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Presentación 

El ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO se presenta como una interesante 

herramienta teórica-metodológica para los comunicadores sociales. Sus bases 

críticas permiten realizar investigaciones comprometidas con aquellos grupos 

sociales menos favorecidos y, a la vez, contestatarias con los grupos 

dominantes, sin perder la rigurosidad científica exigida. 

Esto es lo que se propone en esta tesis. Analizar críticamente la ideología 

antiabortista de una institución dominante, como lo es la IGLESIA CATÓLICA, 

desde el discurso de uno de sus representantes: el padre CESCHI. 

En el proyecto de esta tesis1, se pretendía abordar la temática del aborto 

en la columna “¡Buen día, Jujuy!” desde las perspectivas teóricas y 

metodológicas de la INTENCIONALIDAD EDITORIAL y del ANÁLISIS CRÍTICO DEL 

DISCURSO. 

En su aspecto teórico, ambas perspectivas coinciden en la importancia del 

lenguaje/discurso en la “lucha de clases” (ESPECHE, 2009b:76) y en la 

“reproducción ideológica” (VAN DIJK, 1999:287) de estas clases. Además 

concuerdan en la participación de los medios de comunicación en este proceso 

de reproducción ideológica, como instituciones “sobrelegitimadas” (RODRÍGUEZ 

ESPERÓN, 2009:92) que le otorgan legitimidad a otras instituciones ideológicas, 

como la Iglesia (VAN DIJK, 1999:237). También coinciden en una propuesta 

                                            
1
 “¡Buen Día, Jujuy!” y el aborto. La intencionalidad editorial en el caso de la columna del padre 

José Ceschi sobre las problemáticas relativas al aborto en el diario El Tribuno de Jujuy (mayo 

2006 – mayo 2009). 
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teórica que busca descubrir “las estrategias de manipulación” (VAN DIJK, 

1997:17) de los grupos dominantes “que tienen por objetivo mantener su 

situación de privilegio” (RODRÍGUEZ ESPERÓN, 2009:100). 

Sin embargo, el abandono de la INTENCIONALIDAD EDITORIAL y la elección 

del ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO responden a dos diferencias 

metodológicas. 

Primero, la INTENCIONALIDAD EDITORIAL supone una amplia metodología de 

análisis del proceso y de las producciones periodísticas que incluye tanto los 

planos simbólicos de la práctica y los discursos periodísticos, como el plano 

material de la estructura económica de las empresas periodísticas. “La idea de 

proceso periodístico no abarca alguno de estos componentes por sí solos. 

Tampoco está comprendido por la mera suma de los tres. Es, para decirlo 

claramente, el resultado de la relación dinámica entre todos ellos” (ESPECHE, 

2009a:29). No es intención de esta tesis abarcar todos los planos del proceso 

periodístico de la columna del padre CESCHI, sino únicamente su aspecto 

discursivo y simbólico, y las bases ideológicas de este tipo de discurso. 

Segundo, la metodología de la INTENCIONALIDAD EDITORIAL está 

específicamente orientada al “análisis del proceso periodístico” (ESPECHE, 

2005:17), al análisis de los contenidos periodísticos realizados dentro de la 

propia empresa periodística, a aquellos artículos periodísticos que son el 

resultado de las rutinas periodísticas del medio. La columna “¡Buen día, Jujuy!” 

del padre JOSÉ CESCHI, aun cuando pueda responder a la línea editorial del 

medio, es un producto comunicacional elaborado por fuera del diario EL 

TRIBUNO DE JUJUY. 

Por estas dos razones resulta más apropiada para esta tesis la 

metodología del ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO que la INTENCIONALIDAD 

EDITORIAL. Sin embargo, más allá de las diferencias metodológicas y dada la 

convergencia teórica, se utilizarán algunos conceptos e ideas de los autores 

que desarrollaron la INTENCIONALIDAD EDITORIAL. 

Entre los distintos trabajos anteriores a la presente tesis que realizan un 

análisis del discurso o de las representaciones sociales presentes en los 
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discursos se encuentra “El arte de vivir. Análisis discursivo de La Inteligencia 

Emocional desde la Escuela de Palo Alto” de BELÉN CANAVIRE (2008) en la que 

realiza una lectura del discurso del libro “La inteligencia emocional” de DANIEL 

GOLEMAN desde el campo de las ciencias sociales en general y de la 

comunicación en particular.  

En “El irrenunciable desafío de trabajar por Jujuy y su gente”, RAMÓN 

BURGOS y ALEJANDRA GARCÍA VARGAS (2008) analizan las representaciones de 

los actores, la cultura y la identidad jujeña presentes en el discurso del 

suplemento “50 aniversario de Pregón”.  

VERÓNICA FICOSECO (2007) realiza un análisis interpretativo del discurso 

en torno a la Fiesta Nacional de los Estudiantes como momento de emergencia 

y construcción de la imagen de mujer en los medios de comunicación masiva 

en “La construcción discursiva de la mujer en la prensa gráfica de Jujuy durante 

la Fiesta Nacional de los Estudiantes”. 

LEONARDO PUCHETA (2011) aborda desde el ANÁLISIS CRÍTICO DEL 

DISCURSO y la TEORÍA DE LA VALORACIÓN la cobertura de un conflicto gremial por 

parte de diario Clarín en “Otro día caótico en la ciudad. Representaciones de la 

protesta gremial de los trabajadores del subte en la prensa gráfica. El caso 

Clarín”. 

En “Los medios de comunicación frente a la Iglesia. Tratamiento 

periodístico de la relación entre la institución católica y el Estado (1983-2007)”, 

GRACIELA PAREDES y ERICA WALTER (2009) realizan una investigación 

cuantitativa de las representaciones sobre la relación entre el ESTADO y la 

IGLESIA CATÓLICA, aparecidas en los diarios nacionales LA NACIÓN, CLARÍN y 

PÁGINA/12. Si bien, estas autoras no analizan críticamente el discurso, su 

trabajo sobre la Iglesia católica resulta un valioso antecedente para esta tesis. 

YANEL MOGABURO (2011) da cuenta de las posturas de valor que adoptan 

los diarios CLARÍN, LA NACIÓN, PÁGINA 12 y EL DÍA (LA PLATA) sobre el aborto 

desde el ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO y la TEORÍA DE LA VALORACIÓN en “El 

aborto en los medios: el caso ‘LMR’ en la prensa escrita. Un análisis discursivo 
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desde la teoría de la valoración”. Este trabajo es el que más se acerca a la 

propuesta de esta tesis. 

La pertinencia de este trabajo reside en el hecho de que EL TRIBUNO DE 

JUJUY, en el período analizado del 22 de mayo de 2006 al 31 de mayo de 2009, 

no poseía todavía una columna editorial en donde explicitar sus lineamientos 

ideológicos, como sí lo tenía la IGLESIA CATÓLICA, a través de la columna de 

opinión del padre JOSÉ CESCHI, en donde reproducía la ideología antiabortista. 

Además, esta tesis se presenta como el primer trabajo que aborda un producto 

comunicacional de circulación jujeña, la columna de opinión “¡Buen día, Jujuy!” 

del padre JOSÉ CESCHI, desde la perspectiva teórica-metodológica del ANÁLISIS 

CRÍTICO DEL DISCURSO de TEUN VAN DIJK.  
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Introducción 

Como se supone, esta tesis nace como producto del interés personal. 

Todo se inicia con la lectura de una pequeña columna de opinión en el diario EL 

TRIBUNO DE JUJUY. Una columna escrita por un miembro de la IGLESIA CATÓLICA 

no resultaría demasiado problemática, si no fuera porque en aquel momento el 

medio en cuestión no poseía su propio espacio de opinión, una columna 

editorial. Esta situación, en la que una institución religiosa tiene un espacio de 

expresión ideológica en un medio periodístico que no lo tiene, fue el primer 

desencadenante del interés por la columna de opinión del padre JOSÉ CESCHI. 

Luego, en lecturas posteriores, el discurso sobre la temática del aborto 

presentaba en la columna algunas características particulares susceptibles a 

algún tipo de análisis discursivo-ideológico. 

Así nace el objeto de estudio de la presente tesis. En un principio, este 

objeto no poseía límites, era indefinido. En la búsqueda de una teoría que dé 

forma a este objeto, sucedió un segundo encuentro. El texto “Ideología” de 

TEUN VAN DIJK (1999) no sólo suponía una definición teórica del objeto (ahora 

entendido como discurso antiabortista) sino también un abordaje metodológico 

del mismo (desde el ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO). Este texto es la base, 

teórica y metodológica, fundamental del presente trabajo. 

La tesis parte de la premisa de la existencia de un grupo social, que se 

puede denominar antiabortista, que posee una ideología particular, llamada 

antiabortista, y que se expresa en un tipo particular de discurso, también 

antiabortista. “Muchos grupos ideológicos, tales como las feministas, los 



Introducción / 11 

socialistas, los ecologistas, los antiabortistas, etc., no están únicamente 

definidos por identidades, objetivos, posiciones o recursos compartidos, sino 

también por el hecho de que tienden a organizarse en instituciones, tales como 

partidos, organizaciones no gubernamentales (ONGs), iglesias, sectas, etc.” 

(Ibid.:187). 

Tomando esta premisa como punto de partida, este trabajo pretende 

identificar las estrategias de legitimación del discurso antiabortista e inducir los 

objetivos ideológicos del grupo antiabortista que se expresan en él. Para ello, 

se analiza el discurso antiabortista del padre CESCHI en EL TRIBUNO DE JUJUY, 

considerado líder de opinión del grupo antiabortista debido al acceso 

preferente al discurso público-mediático que posee2. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos que responden a los cuatro 

momentos en los que se desarrolló esta tesis: la circunscripción teórica, la 

construcción del corpus analítico, el análisis crítico del discurso y las 

conclusiones de tal análisis. 

En el primer capítulo se abordan las perspectivas teóricas que se 

adoptaron en la presente tesis: desde la concepción teórica de la comunicación 

y la importancia de los medios de comunicación masiva, hasta el discurso y el 

Análisis Crítico del Discurso como instrumento teórico-metodológico para la 

acción social. 

En el segundo capítulo se analizan las categorías de los niveles globales 

del discurso antiabortista del padre CESCHI que ayudaron a la construcción del 

corpus analítico de la tesis: el anclaje enunciativo (EL TRIBUNO DE JUJUY, el 

padre JOSÉ CESCHI, la IGLESIA CATÓLICA, y su relación con los medios de 

comunicación masiva), las superestructuras (la argumentación como la forma 

prototípica de discurso de opinión) y las macroestructuras (la convergencia 

discursiva en la titulación). 

                                            
2
 Si bien el ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO supone el estudio de las expresiones discursivas de 

todos los miembros de un grupo ideológico, en esta tesis se analiza el discurso antiabortista del 

padre CESCHI dada su naturaleza como líder de opinión por su acceso al discurso público-

mediático, como lo hace TEUN VAN DIJK (1999:345) con el discurso racista de DINESH D’SOUZA. 
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En el tercer capítulo se aplica el ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO a los 

enunciados de los niveles locales del discurso del padre CESCHI en la 

búsqueda de estrategias de legitimación del discurso antiabortista que permitan 

caracterizar a la ideología antiabortista. 

Aquí se entienden los niveles globales como aquellos en los que se 

encuentran los elementos macroestructurales y generales del discurso: su 

forma de organización, su contenido y su contexto de producción; mientras que 

los niveles locales hacen referencia a aquellos en los que se localizan los 

elementos microestructurales y particulares del discurso: sus enunciados 

concretos y constituyentes. Vale aclarar que la distinción entre los niveles 

globales y locales sólo sirve a los fines expositivos, ya que estos niveles 

continuamente se interrelacionan en el discurso y, a la vez, con los aspectos 

ideológicos. 

En el cuarto capítulo se llega a las conclusiones generales a partir de 

los análisis realizados al discurso antiabortista del padre CESCHI en la columna 

“¡Buen día, Jujuy!” en los capítulos anteriores. 

Al final, se adjuntan las columnas analizadas en este trabajo, ordenadas 

cronológicamente en un Anexo. 
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Capítulo I: El marco teórico 

En este primer capítulo, se desarrollan los supuestos teóricos que 

sustentan este trabajo 

Se parte desde una concepción teórica de la comunicación como proceso, 

producto y productor de la sociabilidad humana; y de la importancia en la 

sociedad de las empresas de comunicación masiva por su capacidad de 

construir realidad social y seleccionar los temas informativos. A continuación, 

se aborda el discurso como objeto teórico, como proceso y producto simbólico; 

y se desarrolla el ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO como perspectiva  teórica-

metodológica para el abordaje del discurso antiabortista del padre CESCHI 

desde el triángulo conceptual cognición-sociedad-discurso. 

Para comenzar, se parte del intento de definir qué se entiende por 

comunicación en el marco de esta tesis. 

1. La comunicación 

Existen tantas definiciones de lo que es la comunicación como autores 

que escribieron al respecto. Una definición de la comunicación es un intento de 

establecer los alcances y limitaciones de esta herramienta teórica a la hora de 

abordar la realidad comunicacional. 

Tratando de clasificar y sistematizar los distintos estudiosos de la 

comunicación, ERIK TORRICO VILLANUEVA propone cuatro períodos teórico-

comunicacionales que coinciden relativamente con períodos económicos y 
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políticos mundiales, como el final de la Primera Guerra Mundial, la constitución 

del sistema internacional moderno, la separación de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, y los atentados terroristas a los Estados Unidos de 

Norteamérica (2004:95-96). Vale aclarar que estas circunscripciones teóricas y 

cronológicas no suponen límites rígidos e infranqueables, sino que sirven como 

criterios de organización del amplio campo comunicacional. 

