, el diario Democracia y 

Rosario, aún cuando poseen un status como empresa menor que el de La Capital, 

también tienen ciertas ataduras políticas y económicas que deben proteger. 

Pero, tras casi ocho años de censura, represión y un gobierno impuesto por la fuerza, 

no caben dudas de cuáles eran las expectativas y ambiciones de la mayoría de los 

ciudadanos. Se puede deducir que cada diario supo enfrentar la nueva realidad con la 

inteligencia suficiente para adaptar su contrato de lectura teniendo en cuenta lo que su 

público quería. 
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