Períodos teórico comunicacionales (según TORRICO VILLANUEVA) 

Difusionista 
(1927-1963) 

Crítico 
(1947-1963) 

Culturalista 
(1963-2001) 

Actual 
(a partir de 2001) 

 

El primer período, llamado difusionista, sucede entre 1927 y 1963 y se 

caracteriza por corresponder con las necesidades del capitalismo nor-

occidental y de un modelo de desarrollo ligado al crecimiento económico. En 

este período se encuentra HAROLD LASSWELL que describe el acto de 

comunicación de la siguiente manera: “¿Quién dice qué, en qué canal, a quién 

y con qué efecto?” (1985:51). En este esquema, se piensa la comunicación 

como la simple transmisión mecánica de mensajes de un emisor activo a un 

receptor pasivo por determinado canal o medio. 

El segundo período, llamado crítico, transcurre entre 1947 y 1963 y 

corresponde con un momento de tensión entre los bloques capitalista y 

socialista que derivaron en movimientos críticos basados en el materialismo 

histórico que cuestionaban el modelo de desarrollo económico del período 

anterior. En este período se puede ubicar a ANTONIO PASQUALI que define la 

comunicación como “la relación comunitaria humana consistente en la emisión-

recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, 

siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante 

de la formas que asume la sociabilidad del hombre” (1978:51-52). De esta 

manera, la reciprocidad en la relación comunicativa está determinada por el 

poder que poseen los interlocutores. 

El tercer período, llamado culturalista, sucede entre 1963 y 2001, y se 

caracteriza por colocar a la cultura en el lugar privilegiado del análisis social y 

por restablecer el carácter crítico del sujeto frente a la estructura social, 
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abandonando los debates sobre el desarrollo económico y la dominación. En 

este período se puede ubicar a ALEJANDRO GRIMSON que identifica el acto de 

comunicar con “poner en común” (2000:55). Para este autor, el acto de la 

comunicación presupone la existencia y la producción de un código en común y 

de una diferencia entre interlocutores activos. Desde esta perspectiva, la 

comunicación no se reduce a lo puramente verbal, sino que comprende un 

conjunto de instrumentos (por eso también se denominan modelos orquestales) 

como la palabra, los gestos, la vestimenta, el tono, la posición corporal, la 

proximidad espacial, el uso del tiempo, los olores, el tacto, etc. 

El cuarto y último período, llamado actual, se inicia en 2001, y se 

caracteriza por una mezcla de los tres períodos anteriores, en un intento de 

desplazar la atención de la globalización económica y tecnológica hacia la 

cultura y la religión como ámbitos de lucha política y económica. 

En este trabajo, y de acuerdo con TORRICO VILLANUEVA, se concibe a la 

comunicación como una relación y como un campo social. De esta manera, “la 

comunicación es inherentemente social, puesto que implica una relación entre, 

por lo menos, dos sujetos que exteriorizan –mediante codificaciones sígnicas y 

simbólicas– su predisposición o su voluntad para interactuar” (2004:18). Pero a 

la vez, “la comunicación […] es un campo en la acepción de BOURDIEU, es 

decir, un espacio social estructurado de posiciones en que un conjunto de 

fuerzas (agentes e instituciones) pugnan, estrategias y reglas mediante, por el 

control del capital concreto que allí está en juego” (Ibid.:27). 

La comunicación, así planteada, es proceso, producto y productora de 

socialización humana. Sin comunicación no hay sociedad. 

2. La importancia de los medios de comunicación masiva 

Los medios de comunicación masiva, entendidos como empresas 

periodísticas, desempeñan diferentes roles en las sociedades contemporáneas. 

Para MAXWELL MACCOMBS y DONALD SHAW, los medios de comunicación 

masiva poseen la llamada “función establecedora de agenda” (también 

conocida como “agenda setting”) que define las prioridades informativas del 
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público. Según esta función, “los medios masivos pueden no tener éxito en 

cuanto a decirnos qué pensar, pero tienen un sorprendente éxito en cuanto a 

decirnos en qué pensar” (1986:84). 

La función establecedora de agenda hace que las prioridades informativas 

de los medios de comunicación masiva se conviertan en las prioridades 

informativas del público. De esta manera, el público no solamente se entera de 

lo que está sucediendo en el mundo mediante la prensa, sino que también 

“aprende” a otorgarle a un tema o cuestión la misma atención que le dan los 

medios de comunicación masiva. “La aumentada relevancia de un tópico o 

cuestión en los medios masivos influye (causa) la relevancia de ese tópico o 

cuestión entre el público” (Ibid.:89). 

Estos autores relacionan el establecimiento de la agenda a otras tres 

funciones de los medios de comunicación masiva (Ibid.:90): el otorgamiento 

de status, mediante la cual los medios influyen en la prominencia de un sujeto 

u objeto a la vista del público; la esterotipación, en la cual los medios otorgan 

prominencia excesiva a los atributos de los sujetos u objetos; y la producción 

de la imagen, en la que los medios manipulan la relevancia de los sujetos o los 

objetos y sus atributos. 

Según NATALIA ARUGUETE, los medios de comunicación masiva deciden 

que hechos y temas alcanzarán el nivel de acontecimiento público, mediante 

mecanismos que “enfatizan un cierto número de temas en sus coberturas, les 

dan una proporción de tiempo y/o espacio informativo en la programación 

televisiva y/o radial y los ubican en un lugar prominente en los diarios y 

revistas” (2005:192). 

De esta manera, la función establecedora de agenda comprendería otras 

tres agendas: la agenda mediática, dada por la importancia que le otorgan los 

medios a determinados temas; la agenda pública, que se establece por los 

temas importantes para el público; y la agenda política, definida por los 

sectores políticos gubernamentales de la sociedad. 

“El principal tema en la agenda mediática se dirige al público e instala 

aquellos temas sobre los cuales formarse una opinión. Luego, con información 
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e influencias de los medios, la agenda pública determina qué temas deben ser 

considerados por la agenda política” (Ibid.:191). 

Desde una perspectiva más determinante, ENRIC SAPERAS plantea “la 

necesidad de contemplar la actividad de los media y la función que ocupa 

actualmente la información como constructora de la realidad social” (1987:146). 

Para este autor, la información mediática no es un simple reflejo o una 

selección de la realidad, sino que la construye mediante prácticas 

institucionalizadas o mecanismos de auto-legitimación. “La actividad 

informativa no debe ser considerada, en el seno de la sociedad compleja 

contemporánea, como el resultado de una simple acción selectiva […], sino 

como una acción orientada hacia la construcción de la realidad social” 

(Ibid.:148). 

De esta manera, la profesión periodística, mediante la aplicación de sus 

propias prácticas productivas y de sus rutinas organizativas, produce sentido y 

construye realidad social. “La profesión periodística se define como una 

actividad profesional especializada en la construcción de la realidad social” 

(Ibid.:151). Esta construcción de la realidad social se da en el proceso 

informativo de des-contextualización del acontecimiento y su re-

contextualización en el discurso informativo. 

PIERRE BOURDIEU adhiere a la idea de SAPERAS al expresar que la imagen 

televisiva posee un “efecto de realidad”, que hace creíble aquello que está 

exhibiendo y que es capaz de provocar fenómenos de movilización social. “La 

televisión, que pretende ser un instrumento que refleja la realidad, acaba 

convirtiéndose en instrumento que crea una realidad” (1997:28). 

En fin, la importancia de los medios de comunicación masiva está dada 

por su capacidad de seleccionar aquellos temas sobre los que se informan las 

sociedades contemporáneas, como por su posibilidad de construir la realidad 

social. 
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3. El discurso3 

ALEJANDRO RAITER propone una distinción básica entre texto y discurso. 

Para este autor, el texto es el “puro producto lingüístico, […] cualquier pieza 

que un hablante haya emitido, en cualquier condición”; mientras que el discurso 

es “el texto, más el contexto, más los roles de los participantes” (1999:14). De 

esta manera, el discurso es una unidad de sentido mayor que incluye al texto y 

abarca las instancias de producción, comprensión y análisis. 

Para HELENA CALSAMIGLIA y AMPARO TUSÓN, el discurso es una práctica 

social, “una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso 

lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito” (2004:15). Para estas autoras, 

el discurso es una parte constituyente y constitutiva de la vida social de los 

sujetos, que se construye orientado a determinados fines y en 

interdependencia con determinado contexto. Este contexto está determinado 

cognitiva, social y culturalmente, y, a su vez, determina la situación de 

comunicación, los propósitos de los enunciadores y las características de los 

enunciatarios. 

El discurso es complejo en cuanto a los diferentes modos en los que se 

organiza, las diferentes formas lingüísticas y elementos extralingüísticos que 

participan en su construcción, y las distintas modalidades orales, escritas o 

mixtas en las que se concreta. El discurso también es heterogéneo en cuanto 

está regulado por una serie de normas gramaticales y socioculturales que 

intervienen en su construcción. 

IBER VERDUGO complejiza el concepto de discurso como “la práctica 

semio-lingüística –verbal y paraverbal– (producida por interlocutores) que 

consiste en generar, elaborar, desarrollar y manifestar, en interacción (hablar, 

decir, sugerir) una estructura dinámica y diacrónica, cognitiva y/o expresiva, de 

significación, significado y sentido (proceso semiótico), referida a un tema o 

asunto, dentro de una situación, impulsada por alguna motivación y finalidad, 

                                            
3
 En este párrafo se hace un desarrollo general de la noción de discurso desde diversos 

autores. Más adelante se lo abordará específicamente desde el triángulo conceptual cognición-

sociedad-discurso desarrollado por TEUN VAN DIJK. 
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con determinadas formas y particular competencia, en función de comunicar” 

(1994:14). 

Para este autor, el discurso abarca las operaciones o fases 

interdependientes de: a) producción de ideas, contenidos y procedimientos; b) 

organización de la estructura discursivo-textual; c) actualización verbal (oral o 

escrita); y d) escenificación de acuerdo a los fines del locutor. 

ALBERTO ALABÍ propone la siguiente definición: “El discurso es la unidad 

discreta  de análisis, superior a la oración, clausurada en sí misma y constituida 

por oraciones, como unidades mínimas, que se organizan según la 

competencia semio-narrativa o semio-argumentativa que precede a la 

enunciación y a la competencia discursiva que se hace presente en el 

momento de la enunciación. Supone un discursor y un dicursatario y en el 

primero la intención de influir de alguna manera sobre el otro” (1990:29). 

Finalmente, en este trabajo se abordará el discurso en su doble 

naturaleza: como un proceso en el sentido dado por CALSAMIGLIA Y TUSÓN y 

VERDUGO; y como un producto en el sentido dado por ALABÍ. 

3.1. Las unidades de análisis 

La unidad básica para el análisis discursivo es el enunciado, definido 

como “el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado 

por un Enunciador y destinado a un Enunciatario” (CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 

2004:17). La combinación de distintos enunciados en una unidad comunicativa, 

intencional y completa conforma un texto. A las unidades de análisis anteriores, 

se le suma el contexto, entendido como el marco de producción y expresión 

de las piezas discursivas. 

 

 

CONTEXTO 

ENUNCIACIÓN 

ENUNCIADOR ENUNCIATARIO ENUNCIADO 
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Para diferenciarlo del discurso, VERDUGO define el concepto de enunciado 

como “una unidad dentro del discurso, que contiene en sí misma significado y 

sentido suficientes para producir una comunicación entre los interlocutores” 

(VERDUGO, 1994:17). De esta manera, el discurso es entendido como una serie 

de enunciados organizada por relaciones de sintaxis y significados que 

conforman una unidad mayor de sentido llamada texto. El texto es la 

materialización del discurso (Ibid.:18). 

Para su análisis, un texto puede ser abordado desde una perspectiva 

local, tomando en cuenta sus elementos lingüísticos y las relaciones que se 

establecen entre ellos (la coherencia local o cohesión); o desde una 

perspectiva global, ateniéndose a su unidad comunicativa, su estructura 

general y su contenido (la coherencia global) (CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 2004:19)4. 

Como miembros pertenecientes a distintos grupos sociales, los 

enunciadores y enunciatarios poseen una ideología5 que determina sus 

intenciones, sus metas y sus finalidades; y participan en el tejido de una 

compleja red de relaciones de poder, de dominación y de resistencia. En esta 

misma línea, ADRIANA BOLÍVAR propone la idea del discurso como una 

“estrategia” (1999:10) de acciones que los sujetos llevan a cabo en sus 

entornos más cercanos para aplicar a los otros las propias categorías de grupo. 

Como se verá más delante, los discursos contribuyen a la construcción de 

las diversas categorías grupales entre las que se encuentran las identidades 

sociales de los grupos y sus miembros. 

3.2. El discurso escrito 

El discurso escrito no es natural ni universal, es un artificio. La escritura es 

un invento del ser humano (CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 2004:28). “Si bien hay 

acuerdo en considerar que la escritura aparece alrededor del año 3500 a.C., la 

invención de una de sus variantes, la escritura alfabética, constituye el logro 

                                            
4
 Las dimensiones globales y locales del discurso del padre CESCHI serán desarrolladas en el 

segundo y tercer capítulo respectivamente. 

5
 De manera introductoria, se entiende la ideología como un sistema de creencias. Más 

adelante se desarrollará este concepto. 
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más extraordinario en la búsqueda de una representación económica y 

funcional de unidades lingüísticas” (Ibid.:72). 

El discurso escrito tiene la característica de contener información con 

relativa estabilidad durante el tiempo que dure su soporte. Además, posee 

“más valor y prestigio por ser éste el vehículo de la expresión política, jurídica y 

administrativa (instancias reguladoras de la vida social), de la expresión cultural 

(literatura, ciencia, técnica) y de la comunicación periodística” (Ibid.:73). 

En la enunciación escrita prototípica, los enunciadores (escritores) y los 

enunciatarios (lectores) actúan autónoma e independientemente unos de otros 

a través de un texto. Se trata de una enunciación diferida, en la cual los 

escritores y los lectores no comparten el tiempo ni el espacio. Por lo tanto, el 

texto debe contener la información necesaria para ser interpretado (Ibid.:75). 

El discurso escrito requiere una organización textual con el objetivo de 

facilitar la interpretación de los contenidos del mismo. Entre los distintos 

procedimientos para la organización del contenido del discurso se encuentran: 

la segmentación en la que el enunciatario o escritor distribuye los temas, 

subtemas y cambios de tema en párrafos que dosifican la información y, que a 

su vez, se agrupan en apartados, capítulos y partes; la puntuación que 

organiza gramática y lógicamente el texto escrito, ya que los signos de 

puntuación permiten segmentar, poner en relación la información, y también 

poner énfasis en el contenido del texto; y la titulación, procedimiento con el 

que se adelanta el contenido del texto atrayendo la atención del posible 

enunciatario o lector (Ibid.:95-97). 

Más adelante se verá cómo el procedimiento de titulación se relaciona con 

un elemento de la coherencia global del texto que contribuye a la construcción 

del corpus analítico de esta tesis: la macroestructura. 

4. El Análisis Crítico del Discurso 

El ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO es un planteamiento especial dedicado 

a estudiar los textos y el habla que se caracteriza por un trabajo 

multidisciplinario que abarca todos los niveles y dimensiones del discurso (la 
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gramática, el estilo, las estrategias pragmáticas, etc.), tanto de los discursos 

puramente verbales, sean orales o escritos, como también de las otras 

dimensiones semióticas de los eventos comunicativos, como por ejemplo, las 

imágenes. 

Este planteamiento toma como objeto de análisis aquellas estructuras y 

estrategias discursivas de dominación, reproducción o resistencia que se 

encuentran en las relaciones de clase, género, étnicas, religiosas, sexuales, 

etc., subrayando el papel que desempeñan las ideologías en estos procesos. 

Desde esta perspectiva, las ideologías son sociales o colectivas y, a la vez, son 

compartidas por los miembros individuales de un grupo social determinado. 

Mediante el ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO se pretende descubrir, revelar 

o divulgar lo implícito en las estrategias de manipulación, legitimación, creación 

de consenso y otros mecanismos discursivos que influyen en el pensamiento 

en beneficio de los grupos dominantes. Es una postura crítica y de oposición 

contra los que detentan el poder, y una perspectiva global de solidaridad para 

con los grupos dominados (VAN DIJK, 1997:17). 

El ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO es un instrumento para la acción social 

que permite develar los engaños y las manipulaciones, y descubrir los 

mecanismos de que se sirve el poder para dar aspecto de verosimilitud a sus 

estrategias de dominación. Es una crítica orientada hacia la resistencia, la 

transformación y el cambio (TUSÓN Y UNAMUNO, 1999:21). 

Desde la perspectiva de TEUN VAN DIJK (1999:9), el ANÁLISIS CRÍTICO DEL 

DISCURSO aborda el estudio de la ideología desde el triángulo conceptual 

conformado por la cognición social, la sociedad y el discurso. Este autor, define 

primariamente a las ideologías como un sistema de ideas (cognición), de 

carácter social y asociado con intereses y conflictos de grupos (sociedad), que 

se expresan y reproducen en el uso del lenguaje (discurso). De esta manera, 

las ideologías son la base de las representaciones sociales compartidas por los 

miembros de un grupo. 
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4.1. El componente cognitivo: las ideologías 

En el aspecto cognitivo, las ideologías son sistemas de creencias, en 

donde estas últimas son productos del pensamiento que incluyen tanto a los de 

naturaleza subjetiva (en el sentido cotidiano de creencia), como a los productos 

objetivos del pensamiento (como el conocimiento verdadero). “Aquí se entiende 

por creencia cualquier cosa que pueda ser pensada […]. Esto significa que el 

concepto no incluirá algunas acepciones cotidianas del término. Por ejemplo, 

en el lenguaje diario, el concepto de ‘creencia’ se usa sobre todo como lo 

opuesto de ‘conocimiento’. Las creencias, en este sentido, son subjetivas y por 

tanto pueden ser erróneas, infundadas o desviadas. El conocimiento, por el 

contrario, es el (producto del) pensamiento que se considera verdadero” 

(Ibid.:35).  

Estas creencias pueden ser personales, cuando se almacenan en la 

memoria episódica del sujeto, o sociales, cuando son compartidas por los 

miembros de un grupo en la llamada memoria semántica o social (Ibid.:51). A 

su vez entre las creencias sociales se debe hacer una distinción entre 

creencias culturales, que involucran a toda una cultura o sociedad, y 

creencias grupales, que pertenecen a grupos más específicos. Las ideologías 

son la base de las creencias grupales (Ibid.:57). 

Niveles Individual Grupal Cultural 

Creencias Personales 
(memoria 
episódica) 

Grupales (memoria 
semántica) 

Culturales 

 

Con respecto a su naturaleza, y como se dijo más arriba, las creencias 

pueden ser fácticas, cuando se refieren a un conocimiento verdadero o falso, o 

ANÁLISIS 
CRÍTICO DEL 

DISCURSO 

IDEOLOGÍA 

GRUPO DISCURSO 
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evaluativas, cuando se refieren a valores, juicios y opiniones. Las creencias 

evaluativas generales compartidas por un grupo se denominan actitudes. Una 

ideología es el conjunto de las creencias fácticas y evaluativas de un grupo 

(Ibid.:53). 

Naturaleza Individual Grupal 

Creencias evaluativas Valores, juicios y 
opiniones personales 

Actitudes 

Creencias fácticas Conocimiento 

 

Cada miembro no posee completamente la ideología abstracta del grupo 

de pertenencia, sino una versión personal de la misma. Además, cada sujeto 

puede pertenecer simultáneamente a varios grupos ideológicos. 

La interfase que une la ideología grupal con la versión personal es el 

modelo mental (Ibid.:107). Éste permite conectar la memoria episódica 

(personal) con la memoria semántica (social). Los modelos mentales son 

representaciones que los sujetos construyen de su experiencia personal y sus 

interpretaciones, que incluyen tanto creencias fácticas como evaluativas. 

 

VAN DIJK hace una distinción entre los distintos tipos de modelos mentales 

(Ibid.:109). Los modelos episódicos son representaciones subjetivas sobre un 

episodio determinado que se almacenan en la memoria episódica. Los 

modelos de experiencia son representaciones sobre participaciones u 

observaciones personales sobre la propia vida. Los modelos de 

acontecimiento son representaciones de acontecimientos o situaciones en los 

que los sujetos participan directa o indirectamente. Los modelos de contexto 

son representaciones sobre las situaciones de comunicación en las que el 

discurso se actualiza. Estos últimos resultan útiles porque funcionan como la 

interfase entre los modelos de acontecimiento y el discurso. “Los modelos de 

acontecimiento pueden ser descriptos como la base para la semántica del 

MEMORIA 
EPISÓDICA 

PERSONAL 

MEMORIA 
SEMÁNTICA 

SOCIAL 

MODELO 
MENTAL 
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discurso, [mientras que] los modelos de contexto son la base para su 

pragmática” (Ibid.:121). 

Modelos mentales 

Modelos episódicos Modelos de 
experiencia 

Modelos de 
acontecimiento 

Modelos de 
contexto 

 

La dominación ideológica supone el control del contexto, pero no sólo del 

contexto de producción en sí, sino también de los modelos de contexto 

involucrados en el discurso que se nombraron anteriormente. 

Los modelos de contexto son un tipo de modelo mental que funciona 

como la interfase individual entre las representaciones sociales compartidas 

(los conocimientos, las opiniones y las actitudes) y el discurso personal 

(Ibid.:268). La importancia de los modelos de contexto reside en su capacidad 

de controlar las propiedades pragmáticas del discurso que determinan la 

interpretación del discurso. Es decir, controlan las representaciones mentales 

del contexto del evento comunicativo en curso y la forma “correcta” de 

interpretar el discurso actual y todos los futuros discursos en similares 

contextos. 

Los modelos de contexto presentan una serie de dimensiones o 

categorías situacionales que influyen en el discurso y su “correcta” 

interpretación. Estas dimensiones contextuales, al igual que los modelos, no 

son propiedades del contexto, sino representaciones mentales del mismo que 

controlan la producción y reproducción de los discursos (Ibid.:270). Entre las 

diversas dimensiones del contexto se encuentran: 

 El dominio o las clases globales de género discursivo relacionados al 

campo de actividad humana, como por ejemplo: el discurso jurídico, el 

discurso médico, el discurso eclesiástico, etc. Estos dominios también 

pueden actuar como dominios ideológicos en los que “los grupos definen 

su identidad, ejercen sus actividades, realizan sus objetivos, interaccionan 

con grupos relevantes o ejercitan su poder y donde protegen o controlan 

sus recursos” (Ibid.:271). 
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 El tipo de evento comunicativo que está determinado por la forma en la 

que intervienen los participantes del evento comunicativo, como por 

ejemplo: un diálogo o un monólogo, de forma oral o escrita, de forma 

inmediata o mediata, etc. Existen ciertos tipos específicos de evento 

comunicativo que facilitan la reproducción ideológica (Ibid.:271), como por 

ejemplo, las columnas de opinión. 

 La función específica, sea social o institucional, que se espera que 

cumpla el discurso en el grupo y en el resto de la sociedad. Los discursos 

ideológicos generalmente se orientan hacia las funciones de legitimación, 

defensa y control del grupo ideológico de pertenencia (Ibid.:272). 

 El rol participante que define las posiciones que adoptan los 

participantes en el evento comunicativo, por ejemplo: enunciador del 

discurso o enunciatario. Claramente el rol participante tiene 

consecuencias ideológicas porque el participante del evento comunicativo 

que detenta el rol de productor del discurso tiene una posición dominante 

en la producción y reproducción ideológica por sobre el consumidor de 

dicho discurso. Además, los productores del discurso dominante tienen el 

poder de permitir o negar el discurso de los grupos dominados (Ibid.:278). 

 El rol profesional que define las posiciones que ocupan los participantes 

del evento comunicativo en una determinada institución o determinado 

campo de la actividad humana, por ejemplo: profesores, jueces, oficiales 

de policía, sacerdotes, etc. El rol profesional tiene una íntima relación con 

el rol participante porque generalmente “los participantes obtienen sus 

roles comunicativos (por ejemplo, como hablantes, productores o 

directores) de sus roles profesionales social o legalmente establecidos” 

(Ibid.:279). Es decir, la legitimidad de los productores de los discursos 

dominantes generalmente se deriva de los roles que estos productores 

ejercen en sus propios campos profesionales. Además, esta legitimidad 

dada por el rol profesional y participante permite formas de dominación 

ideológica que limitan el acceso de los grupos dominados (no legítimos) al 

discurso autorizado (legítimo). 
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 El rol social que define las posiciones que adoptan los participantes del 

evento comunicativo de acuerdo al grupo social al que pertenecen. Si el 

rol participante está definido por el evento comunicativo y el rol profesional 

por las instituciones de pertenencia, el rol social está definido por el grupo 

de pertenencia. Claramente, el rol social tiene consecuencias ideológicas 

porque la posición de los participantes del evento comunicativo con 

respecto a los participantes de otros grupos implica competencia, conflicto 

y lucha entre los distintos grupos sociales (Ibid.:281).  

 La afiliación de los participantes del evento comunicativo a una 

determinada institución que, de alguna manera, define el rol profesional 

de los mismos. “Los participantes en roles profesionales frecuentemente 

no hablan ‘por ellos mismos’, sino como representantes de una 

organización o institución” (Ibid.:281). Esta afiliación como representantes 

de instituciones supone que los participantes expresen las ideologías de 

las instituciones a las que pertenecen en el evento comunicativo. 

 La pertenencia de los participantes del evento comunicativo a un 

determinado grupo social que, de alguna manera, define el rol social de 

los mismos. “Los participantes pueden hablar, escribir, escuchar o leer 

(también) como miembros de grupos o categorías sociales” (Ibid.:282). 

Esta pertenencia a un grupo social implica que los participantes expliciten 

sus ideologías de grupo en el evento comunicativo. 

 Los otros sociales son personas o grupos que no se encuentran en el 

contexto inmediato del evento comunicativo. La pertenencia a un 

determinado grupo involucra generalmente la exclusión de otros grupos 

sociales. De esta manera, “las ideologías que relacionan a los 

participantes comunicativos con los otros sociales, como miembros de 

otros grupos, son proyectadas en los significados de un discurso” 

(Ibid.:283). La definición de los criterios de inclusión de los miembros del 

propio grupo y de exclusión de los miembros de los grupos ajenos supone 

también los criterios de legitimidad del propio grupo y de ilegitimidad de 

los ajenos, estableciendo formas de dominación sobre los grupos no 

legítimos y negando el acceso al discurso público a estos grupos. 
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Desde la perspectiva del ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO, las ideologías 

pueden ser utilizadas tanto como base para la dominación (para legitimar el 

poder y la desigualdad de los grupos), como también para la resistencia de los 

grupos dominados (para crear lazos de solidaridad, organizar la lucha y 

sostener la oposición). 

4.2. El componente social: los grupos 

Los grupos y las clases sociales desarrollan sus propias ideologías en 

sociedades caracterizadas por el conflicto, la competencia y la dominación. 

El desarrollo de esta ideología de grupo define al mismo tiempo la 

identidad del mismo. La identidad es un auto-representación construida desde 

los modelos de acontecimiento (Ibid.:152). Define tanto a los grupos como a 

sus miembros, por lo que supone una dimensión personal o individual y una 

social o colectiva. Un mismo sujeto puede pertenecer a distintos grupos 

ideológicos, por lo que también puede sentirse identificado con distintos 

grupos. La identidad de grupo no se limita a representaciones mentales 

compartidas, sino también incluye prácticas, formas de organización, acciones, 

lugares y símbolos colectivos, como las iglesias y la cruz en la doctrina 

cristiana. 

Sin embargo, no cualquier grupo puede desarrollar una ideología sino que 

debe poseer ciertas características (Ibid.:96): 

 Debe ser permanente. 

 Debe tener cierto grado de institucionalización. 

 Sus miembros deben identificarse con un conjunto de propiedades 

específicas permanentes (como el género o los ingresos). 

 Sus miembros deben compartir actividades y/u objetivos. 

 Sus miembros deben compartir normas y valores 

 Debe competir por algún tipo de recurso. 
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 Debe tener una posición de competencia o conflicto con relación a otros 

grupos sociales. 

 

En la organización, manejo y propagación de las cogniciones individuales 

e interacciones grupales participan unas estructuras específicas llamadas 

instituciones. Como ejemplo de estas instituciones, se encuentran los medios 

de comunicación y la IGLESIA CATÓLICA, entre otras (Ibid.:235). Generalmente, 

en los medios de comunicación masiva, las representaciones sociales están 

orientadas hacia la reproducción de las ideologías dominantes que se traducen 

en menciones y opiniones favorables de los miembros de las elites y su acceso 

preferencial a los temas preferidos y las páginas de opinión. 

De esta manera, el poder social define las relaciones entre los distintos 

grupos o instituciones, y determina el control que ejerce el grupo o institución 

más poderosa, y sus miembros, sobre las acciones y pensamientos de un 

grupo o institución menos poderosa, y sus miembros (VAN DIJK, 1994:6). 

Las élites son grupos o instituciones, generalmente pequeños, que 

poseen un acceso privilegiado a distintos géneros y modos de comunicación, y 

controlan el discurso en diferentes ámbitos sociales (Ibid.:47). “Por su acceso 

preferente a, y control sobre, el discurso público y, especialmente, los medios y 

la educación, variadas elites tienen un papel especial en la formulación y 

reproducción de las ideologías” (VAN DIJK, 1999:395). 

Además, los grupos e instituciones de élite, o los individuos que 

pertenecen a éstos, son considerados las fuentes noticiosas más confiables y 

creíbles como consecuencia del acceso privilegiado a los medios y de la 

continua reproducción de la ideología de élite, por lo que prevalecen las 

perspectivas de los grupos dominantes en la valoración de los acontecimientos 

sociales (VAN DIJK, 1994:50). 

Las amplias posibilidades de acceso al discurso mediático y a otros 

discursos de relevancia de los grupos e instituciones de élite determinan que 

los grupos dominados generalmente no tengan influencia directa en los 
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contenidos mediáticos ni figuren como protagonistas de los acontecimientos de 

relevancia mediática (Ibid.:9). 

La eficacia de una ideología reside en su capacidad de parecer evidente y 

natural para los miembros del grupo y para el resto de la sociedad. Sin 

embargo, al interior de los grupos ideológicos existen los llamados líderes de 

opinión, miembros que “no sólo comparten la ideología sino que también 

conocen explícitamente sus doctrinas principales, y son capaces de hablar 

sobre ellas como tales, y aún argumentar a favor de ellas” (VAN DIJK, 

1999:129). Los líderes de opinión también pueden producir y reproducir las 

creencias ideológicas entre los miembros del grupo. 

El planteo de que miembros individuales (los líderes de opinión) puedan 

producir y reproducir las creencias compartidas por un grupo (las ideologías) 

parece contradictoria, pero no lo es. Si bien estos miembros individuales 

pueden inventar y articular explícitamente las ideas principales de una 

ideología, ésta requiere compartirse entre todos los miembros del grupo. 

No sólo la capacidad de producir explícitamente las ideas principales de 

una ideología define a los líderes de opinión de un grupo, sino también el 

acceso a los medios de comunicación y al discurso público que permiten la 

reproducción ideológica de estas ideas principales. “De esta manera, el acceso 

preferencial [de los líderes de opinión] se manifiesta en menciones 

preferenciales, opiniones favorables y, por lo tanto, en el estilo, el acceso a la 

página de opinión, los tópicos preferidos, y, en general, en todos los aspectos 

de los discursos de los medios” (Ibid.:237-238) 

Es más, los medios de comunicación masiva resultan ser un tipo especial 

de institución de élite, porque no sólo ejercen el poder y la dominación sobre el 

público en general, sino también sobre otros grupos e instituciones de élite. “De 

este modo, ellos pueden en menor o mayor medida determinar quién puede 

decir (o escribir) qué, a quién, acerca de quién, de qué manera y en cuáles 

circunstancias. Simplemente asumiremos que el poder de un grupo o una 

institución (y de sus miembros) es proporcional a la cantidad de géneros y 

propiedades del discurso que controle” (VAN DIJK, 1994:10). 
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De esta manera, los medios de comunicación sirven como principal 

instrumento de control ideológico de los grupos dominados, que a su vez está 

controlado por las élites y los grupos dominantes. 

4.3. El componente discursivo6 

Como ya se ha visto anteriormente, el término discurso posee varios 

sentidos. Sin embargo, dentro del triángulo conceptual cognición-sociedad-

discurso, VAN DIJK hace ciertas precisiones. 

El discurso es un evento comunicativo específico que “involucra actores 

sociales (…) que intervienen en un acto comunicativo, en una situación 

específica (tiempo, lugar, circunstancias) y determinado por otras 

características del contexto” (VAN DIJK, 1999:246). A diferencia del texto, el 

discurso es producto de un acto comunicativo particular y concreto. Es un texto 

situado específicamente en un espacio y un tiempo en los que se encuentran 

uno o varios enunciadores con uno o varios enunciatarios. Como producto 

verbal, puede presentarse en forma oral o escrita. 

Las ideologías se expresan y reproducen mediante discursos, entre otras 

prácticas sociales. Aunque no es el único medio, el discurso tiene un papel 

fundamental en la socialización ideológica porque “permite la expresión directa 

y explícita de las ideologías” (Ibid.:245) como ninguna otra práctica social. La 

capacidad del discurso de vehiculizar conceptos abstractos, como los 

ideológicos, lo coloca en una posición de privilegio en el proceso de 

reproducción ideológica por sobre cualquier otra práctica social. 

En las sociedades contemporáneas, el discurso adquiere una importancia 

decisiva en la reproducción ideológica, no sólo por su capacidad de abstracción 

simbólica, sino también por la posibilidad de su amplia difusión en los medios 

de comunicación masiva. De esta manera, el discurso ideológico, convertido en 

discurso mediático, puede influir en la mente de grandes grupos sociales. Por 

lo tanto, en las sociedades contemporáneas, el poder de las élites se concentra 

                                            
6
 En este párrafo se hace referencia solamente a los aspectos ideológicos del discurso de 

acuerdo al ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO de VAN DIJK. Anteriormente se han desarrollado los 

aspectos teóricos del discurso. 
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en el acceso preferencial a los medios de comunicación masiva y en su 

capacidad de reproducir las ideologías de sus grupos (VAN DIJK, 1994:9). 

Una de las principales funciones del discurso ideológico es la de 

legitimación, que se puede definir como el acto de defensa del propio sujeto o 

del propio grupo, en el que el responsable del discurso fundamenta las 

prácticas que pueden ser puestas en duda por otros sujetos o grupos (VAN 

DIJK, 1999:318). 

La legitimación resulta necesaria en momentos críticos cuando se 

desafía la legitimidad del grupo o sus miembros. “La legitimación, entonces, se 

convierte en parte de las estrategias de manejo de crisis, cuando los miembros 

del grupo y sus instituciones necesitan autolegitimación, y los otros deben ser 

deslegitimados” (Ibid.:320). 

En el proceso de legitimación resultan decisivas las instituciones, 

porque los discursos legitimadores se desarrollan en ámbitos institucionales. 

Los responsables de los discursos legitimadores, generalmente los líderes de 

opinión, recurren a la legitimación como sujetos que pertenecen a 

determinada institución y que ocupan una posición importante en ésta. “La 

legitimación puede no estar restringida a una justificación de la acción oficial, 

sino también de la posición, del papel o de la institución misma” (Ibid.:319). 

El discurso legitimador también supone el respeto por las normas y los 

valores establecidos por parte del responsable del discurso o del grupo 

ideológico al que pertenece. De esta manera, el discurso legitimador pretende 

justificar las prácticas de los grupos y sus miembros como “correctos” de 

acuerdo al orden establecido.  

Es por ello que el estudio del discurso ideológico requiere la explicación 

de las estructuras y estrategias discursivas en sus contextos históricos, 

políticos, sociales y culturales de producción y reproducción. En el próximo 

capítulo se abordarán las estructuras globales del discurso antiabortista del 

padre CESCHI que permiten definirlo como un objeto de análisis para esta tesis. 

Entre estas estructuras globales, se incluye el contexto de producción del 

discurso antiabortista. 
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Capítulo II: Los niveles globales 

En este capítulo, se analizan los niveles globales en los que se 

encuentran los elementos generales y macroestructurales del discurso 

antiabortista del padre CESCHI que ayudaron a la construcción del corpus 

analítico de la tesis: el anclaje enunciativo (EL TRIBUNO DE JUJUY, el padre JOSÉ 

CESCHI, la IGLESIA CATÓLICA, y su relación con los medios de comunicación 

masiva), las superestructuras (la argumentación como la forma prototípica de 

discurso de opinión) y las macroestructuras (la convergencia discursiva en la 

titulación). 

Vale aclarar que la distinción entre los niveles globales y locales sólo 

sirve a los fines descriptivos ya que ambas dimensiones se interrelacionan 

continuamente en el discurso y éstas, a la vez, se relacionan con los aspectos 

ideológicos del discurso. 

Para entender las dimensiones globales y locales del discurso resulta 

necesaria una aproximación a los conceptos de coherencia y cohesión. 

1. Las dimensiones globales y locales del discurso 

Según HELENA CALSAMIGLIA y AMPARO TUSÓN, los discursos se componen 

de elementos verbales que se organizan y se relacionan entre sí de manera 

explícita o implícita. Esta serie de relaciones de elementos constituye la  textura 

discursiva, es decir, la concreción del discurso en un texto (2004:217). 
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"El texto se muestra como un juego de relaciones en el cual las unidades 

léxico-gramaticales seleccionadas determinan la construcción de los 

significados transmisibles, convirtiendo los elementos lingüísticos en 

instrucciones, marcadores e indicadores del sentido textual" (Ibid.:219). 

Sin embargo, no cualquier serie de unidades lingüísticas constituye un 

texto (o un discurso), sino que debe respetar ciertas reglas para adquirir la 

textura discursiva. Entre estas reglas se encuentran la coherencia y la 

cohesión. 

1.1. La coherencia y la cohesión 

Generalmente se suelen utilizar los conceptos de coherencia y cohesión 

como sinónimos. Sin embargo, ambos representan distintos planos o niveles 

dentro de un texto.  

"La coherencia es una noción más extensa e incluye las relaciones 

pragmáticas, además de las relaciones semánticas intratextuales. [...] Alude a 

la estabilidad y la consistencia temática subyacente, asociada a la 

macroestructura (contenido), a la superestructura (esquema de organización), 

del texto, a su anclaje enunciativo (protagonistas, tiempo, espacio) y a las 

inferencias que activan los hablantes para interpretarlo a partir de 

conocimientos previos" (Ibid.:221). La coherencia se suele identificar con las 

relaciones globales de un texto, con las relaciones del nivel subyacente más 

profundo y abstracto. 

En cambio, la cohesión se suele identificar con las relaciones locales de 

un texto, con las relaciones del nivel más superficial y explícito. "La cohesión es 

un concepto que se refiere a  uno de los fenómenos propios de la coherencia, 

el de las relaciones particulares y locales que se dan entre elementos 

lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros como los que tienen la función 

de conectar y organizar" (Ibid.:222). 

De esta manera, la coherencia se refiere al nivel macroestructural del 

discurso, con el nivel semántico que permite entenderlo como una unidad; 

mientras que la cohesión se refiere al nivel microestructural del texto, con el 



Capítulo II: Los niveles globales / 35 

nivel léxico y gramatical de los enunciados relacionados entre sí (RUEDA Y 

AURORA, 1999:53). 

Sin embargo, los niveles macro y microestructurales no son 

independientes sino que ambos se corresponden mutuamente, se 

interpenetran y son correlativos. "[...] la cohesión queda referida al texto, y se 

define como la organización relacional de sintagmas, frases, enunciados y 

partes, ligados entre sí dentro de un orden de relaciones jerarquizadas y 

funcionales; de tal modo que esa organización contribuye a la constitución de la 

coherencia y, por lo tanto, del texto como unidad inteligible" (VERDUGO, 

1994:23). 

Habiendo hecho la distinción entre coherencia y cohesión, a continuación 

se analizan los elementos macroestructurales que ayudaron a la constitución 

del corpus analítico de esta tesis: el anclaje enunciativo, la superestructura y 

las macroestructuras. 

2. El anclaje enunciativo: el contexto de producción 

El análisis ideológico del discurso supone un estudio detallado del 

contexto en el que este discurso se produce. Es por ello que debe examinarse 

a los protagonistas del evento comunicativo (enunciadores y enunciatarios), el 

espacio y el tiempo en el que se dasarrolla. 

Una definición breve y precisa del concepto de contexto la dan HELENA 

CALSAMIGLIA y AMPARO TUSÓN. Estas autoras definen el contexto como el 

entorno físico o de situación (político, histórico, cultural o de cualquier otra 

índole) en el cual se considera un hecho lingüístico (2004:102). El contexto así 

planteado se divide en cuatro tipos o niveles: el contexto espacio-temporal, 

dado por el lugar y el momento inmediato del hecho lingüístico; el contexto 

situacional o interactivo, dado por la situación de la interacción lingüística; el 

contexto sociocultural, dado por el momento histórico y la pertenencia cultural 

de los participantes del hecho lingüístico; y el contexto cognitivo, dado por las 

competencias cognitivas de los interlocutores (Ibid.:108). 
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Además, incluyen el contexto intertextual como “el conocimiento que las 

personas tienen de ese ‘río’ de textos producidos a lo largo de la historia que 

nos permite reconocer aquellas maneras de hablar y de escribir apropiadas a 

cada situación” (Ibid.:109). Es decir, el contexto del conocimiento enciclopédico 

o conocimiento de mundo. 

Tipos de contexto 

Espacio-
temporal 

Situacional Sociocultural Cognitivo Intertextual 

 

Para VAN DIJK, el contexto es “el conjunto estructurado de todas las 

propiedades de una situación social que son posiblemente pertinentes para la 

producción, estructuras, interpretación y funciones del texto y la conversación” 

(1999:266). 

De esta manera, el estudio del contexto de producción (el anclaje 

enunciativo) es importante a la hora de analizar el discurso y, en el caso de 

esta tesis, incluye a los protagonistas (el padre JOSÉ CESCHI y la IGLESIA 

CATÓLICA), el tiempo en el que se realizó el relevamiento (del 22 de mayo de 

2006 al 31 de mayo de 2009) y el espacio donde se ubica el discurso 

antiabortista (la columna "¡Buen día, Jujuy!" y el diario EL TRIBUNO DE JUJUY). 

3. Los protagonistas 

3.1. El padre José Ceschi 

JOSÉ CESCHI nace en 1941, en PENCA CARAGUATÁ (SANTA FE), y crece en 

el seno de una familia de campo humilde y numerosa, en SAN MARTÍN NORTE 

(SANTA FE). 

Ingresa de muy joven en la ORDEN FRANCISCANA donde se ordena como 

sacerdote. Luego de graduarse como Doctor en Teología en el PONTIFICIO 

ATENEO ANTONIANO, en ROMA (ITALIA), se desempeña como docente en 

Teología en varias universidades argentinas. 
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Durante los 5 años en los que realiza sus estudios en EUROPA, escribe 

como corresponsal del diario rosarino LA CAPITAL en temas relativos a la Iglesia. 

De vuelta al país, en 1975 comienza a realizar sus micros en radios de 

ROSARIO (SANTA FE). En 1980 incursiona en canales de televisión en CÓRDOBA 

y en 1985 escribe una columna para un diario de CORRIENTES. 

Sus microprogramas radiales "Pausa en familia" se difunden en más de 

100 emisoras de radio y más de 30 canales de televisión de aire y cable. En 

Canal 13 de SANTA FE cierran la transmisión diaria y se pueden escuchar en 

radios AM locales. También realiza numerosas colaboraciones en diarios y 

revistas. 

Según una nota del diario santafesino EL LITORAL
7, el padre CESCHI vive 

en el convento SAN CARLOS de SAN LORENZO (SANTA FE). Los microprogramas 

de radio y televisión los graba en ROSARIO (SANTA FE). También realiza 

encuentros de matrimonios, y dicta cursos y conferencias en diferentes puntos 

del país. 

3.2. La Iglesia católica y el campo religioso 

“La Iglesia Católica, también conocida como Iglesia Católica Apostólica 

Romana, es la iglesia más grande del mundo en cuanto a sus adherentes ya 

que de acuerdo con el Anuario Pontificio 2010, el número de bautizados a nivel 

mundial en el año 2008 fue de 1.166 millones, esto es el 17.40% de la 

población mundial” (MALDONADO, 2011:18). Está gobernada por el Papa y su 

sede se encuentra en la CIUDAD DEL VATICANO, en ROMA, ITALIA. “La Iglesia 

Católica posee una estructura marcadamente piramidal, con una organización 

institucional compuesta en la cúspide por el Papa seguido por los Obispos, 

Sacerdotes, Religiosos y Laicos” (Ibid.:19). 

El catolicismo es una vertiente del cristianismo que se funda en la figura 

central de JESÚS DE NAZARET. Es una religión monoteísta cuyos adeptos 

representan a JESÚS como “como el Hijo de Dios, el Mesías o el Cristo que 

murió para la redención de los pecados del género humano” (Ibid.:17). La 

                                            
7
 "Una pausa en familia". EL LITORAL. http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2004/04/10/ 

nosotros/NOS-08.html?origen=refresh 
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IGLESIA CATÓLICA se considera a sí misma heredera y única representante 

legítima de la iglesia fundada por JESÚS. 

Entre las características más destacadas de la religión católica se 

encuentran (Ibid.:19): 

 La unidad: la IGLESIA CATÓLICA es una debido a su origen y a su fundador, 

Dios mismo. 

 La santidad: la IGLESIA CATÓLICA es santa, a pesar de los errores y faltas 

graves de sus miembros, ya que santo es su fundador JESÚS. 

 La catolicidad: la Iglesia católica tiene pretensiones de universalidad ya 

que “católico” significa “universal”. 

 La apostolicidad: la Iglesia católica está fundada por Cristo sobre el 

fundamento del apóstol PEDRO. El Papa y los Obispos son sucesores del 

apóstol PEDRO.  

 

Hace más de 2.500 años, los griegos y los romanos fueron los artífices de 

lo que se conoce como la cultura occidental, cuyas características 

sobresalientes son el sistema democrático, el Estado, la filosofía, el derecho, 

las artes, entre otras. En el siglo IV, el cristianismo es adoptado como religión 

oficial del Imperio Romano y, en el siglo V con la caída del mismo, comienza la 

Edad Media y el feudalismo, una nueva era en la que la IGLESIA CATÓLICA tiene 

un papel protagónico en la política, la economía y la sociedad. “En gran parte 

de este período la Iglesia Católica fue depositaria de la cultura clásica y pasó a 

ser un pilar fundamental de todo occidente, intercediendo en la vida de las 

personas desde que nacían hasta que morían, fijando normas para la moral 

pública y privada” (Ibid.:17). De esta manera, la IGLESIA CATÓLICA adquiere 

importantes funciones públicas, y se convierte en una poderosa institución 

religiosa. 

Según PIERRE BOURDIEU, “la aparición y el desarrollo de las grandes 

religiones universales están asociados a la aparición y el desarrollo de la 

ciudad” (2009:49). Las características de la condición campesina, como por 
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ejemplo la subordinación al mundo natural, la estructura temporal del trabajo 

agrícola, la actividad estacional y la dispersión espacial de la población rural, 

eran obstáculos para la racionalización de las prácticas religiosas. La 

urbanización, con sus transformaciones sociales y económicas, superó estos 

obstáculos, favoreciendo la racionalización de las prácticas y creencias 

religiosas. 

A finales de la Edad Media, la Reforma Protestante y sus ideas de libre 

interpretación del texto bíblico ponen en duda la autoridad de la IGLESIA 

CATÓLICA. “A lo largo de su historia, el cristianismo ha pasado por diversas 

separaciones conformando grupos con creencias y tradiciones de acuerdo a la 

cultura y al lugar en que se practique. Desde la Reforma Protestante (siglo XVI) 

el cristianismo ha quedado constituido, principalmente por católicos, ortodoxos 

y protestantes” (Ibid.:49). 

La IGLESIA CATÓLICA llega a AMÉRICA junto a los españoles. “A mediados 

del Siglo XVI y con el objeto de consolidar una ruta de unión entre el Perú y el 

Río de la Plata, se lanzan los españoles a conquistar la región del Tucumán 

(actuales territorios de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 

Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba). Así comienza el recorrido 

comprendido entre la cordillera y el Río de la Plata, y desde el alto Perú hasta 

el Sur” (MALDONADO, 2011:23). 

Todo el sur del continente americano estaba bajo la órbita de la Diócesis 

de Lima, hasta que “El 1 de Julio de 1547, el Papa Pablo III dispone la creación 

de la Diócesis del Río de la Plata, que se separa de la de Lima. Más tarde, de 

éstas Diócesis se fueron fragmentando en las diócesis de Charcas y La Plata 

(1552), Santiago de Chile (1561), la Imperial (1564), del Tucumán (1570) la de 

La Paz y Santa Cruz de la Sierra (1605)” (Ibid.:24). 

La independencia del VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA (1810) y la 

disolución de las provincias del ALTO PERÚ, promueven el nacimiento de los 

estados nacionales de ARGENTINA (1816) y BOLIVIA (1825), y la constitución de 

las distintas Diócesis en las actuales provincias argentinas (Ibid.:24). 
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La CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA de 1853 le otorga un estatus 

jurídico diferenciado a la IGLESIA CATÓLICA. Aun cuando reconoce la libertad de 

culto y la religión como derecho, la CONSTITUCIÓN NACIONAL obliga al Gobierno 

federal a sostener el culto católico apostólico romano. Hasta la reforma 

constitucional de 1994, era una obligación del Presidente de la Nación ser 

católico (Ibid.:21). 

Desde la perspectiva de DIEGO MALDONADO, la religión es un conjunto 

simbólico de prácticas y representaciones que poseen  “una función política de 

conservación del orden social” (Ibid.:13). Para PIERRE BOURDIEU, “La religión 

contribuye a la imposición (disimulada) de los principios de estructuración de la 

percepción y del pensamiento del mundo y, en particular, del mundo social, en 

la medida en que impone un sistema de prácticas y de representaciones cuya 

estructura, objetivamente fundada en un principio de división política, se 

presenta como la estructura natural-sobrenatural del cosmos” (2009:49). De 

esta manera, las religiones contribuyen al mantenimiento del orden político 

mediante: a) la imposición de esquemas de percepción, de pensamiento y de 

acción que legitiman a los grupos de poder, al punto de naturalizar la 

dominación simbólica; y b) la imposición de la autoridad religiosa en la lucha 

contra los intentos de subversión simbólica del orden establecido. 

Las religiones, como sistemas simbólicos, aplican sistemáticamente un 

principio de división que organiza el mundo social sobre la lógica de inclusión y 

exclusión, de asociación y disociación, de integración y de distinción. A partir 

de esta lógica, se origina la oposición entre lo sagrado y lo profano, entre la 

religión y los laicos, entre aquellos grupos que monopolizan “la gestión de lo 

sagrado” y los grupos “ignorantes de la religión” (Ibid.:58). De esta manera, 

toda práctica (como por ejemplo, el discurso) que no sea llevada a cabo por el 

grupo dominante aparece como profana porque “constituye una contestación 

objetiva del monopolio de la gestión de lo sagrado, por lo tanto de la legitimidad 

de los detentadores de ese monopolio” (Ibid.:60). 

Sin embargo, una religión no es únicamente un cuerpo de sacerdotes, 

sino que constituye una comunidad que incluye tanto a los creyentes, a los 

fieles y a los sacerdotes. Es por ello que “el análisis de la estructura interna del 
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mensaje religioso no puede impunemente ignorar las funciones 

sociológicamente construidas que cumple, en primer lugar, para los grupos que 

lo producen, y, en segundo, para los grupos que lo consumen” (Ibid.:58). 

Una religión tampoco es un cuerpo libre de tensiones. La lucha en el 

campo religioso supone la definición de las prácticas y los agentes legítimos al 

interior del campo. Una lucha que enfrenta a los grupos dominantes que tratan 

de sostener el orden existente y que apelan al lenguaje de “lo evidente” (la 

ortodoxia), y a los grupos dominados que tratan de modificar los modos de 

percepción de “lo evidente” y que apelan a nuevos lenguajes (la heterodoxia). 

“El discurso de la ortodoxia será por eso siempre un discurso antipolítico, con 

apariencia de apolítico, que intenta sostener una supuesta neutralidad sensata, 

fundada en la inminencia de lo existente. La heterodoxia no puede ser otra 

cosa que subversiva y, por eso, explícitamente política” (Ibid.:29). 

Idealmente, las organizaciones religiosas se clasifican en tres tipos: el tipo 

iglesia, el tipo secta y el tipo místico. El tipo iglesia representa el nivel más alto 

de eficacia posible en el intento de influenciar los ámbitos profanos, no 

religiosos. Según MALDONADO, esta máxima eficacia “se apaga con el 

conservadurismo, el compromiso con los poderes de turno y una pérdida 

progresiva de la radicalidad y de la intensidad del cristianismo de los orígenes” 

(2011:14). 

Desde esta perspectiva, la religión católica se presenta como una 

organización religiosa del tipo iglesia, que preexiste a sus miembros y que 

pretende monopolizar las vías de salvación. Para conseguir este monopolio de 

la salvación, la IGLESIA CATÓLICA establece relaciones recíprocas con 

instituciones profanas como los Estados nacionales. 

Para legitimarse en la sociedad, la IGLESIA CATÓLICA plantea “la existencia 

de un interés religioso […] que funciona como operador de la homología entre 

el campo religioso y la estructura general de las relaciones sociales” (Ibid.:15). 

Este interés religioso representa el interés que un grupo social tiene sobre 

determinada práctica o creencia religiosa y sobre el proceso de circulación de 

determinados bienes de salvación. 
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3.3. La Iglesia católica y los medios de comunicación masiva 

La relación entre la IGLESIA CATÓLICA y las modernas empresas 

periodísticas se remonta a las primeras épocas de la imprenta. En el proceso 

de difusión de la doctrina cristiana, tanto en EUROPA como en AMÉRICA, tuvo un 

papel decisivo el invento de GÜTEMBERG. La palabra “propaganda” deriva del 

verbo latino “propagare” que designaba al órgano de difusión de la doctrina 

cristiana: la CONGRETATIO DE PROPAGANDA FIDE, que se valió de la imprenta 

para lograr sus objetivos tanto en las Guerras Santas y en la Conquista de 

AMÉRICA como en las persecuciones europeas de la INQUISICIÓN. “En efecto, las 

primeras imprentas de AMÉRICA LATINA estuvieron en manos eclesiásticas, 

aunque aún fuera poco el alcance de la evangelización mediante la palabra 

escrita” (LÓPEZ, 2005:49). 

La IGLESIA CATÓLICA fue una de las primeras instituciones que se 

preocupó por los medios de comunicación masiva. Desde principios del siglo 

XIX reflexionaba sobre la prensa escrita y, en 1963, en el Decreto “Inter 

Mirifica” habla de los medios de comunicación social como maravillosos 

documentos de la técnica que, por su naturaleza, pueden llegar no sólo a los 

individuos, sino también a las multitudes y a toda la sociedad humana 

(PAREDES Y WALTER, 2009:1). 

Los procesos de comunicación resultan esenciales en la propagación del 

discurso religioso. Para ANA TERESA MARTÍNEZ, “la unidad de la religión en 

sociedades complejas no está dada por la unicidad de un mensaje, sino por un 

trabajo religioso de unificación constantemente renovado que realizan los 

agentes autorizados, en el que los rituales, los símbolos, la disciplina, el 

reconocimiento de la autoridad, tienen tanta o más importancia que la 

uniformidad de la creencia” (BOURDIEU, 2009:22). 

Mediante este trabajo de unificación del discurso religioso, la IGLESIA 

CATÓLICA se presenta a sí misma como una única doctrina sin variaciones de 

ningún tipo, sean éstas temporales o espaciales. “Compete siempre y en todo 

lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al 

orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la 
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medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o 

la salvación de las almas” (PAREDES Y WALTER, 2009:6). 

Para BOURDIEU, en este proceso de unificación religiosa, se constituye un 

cuerpo de especialistas, productores y portavoces, investidos del poder 

institucional, que producen y reproducen los tipos de prácticas o discursos 

legítimos al interior de la religión. “Los especialistas religiosos deben 

necesariamente ocultarse y ocultar que sus luchas tienen como apuesta 

intereses políticos, porque la eficacia simbólica de la cual pueden disponer en 

esas luchas depende de ella y porque ellos tienen, pues, un interés político en 

ocultar y ocultarse sus intereses políticos” (2009:68). 

EMILIO MIGNONE encuentra una clara complicidad entre los medios de 

comunicación masiva, la jerarquía de la IGLESIA CATÓLICA y la brutal dictadura 

cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Para este autor, “los integrantes 

de los sectores informados de la sociedad argentina –militares, altos 

funcionarios, diplomáticos, dirigentes políticos, sociales, financieros, 

empresarios y sindicales, periodistas, obispos– tenían conocimiento cabal de lo 

que estaba ocurriendo. Y muchos de ellos lo justificaban, lo aplaudían y aún 

cooperaban con esa acción” (1999:20). 

La jerarquía eclesiástica de la IGLESIA CATÓLICA colaboró, por obra u 

omisión, en el proceso de represión militar. “El mismo día del golpe de Estado, 

24 de marzo de 1976, los integrantes de la junta militar mantuvieron una larga 

sesión con monseñor Adolfo Tortolo, arzobispo de Paraná, vicario castrense y 

presidente de la Conferencia Episcopal Argentina” (Ibid.:43). Vale aclarar que 

no toda la IGLESIA CATÓLICA estuvo de acuerdo con la dictadura cívico-militar, 

sino los sectores más reaccionarios encabezados por las máximas autoridades 

eclesiásticas. “Más de ochenta prelados en funciones entre diocesanos, 

castrenses y auxiliares, componen el cuerpo episcopal. Sólo cuatro adoptaron 

una línea de denuncia abierta de las violaciones de los derechos humanos 

cometidas por el régimen terrorista: Enrique Angelelli, de La Rioja, que fue 

asesinado por las fuerzas armadas simulando un accidente de tránsito el 4 de 

agosto de 1976; Jaime de Nevares, de Neuquén y Miguel Hesayne, de Viedma, 

que se incorporaron a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y 
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Jorge Novak, de Quilmes –consagrado el 19 de septiembre de 1976–, que 

integra el movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-MEDH” (Ibid.:44). 

Los medios de comunicación masiva sirvieron a los fines represivos de 

aquellos sectores católicos que no estaban de acuerdo con la jerarquía 

eclesiástica y la dictadura militar. “Al mismo tiempo los servicios de inteligencia 

utilizaban los medios de comunicación, particularmente las revistas de la 

editorial Atlántida, para denunciar presuntas actividades subversivas en 

establecimientos privados católicos” (Ibid.:153). Algunas publicaciones 

católicas se identificaron claramente con la dictadura militar, como el semanario 

ESQUIÚ-COLOR, “más que católico, competidor con las revistas de la editorial 

Atlántida en la difamación de las víctimas de la represión ilegal y de las 

entidades defensoras de los derechos humanos” (Ibid.:176); y la revista 

UNIVERSITAS de la UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, dirigida por monseñor 

OCTAVIO NICOLÁS DERISI. 

En la actualidad, la prensa escrita no sólo se relaciona con las élites 

políticas y económicas, sino también con otros grupos importantes como la 

policía, la justicia y la IGLESIA CATÓLICA (VAN DIJK, 1994:86). 

4. El espacio y el tiempo 

4.1. El Tribuno de Jujuy 

El diario EL TRIBUNO DE JUJUY fue fundado el 19 de abril de 1980 por el 

propietario de EL TRIBUNO DE SALTA, JUAN CARLOS ROMERO, y el empresario 

MANUEL ATILIO SOLÁ. “Su lanzamiento en el mercado jujeño persiguió el objetivo 

de convertirse en el diario competencia de Pregón, medio que desde 1956 

monopolizaba la tirada en la provincia” (ARRUETA, 2005:50). 

Luego de la trágica muerte de MANUEL ATILIO SOLÁ, sus acciones fueron 

adquiridas por RUBÉN RIVAROLA, empresario de transporte, bebidas y servicios 

públicos. “La adquisición de El Tribuno de Jujuy le permitió posicionarse política 

y socialmente y ser elegido en el año 1999 como diputado provincial del Partido 

Justicialista. En el 2003 consolidó su proyecto político y le facilitó a su 

hermana, Vilma Rivarola, llegar a la Legislatura” (ídem). 
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Desde entonces, existe un estrecho vínculo entre el diario EL TRIBUNO DE 

JUJUY y los poderes políticos de turno, vínculo que se expresa en el espacio en 

el diario dedicado a las notas sobre autoridades y a la publicidad oficial. “El 

Tribuno de Jujuy cede terreno en el campo periodístico a cambio de la 

manutención de una fuente indispensable de ingresos: la publicidad oficial. 

Ceder terreno implica pensar que las noticias sólo deben responder a intereses 

del poder, postergando la opinión del público, las cartas lector e inclusive 

reduciendo los espacios para los testigos presenciales a favor de las notas de 

prensa y las confidencialidades dadas a conocer desde las más altas esferas 

del poder” (Ibid.:59). 

Legalmente, EL TRIBUNO DE JUJUY pertenece a la empresa EDITORA 

SOCIEDAD ANÓNIMA. Su producción se divide en dos partes: la redacción, la 

diagramación y la publicidad que se realiza en la provincia de JUJUY y la 

impresión que se realiza en SALTA, desde 1982 (LELLO, 2005:84). 

En la actualidad, los diarios PREGÓN y EL TRIBUNO DE JUJUY representan 

los únicos productos periodísticos de tirada diaria de la provincia. Como 

consecuencia, monopolizan el mercado de comunicación gráfica jujeña y 

participan activamente en la construcción de la agenda pública de la provincia, 

siempre condicionada a la publicidad oficial. “Todos los medios pugnan por 

lograr pauta publicitaria estatal. A través de sus distintas reparticiones y 

órganos, el Estado adquiere una posición privilegiada que le permite ejercer 

cierto grado de orientación en las líneas editoriales y en las agendas 

noticiosas” (Ibid.:86). 

4.2. La columna "¡Buen día, Jujuy!" 

La columna de opinión “¡Buen día, Jujuy!” se publica diariamente en EL 

TRIBUNO DE JUJUY, desde el 22 de mayo del año 2006, fecha en la que aparece 

por primera vez en el diario jujeño. Firmado por el padre JOSÉ CESCHI, la 

columna generalmente se encuentra en la sección “Jujuy” del diario, junto a 

“Las Cartas” de los lectores y “La Agenda” de las distintas instituciones 

educativas, estatales e intermedias de la provincia de JUJUY. La columna 

consta del nombre de la columna (“¡Buen día, Jujuy!”), la firma y la foto del 
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autor (“P. José Ceschi”), el título de la columna del día (que resume el tema de 

la misma) y el cuerpo del texto. 

 

 

Esta tesis abarca un período de 3 años, desde la aparición de la primera 

columna del padre JOSÉ CESCHI en EL TRIBUNO DE JUJUY, el 22 de mayo de 

2006, hasta el 31 de mayo de 2009. Durante este período se publicaron un total 

de 1.095 columnas que abarcan diversos temas, entre ellos, el aborto. 

Para el relevamiento de las columnas en las que se expresa el discurso 

antiabortista del padre CESCHI, se recurre a la METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DEL 

DISCURSO propuesta por ROBERTO ALABÍ. Si bien este autor aclara que esta 

perspectiva metodológica se dirige a la ANTROPOLOGÍA y las CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN (1990:9), y que se hace “cargo de las producciones discursivas 

espontáneas orales” (Ibid.:90), se puede aplicar la detección de 

superestructuras y macroestructuras (Ibid.:84) en textos escritos para 

seleccionar aquellas columnas que serán analizadas. 

5. Las macroestructuras 

Una macroestructura es una “proposición subyacente que representa el 

tema o ‘tópico’ de un texto y constituye la síntesis de su contenido” 

Nombre de la columna 

Foto del autor 

Firma del autor 

Título de la columna 

Cuerpo del texto 

Ubicación relativa de la 
columna en la página del diario 
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(CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 2004:224). La macroestructura de un texto es la 

macroproposición de más alto nivel de abstracción que se deriva de las 

microproposiciones del texto. Es decir, las microproposiciones o 

microestructuras pertenecen al nivel local de las oraciones de un texto o 

discurso, mientras que las macroproposiciones o macroestructuras pertenecen 

al nivel global del tema de un texto o discurso y emergen de un proceso de 

abstracción de las oraciones locales. 

Para abstraer la macroestructura global desde las microproposiciones 

locales se deben aplicar las llamadas macrorreglas. Éstas "funcionan 

transformando la información semántica de las microestructuras a la 

macroestructura mediante un proceso generalizado de reducción" (ALABÍ, 

1990:35). 

Las macrorreglas son cuatro: supresión, generalización, construcción e 

integración. La macrorregla de supresión establece que "dada una secuencia 

de proposiciones, se suprimen todas las que no sean presuposiciones de 

proposiciones subsiguientes de la secuencia" (ídem). Se trata de la eliminación 

de la información secundaria para mantener la información relevante 

(CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 2004:225). Es decir, se suprimen aquellas proposiciones 

que no son indispensables para la existencia de las otras.  

La macrorregla de generalización supone que "dada una secuencia de 

proposiciones, se hace una proposición que contenga un concepto derivado de 

los conceptos de la secuencia de proposiciones, y la proposición así construida 

sustituye a la secuencia original" (ALABÍ, 1990:35). Se trata de un proceso de 

sustitución hiperonímica de elementos particulares por otros más extensos 

(CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 2004:225). Es decir, se sustituye una serie de 

proposiciones por otra más amplia que las contiene en un súper-conjunto.  

La macrorregla de integración supone la incorporación de la información 

de varias proposiciones en una proposición que incluya a las anteriores (ídem). 

Se trata de un proceso de inclusión de proposiciones anteriores en una ya 

existente. 
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La macrorregla de construcción establece que "dada una secuencia de 

proposiciones, se hace una proposición que denote el mismo hecho denotado 

por la totalidad de la secuencia de proposiciones, y se sustituye la secuencia 

original por una nueva proposición" (ALABÍ, 1990:36). Es decir se construye una 

nueva proposición que contiene a las anteriores8. 

Las macrorreglas como procesos de reducción tienen dos funciones: por 

un lado, permiten sintetizar las grandes cantidades de información que debe 

procesar el enunciatario; y por otro lado, ante la dificultad de llevar un registro 

estricto de la información que se está comunicando, las macrorreglas aportan 

al enunciador y al enunciatario la información esencial para la continuidad del 

evento comunicativo (Ibid.:40). 

Las macroestructuras tienen su importancia en el análisis del discurso 

ideológico porque representan la información dominante que sirve para la 

construcción de las proposiciones superiores de los modelos mentales. “los 

tópicos del discurso son esenciales en la formación y accesibilidad de modelos 

ideológicos preferidos y por lo tanto, indirectamente, en la formación o 

confirmación de las ideologías” (VAN DIJK, 1999:332).  

5.1. Las macroestructuras en las columnas analizadas 

En el caso de la columna de opinión "¡Buen día, Jujuy!", se pueden 

identificar las macroestructuras del discurso del padre CESCHI en el interior de 

los títulos de la columnas. Vale aclarar que en esta tesis, las categorías de 

macroestructura y título no son equivalentes ni intercambiables. El título es una 

construcción subjetiva del enunciador (en este caso, el padre JOSÉ CESCHI), 

mientras que la macroestructura es una abstracción lógica del contenido del 

enunciado (en este caso, la columna "¡Buen día, Jujuy!"). Puede que el título y 

la macroestructura coincidan, pero en esta tesis se toman las macroestructuras 

                                            
8
 ALABÍ (1990:35-36) no reconoce a la de integración como una macrorregla más, quizás por 

su similitud con la de construcción. Lo mismo ocurre con RUEDA Y AURORA (1999:67-68). 

CALSAMIGLIA Y TUSÓN (2004:225) son las que agregan la integración como otra perspectiva de 

la macrorregla de construcción: mientras que en la primera se integran las proposiciones en 

una ya existente, en la segunda se construye una nueva proposición que contenga la 

información de las anteriores. 
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como palabras que sintetizan el contenido del texto y que se encuentran 

incluidas en el título del texto.  

Para la construcción del corpus analítico de esta tesis, se relevaron las 

columnas que incluían la palabra "aborto" en el título durante el período del 22 

de mayo de 2006 al 31 de mayo de 2009. Como solamente se encontraron 5 

columnas que coincidían con este criterio en este período, resultó necesario 

ampliar el campo semántico del aborto para incluir otras columnas que traten el 

tema del aborto aunque sea de manera indirecta. 

Para ampliar el campo semántico se recurrió al concepto de 

convergencia discursiva. 

5.2. La convergencia discursiva 

La convergencia discursiva se da en aquellos textos que construyen 

objetos similares, que proponen iguales modelos de interpretación y de 

legitimación, que pertenecen a la misma formación discursiva y que fueron 

producidos en el mismo período de tiempo (VASILACHIS, 1997:299). 

Según MICHEL FOUCAULT, “en el caso de que entre los objetos, los tipos de 

enunciación, los conceptos, las elecciones temáticas, se pudiera definir una 

regularidad (un orden, correlaciones, posiciones en funcionamiento, 

transformaciones), se dirá, por convención, que se trata de una formación 

discursiva” (Ibid.:32). Es decir, los enunciados que se refieren a (o convergen 

discursivamente en) un mismo tema u objeto forman una unidad llamada 

formación discursiva. 

Esta convergencia discursiva teje redes semánticas formadas por 

palabras o términos que se repiten en un texto. Sin embargo, cuando estos 

textos pertenecen a una formación discursiva, las redes semánticas superan 

los límites de cada texto particular y ayudan a la “consolidación de los modelos 

interpretativos de la realidad propuestos por los hablantes” (Ibid.:299). 

En el interior de las redes semánticas, las palabras y/o términos que se 

repiten en los diferentes textos forman nudos que representan señales o 
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marcas que orientan el sentido de la interpretación y que conforman el núcleo 

de los modelos interpretativos de la realidad de los hablantes (ídem). 

En este sentido, el concepto de formación discursiva se asemeja al 

concepto de cadena semántica descripto por RUEDA Y AURORA. Para estos 

autores, la cadena semántica "se da entre términos que se reconocen como 

pertenecientes al mismo campo semántico" (1999:82). Se trata de una relación 

entre términos que se vinculan conceptualmente entre sí por pertenecer a un 

área específica del conocimiento de mundo de los participantes de la 

enunciación. Sin embargo, vale aclarar que la cadena semántica (o campo 

semántico) es un elemento de la cohesión que se da a nivel intratextual, 

mientras que la formación o convergencia discursiva ocurre a nivel intertextual. 

5.3. La convergencia discursiva en las columnas analizadas 

Para la construcción del corpus analítico de esta tesis, se estableció una 

formación discursiva que incluye aquellas columnas cuyas macroestructuras 

(presentes en los títulos) convergen discursivamente en la temática de la 

concepción y, su valor negativo, la anticoncepción.  

En el siguiente cuadro se representan las dos temáticas de la formación 

discursiva, las macroestructuras que constituyen cada formación y la cantidad 

de columnas relevadas que incluyen esas macroestructuras en sus títulos. 

Temáticas Macroestructuras Cantidad de columnas 

Concepción Vida 15 

Familia 18 

Mujer 12 

Madre 7 

Embarazo 5 

Fecundación 3 

Embrión 3 

Bebé 1 

Padre 11 

Hijos 9 

Medicina 9 

Subtotal 93 
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Temáticas Macroestructuras Cantidad de columnas 

Anticoncepción Muerte 5 

Aborto 5 

Píldoras 2 

Preservativo 1 

Subtotal 13 

Total  106 

 

Como se observa, al establecer una formación discursiva se amplió el 

corpus analítico de la tesis, superando los límites de la macroestructura 

"aborto" a otras relativas a la anti/contra/concepción que de manera directa o 

indirecta tratan sobre la temática del aborto. 

Finalmente, del relevamiento de las 106 columnas, se seleccionaron 33 

que responden a las categorías analíticas propuestas por VAN DIJK
9 para el 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO y que se desarrollan en el capítulo siguiente. 

Las columnas seleccionadas se encuentran anexadas al final de la tesis. 

6. Las superestructuras 

Los textos o discursos se organizan de acuerdo a unos esquemas 

llamados superestructuras. Estos esquemas o fórmulas orientan a los 

participantes del evento comunicativo sobre el orden, la extensión y las 

secuencias discursivas. 

"Las superestructuras operan en un macronivel, es decir que regulan 

solamente las macroestructuras (sus expresiones lingüísticas que son las 

macroproposiciones), de modo que, cuando se produce el vertimiento 

discursivo, serán las macroestructuras las categorías que constituyan la 

                                            
9
 Las categorías analíticas propuestas por VAN DIJK (1999:345) para el análisis del discurso 

racista de DINESH D’SOUZA, como la autopresentación positiva o la presentación negativa de los 

otros, son utilizadas para el análisis del discurso antiabortista del padre JOSÉ CESCHI. 
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superestructura" (ALABÍ, 1990:37). Es decir que si la macroestructura es el 

contenido, la superestructura es la forma que adquiere el texto o discurso.  

Entre los diversos esquemas de organización discursiva, se reconocen 

tres superestructuras prototípicas: la narración, la argumentación y la 

descripción. 

6.1. La superestructura descriptiva 

La superestructura descriptiva tiene por función representar 

lingüísticamente objetos, estados o procesos (reales o imaginarios) percibidos 

a través de los sentidos. Para CALSAMIGLIA Y TUSÓN, toda descripción presenta 

tres procedimientos: el anclaje descriptivo en el que se presenta el 

objeto/estado/proceso como una totalidad; la aspectualización o enumeración 

de las cualidades, propiedades y partes del objeto/estado/proceso; y la puesta 

en relación del objeto/estado/proceso con su contexto (2004:280). 

Según estas autoras, la descripción se organiza según las siguientes 

secuencias prototípicas: el tema o título de la descripción, las propiedades, las 

partes, las relaciones con la situación (el lugar y el tiempo), y las asociaciones 

(comparaciones y metáforas) (ídem). ALABÍ simplifica el esquema secuencial 

en: orientación espacio-temporal, complicación, solución y coda (1990:37). 

Secuencias de la superestructura descriptiva (ALABÍ) 

Orientación 
espacio-temporal 

Complicación Solución Coda 

 

6.2. La superestructura narrativa 

La superestructura narrativa tiene por función desarrollar 

lingüísticamente un acontecimiento o una serie de acontecimientos reales o 

imaginarios en el tiempo. Para CALSAMIGLIA Y TUSÓN, toda narración presenta 

seis constituyentes básicos: la temporalidad dada por la sucesión de 

acontecimientos en el tiempo; la unidad temática a partir de uno o varios 

sujetos-objetos; la transformación de los estados del sujeto-objeto; la unidad 
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de acción en un proceso integrador; y la causalidad entre los acontecimientos 

que se suceden (2004:271). 

Según estas autoras, la narración se organiza según las siguientes 

secuencias prototípicas: el resumen o prefacio, la orientación o situación inicial, 

la complicación, la acción o evaluación, la resolución, la moral, y la coda o 

moraleja (Ibid.:272). ALABÍ simplifica el esquema secuencial en: introducción, 

complicación, resolución, evaluación y moraleja (1990:37). 

Secuencias de la superestructura narrativa (ALABÍ) 

Introducción Complicación Resolución Evaluación Moraleja 

 

6.3. La superestructura argumentativa 

La superestructura argumentativa tiene por función convencer o 

persuadir al enunciatario para lograr su adhesión, mediante estrategias que 

apelan a la racionalidad o la emotividad del mismo. Para CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 

toda argumentación presenta cuatro características fundamentales: el objeto o 

problema que permite diferentes abordajes; el locutor que toma una posición 

sobre el problema; el carácter o contraposición de dos o más posturas; y el 

objetivo de persuadir para lograr la adhesión del interlocutor (2004: 295). 

Según estas autoras, la argumentación se organiza según las siguientes 

secuencias prototípicas: la premisa o datos iniciales; la ley de paso o 

argumentos que defienden la propia posición o atacan las ajenas; y la 

conclusión que se deriva de los argumentos (Ibid.:296). ALABÍ  presenta un 

esquema secuencial similar al anterior conformado por: premisas, apoyo, 

explicación y conclusión (1990:37). 

Secuencias de la superestructura argumentativa (ALABÍ) 

Premisas Apoyo Explicación Conclusión 

 

Vale aclarar que estos esquemas de organización son prototípicos por lo 

que puede darse la presencia simultánea de distintas superestructuras en un 

mismo discurso o texto, como también puede verse alterado el orden de sus 
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secuencias canónicas. También hay que aclarar que los tres esquemas de 

organización presentados no son los únicos existentes. 

6.4. Las superestructuras en las columnas analizadas 

Al presentarse como una columna de opinión, el discurso antiabortista del 

padre CESCHI en EL TRIBUNO DE JUJUY adopta las características de la 

superestructura argumentativa: 

 Se presenta un objeto: la concepción/anticoncepción o alguna de las 

macroestructuras que pertenecen a esta formación discursiva. 

 Un locutor toma una posición sobre este objeto: el padre JOSÉ CESCHI, a 

favor de la concepción y en contra de la anticoncepción. 

 Se contraponen dos o más posturas (carácter): se expone positivamente 

la postura antiabortista y se presentan otras posturas de manera negativa. 

 Se persigue un objetivo: persuadir al enunciatario para lograr su 

adhesión al grupo antiabortista. 

 

El discurso antiabortista del padre CESCHI también se organiza de acuerdo 

a las secuencias del esquema prototípico de la argumentación: 

 Premisa: introduce la problemática de la concepción/anticoncepción y su 

toma de posición respecto a esta problemática. 

 Ley de paso: argumenta la propia posición y ataca las posiciones ajenas 

mediante diversas estrategias, como por ejemplo, la autopresentación 

positiva del grupo antiabortista y la presentación negativa de los grupos 

abortistas. 

 Conclusión: derivada de los argumentos y estrategias antes expuestas. 

 

Las estrategias discursivas que sirven como ley de paso para argumentar 

la propia posición y atacar las posiciones ajenas se analizan en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo III: Los niveles locales 

En este capítulo se aplica el ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO a los niveles 

locales de los enunciados concretos y particulares del discurso del padre 

CESCHI, en la columna "¡Buen día, Jujuy!" de EL TRIBUNO DE JUJUY. 

Este análisis de los niveles locales tiene por objetivo identificar las 

estrategias de legitimación que permitan establecer ciertas regularidades en el 

discurso antiabortista del padre CESCHI y caracterizar la ideología antiabortista 

en general.  

Como ya se aclaró con anterioridad, la distinción entre niveles globales y 

locales sólo sirve a los fines expositivos de esta tesis, ya que estos niveles 

discursivos se relacionan entre sí y con las dimensiones ideológicas del 

discurso. 

1. Las estrategias discursivas de legitimación 

Una de las principales funciones de las ideologías es la legitimación a 

partir del discurso, función que “está relacionada con el acto de habla de 

defenderse a uno mismo” (VAN DIJK, 1999:318). Ésta es una forma de 

respuesta ante el desafío de la legitimidad del propio grupo. 

Generalmente, la dominación de un grupo sobre otro supone un proceso 

de reproducción ideológica, que incluye estructuras y estrategias discursivas 

para conseguir un acceso preferencial a los recursos sociales y para legitimar 

esa condición privilegiada (VAN DIJK, 1994:8). 
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El discurso antiabortista del padre JOSÉ CESCHI en la columna “¡Buen día, 

Jujuy!” presenta la polifonía como estrategia de legitimación de primer nivel 

que introduce estrategias de legitimación de segundo nivel como la 

autopresentación positiva del grupo antiabortista, la universalización y la 

presentación negativa de los grupos contrarios. Es decir, la polifonía es la 

forma discursiva que tiene el padre CESCHI de introducir las diversas posiciones 

en su argumentación antiabortista. 

 

 

2. La polifonía 

Se llama polifonía a la aparición de distintos lenguajes y puntos de vista 

en un mismo enunciado (CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 2004:148). Esta aparición de las 

voces de enunciadores secundarios permite al enunciador primario aportar 

puntos de vista coincidentes o presentar perspectivas diferentes a la propia. La 

aparición del discurso ajeno tiene por objetivo proveer de mayor veracidad, 

autenticidad o autoridad al discurso propio. 

Dentro de la teoría polifónica de HERMAN PARRET y OSWALD DUCROT 

(1995), la enunciación expresa "los puntos de vista de una determinada 

cantidad de enunciadores" y, para precisar las categorías de enunciadores 

primarios y secundarios, en la enunciación se involucran tres sujetos distintos: 

 El sujeto empírico: el autor efectivo del enunciado, es decir, el productor 

concreto y extratextual del discurso oral o escrito. 

LEGITIMACIÓN 

POLIFONÍA 

UNIVERSALIZACIÓN AUTOPRESENTACIÓN 
POSITIVA 

PRESENTACIÓN 
NEGATIVA 

ESTRATEGIA DISCURSIVA DE PRIMER NIVEL 

ESTRATEGIAS DISCURSIVAS DE SEGUNDO NIVEL 
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 El locutor: el sujeto que se hace responsable de la enunciación, es decir, 

el reproductor intratextual del discurso oral o escrito. 

 Los enunciadores múltiples: los sujetos intratextuales responsables de 

los distintos discursos y/o puntos de vista del locutor. 

 

Por ejemplo, en el caso de una novela de ficción, el autor del libro es el 

sujeto empírico, el personaje principal que relata la acción es el locutor y los 

personajes secundarios son los enunciadores múltiples. 

2.1. Las citas 

Para introducir el discurso de otros enunciadores generalmente se utiliza 

el procedimiento de cita en el que se "incorpora un enunciado en el interior de 

otro con marcas que indican claramente la porción de texto que pertenece a 

una voz ajena” (CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 2004:150). Las citas presentan un 

discurso de base (D1) cuyo responsable es el locutor (L1) y un discurso citado 

(D2) cuyo responsable es otro enunciador (L2). 

Para estas autoras, existen tres tipos de citas (Ibid.:150-152): 

 Las citas de estilo directo: que se distinguen por la ruptura gráfica 

explícita, a través del uso de dos puntos (:) y comillas ("), entre el discurso 

de base (D1) y el discurso citado (D2), y el cambio de un locutor (L1) a 

otro (L2). 

 Las citas de estilo indirecto: que introducen el discurso citado (D2) en el 

discurso de base (D1) mediante un mismo locutor (L1) y sin rupturas 

gráficas explícitas. 

 Las citas encubiertas: entre la que se encuentran la ironía como forma 

de repetición de una proposición que contradice la realidad y cuya 

interpretación requiere conocimientos del mundo de los interlocutores. 
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2.2. La polifonía en las columnas analizadas 

Como se observa en el siguiente cuadro, en todas las columnas 

analizadas se recurre a la introducción de otras voces (polifonía) en el propio 

discurso del padre CESCHI como estrategia discursiva que le otorga veracidad, 

autenticidad y/o autoridad a la argumentación (Ibid.:151). 

Columna Enunciadores múltiples Tipo de cita 

Vida 
(23-05-2006) 

Victoria Abril, Séneca, Madre Teresa 
de Calcuta, Dag Hammarsjold, 
Goethe, Li Yuntang, Waller, Anónimo 

Estilo directo 

Embarazada 
(12-06-2006) 

Cheche Estilo directo 

Vida: como matarla 
(14-07-2006) 

Monseñor Enrique Angelelli Estilo directo 

Embrión ¿persona? 
(17-07-2006) 

El derecho romano, clásica definición 
latina, Dr. Abelardo Rossi, las 
madres que interrumpen el 
embarazo 

Estilo indirecto 
y directo 

Condón: ¿cuándo? 
(14-08-2006) 

Cardenal suizo George Cottier, 
cardenal belga Godfried Danneels 

Estilo directo 

Padres adoptivos 
(22-10-2006) 

José y María Estilo directo 

Padre ausente 
(23-10-2006) 

José María Garrido, David 
Blankenhorn, Michéle André 

Estilo directo 

Vocación y familia 
(24-10-2007) 

Juan Pablo II Estilo directo 

Píldoras 
(04-02-2007) 

Dr. Roberto Mendelsohn Estilo directo 

Mujer latinoamericana 
(08-03-2007) 

Conclusiones de Santo Domingo de 
la Asamblea General del Episcopado 
Latinoamericano 

Estilo directo 

Familia nueva 
(17-03-2007) 

Julio Saguier Estilo directo 

Medicina terapéutica 
(21-03-2007) 

Juan Pablo II Estilo directo 

Aborto y leyes 
(16-05-2007) 

Dr. Gregorio Badeni, Dr. Diana 
Cohen 

Estilo directo e 
indirecto 

Píldoras y mentiras 
(22-05-2007) 

Antiguos romanos, Ministro de Salud 
Pública de la Nación, varios médicos, 
Dr. Guillermo A. Palau, laboratorios 
del primer mundo 
 

Estilo indirecto 
y directo 
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Columna Enunciadores múltiples Tipo de cita 

¿Médicos vs. Jueces? 
(10-06-2007) 

Dr. Florentino Sanguinetti Estilo directo 

Hijos, personas 
(04-07-2007) 

Jaime Barylko Estilo directo 

Mujeres unidas 
(31-08-2007) 

Mesa Argentina de Organizaciones 
de Mujeres 

Estilo directo 

Soltera embarazada 
(19-10-2007) 

Los españoles Estilo directo 

Madre: ¡Feliz día! 
(21-10-2007) 

Revista Consudec, Madre Teresa de 
Calcuta 

Estilo directo 

Probeta 
(3-11-2007) 

Secretariado Permanente para la 
Familia de la Conferencia Episcopal 
Argentina 

Estilo directo 

Cuaresma y familia 
(13-02-2008) 

Juan Pablo II Estilo directo 

Aborto y horror 
(05-03-2008) 

Julia E. G. C. de Maurino, Madre 
Teresa de Calcuta 

Estilo directo 

Familia, un tesoro 
(31-03-2008) 

Benedicto XVI Estilo directo 

Fecundación artificial 
(01-08-2008) 

Congregación de la Doctrina de la Fe 
del Vaticano 

Estilo directo 

Mujer embarazada 
(11-08-2008) 

Cordobés anónimo Estilo directo 

Aborto 
(02-09-2008) 

Dolores de García Gallo, alguien Estilo directo 

Aborto 
(07-09-2008) 

Dolores de García Gallo, alguien Estilo directo 

Juventud y vida 
(21-09-2008) 

Postal, Juan Pablo II Estilo directo 

Mujer embarazada 
(05-11-2008) 

Cordobés anónimo Estilo directo 

Fecundación artificial 
(14-11-2008) 

Congregación de la Doctrina de la Fe 
del Vaticano 

Estilo directo 

Fecundación "in vitro" 
(05-01-2008) 

Documento vaticano Estilo directo 

Aborto 
(16-03-2009) 

Mucha gente, la legislación 
argentina, principio moral, la ciencia 
genética, Jerome Lejeune 

Estilo indirecto 
y directo 

Jesús embrión 
(25-03-2009) 

Cardenal Darío Castrillón Hoyos Estilo directo 
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En estas columnas, el padre JOSÉ CESCHI se presenta como el sujeto 

empírico autor de la columna y como el locutor responsable de la enunciación 

que introduce las voces de otros sujetos enunciadores múltiples. 

De acuerdo a los enunciadores múltiples citados en las columnas 

analizadas, se encuentran tres grupos: 

 17 discursos de personas y/o instituciones relacionadas con la IGLESIA 

CATÓLICA: la MADRE TERESA DE CALCUTA (3 veces), el monseñor ENRIQUE 

ANGELELLI, el cardenal suizo GEORGE COTTIER, el cardenal belga GODFRIED 

DANNEELS, JUAN PABLO II (4 veces), la ASAMBLEA GENERAL DEL EPISCOPADO 

LATINOAMERICANO, la CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, BENEDICTO XVI, 

la CONGREGACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA FE (2 veces), el VATICANO, y el 

cardenal DARÍO CASTRILLÓN HOYOS. 

 4 discursos de médicos: el doctor ROBERTO MENDELSOHN, el doctor 

GUILLERMO PALAU, el doctor FLORENTINO SANGUINETTI, y el doctor JEROME 

LEJEUNE. 

 2 discursos de abogados: el doctor ABELARDO ROSSI
10, y el doctor 

GREGORIO BADENI. 

 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, la legitimidad del grueso de 

los múltiples enunciadores presentes en el discurso del padre CESCHI está 

dada por la institución católica, como por ejemplo, el VATICANO, la ASAMBLEA 

GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, la CONFEDERACIÓN EPISCOPAL 

ARGENTINA, los Papas, etc. 

Si se tiene en cuenta que los discursos legitimadores se reproducen y 

expresan en contextos institucionales y que los participantes del evento 

comunicativo se involucran como miembros de una institución en la que ocupan 

                                            
10

 Sobre ABELARDO ROSSI, EMILIO MIGNONE (1999:181) expresa: "Católicos de derecha ocuparon 

durante la dictadura militar funciones públicas relevantes, haciéndose partícipes, por acción u 

omisión, de los atentados a la dignidad de la persona humana. Ninguno de ellos ignoraba los 

planes del terrorismo de Estado. Esta circunstancia me consta personalmente con respecto a 

los miembros de la Corte Suprema de Justicia Abelardo Rossi y Pedro José Frías". 
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un rol profesional y social importante (VAN DIJK, 1999:319), en este caso, la 

IGLESIA CATÓLICA representa el contexto institucional en el que se expresa y 

reproduce el discurso legitimador antiabortista, y el padre CESCHI es el 

participante del evento comunicativo que ocupa una posición importante en la 

institución, dada por el acceso a los medios de comunicación y al discurso 

público, entre otros factores. 

Por otra parte, si los discursos mediáticos, científicos o judiciales poseen 

un mayor alcance por la credibilidad atribuida a los sujetos que los enuncian 

(VASILACHIS, 1999:59) y por relacionarse con ciencias asociadas con la verdad 

(VAN DIJK, 1999:327), en este caso, la introducción de discursos de médicos y 

abogados no sólo otorga legitimidad al discurso del padre CESCHI por el círculo 

de legitimación explicado anteriormente, sino también por una legitimidad 

previa que poseen los discursos médicos y jurídicos por asociarse con ciencias 

autorizadas y "veraces". 

De acuerdo al tipo de cita utilizada para introducir las voces de los 

enunciadores múltiples, se encuentran dos grupos: 

 Las citas en estilo directo que presentan puntos de vista coincidentes 

con el del locutor. 

 Las citas en estilo indirecto que presentan puntos de vista 

divergentes al del locutor. 

 

El padre CESCHI en su papel de locutor utiliza las citas de estilo directo 

como una forma de respetar la fidelidad del discurso de los enunciadores 

múltiples. La excepción a esta regla la representan aquellos discursos citados 

de enunciadores múltiples (L2) que expresan puntos de vista divergentes al 

del locutor (L1), en cuyo caso utiliza citas en estilo indirecto. Como por 

ejemplo: 

 "el derecho romano –muy lejos de conocer la genética tal como la 

conocemos hoy– sostenía que un ser concebido en el seno materno era 

'pars vicerum matris' (parte de las entrañas de la madre)..." (17 de julio de 

2006) 
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 “Las madres que interrumpen el embarazo con el argumento de que 

tienen derecho de disponer del propio cuerpo…” (17 de julio de 2006) 

 "...las precisiones del Dr. Badeni respondían a una carta de lectores 

anterior, firmada por la dra. Diana Cohen. Según ella, la persona existe 

desde el nacimiento, y por consiguiente el aborto no constituye un 

homicidio..." (16 de mayo de 2007) 

 "El ministerio de Salud Pública de la Nación ha dicho con todas las letras 

que de ninguna manera [la píldora del día después] es abortiva." (22 de 

mayo de 2007) 

 "Varios médicos se prestaron a confirmar en radio y televisión que ese 

producto farmacéutico [la píldora del día después] es exclusivamente 

anticonceptivo." (22 de mayo de 2007) 

 

La utilización de citas en estilo directo para enunciadores que presentan 

puntos de vista divergentes supone una estrategia del locutor para restar 

veracidad al discurso citado. “Cuando la finalidad de la cita es la fiabilidad y la 

autoridad, como en el caso de la prensa escrita o de los artículos científicos, se 

utilizan marcas gráficas para indicar el fragmento citado” (CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 

2004:152). En este caso, al citar de manera indirecta no sólo se pone en duda 

el discurso de los grupos contrarios, sino que además se lo deslegitima. 

En algunos casos de discursos citados de enunciadores múltiples (L2) 

que expresan puntos de vista coincidentes con el del locutor (L1), el padre 

CESCHI les otorga calificativos positivos. Como por ejemplo: 

  “...la figura de monseñor Angelelli adquirió una presencia excepcional.” 

(14 de julio de 2006) 

 "Recurro para ello a una bien reflexionada nota del Dr. Abelardo Rossi..." 

(17 de julio de 2006) 

 "Son cardenales de la Iglesia, a los que se supone investidos de una 

autoridad especial..." (17 de agosto de 2006) 
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 “En la hermosa revista ‘Estrella de Belén’ una pareja identificada como 

José y María dio su testimonio de felicidad” (22 de octubre de 2006) 

 “Lo expresaba José María Garrido en una interesante reflexión titulada…” 

(23 de octubre de 2006) 

 “Lo estoy leyendo de una bien pensada nota introductoria de Julio 

Saguier…” (17 de marzo de 2007) 

 “...el Dr. Gregorio Badeni –reconocido constitucionalista–...” (16 de mayo 

de 2007) 

 "Al final de la nota, el prestigioso médico [Florencio Sanguinetti] 

recomendaba a los magistrados..." (10 de junio de 2007) 

 “Hace muchos años apareción en la revista ‘Consudec’ –de los 

educadores católicos– (n° 869) una bella página destinada a ellas [las 

madres]…” (21 de octubre de 2007) 

 "Para el final, una bella reflexión de la Madre Teresa de Calcuta..." (21 de 

octubre de 2007) 

 “La postura oficial de la Iglesia se canalizó en un comunicado hecho 

público…” (3 de noviembre de 2007) 

 “Sugiero una lectura meditada de todo el documento. Es palabra oficial de 

la Iglesia.” (5 de enero de 2009) 

 "La ciencia genética lo dice en términos inequívocos..." (16 de marzo de 

2009) 

 “un famoso investigador de genética de la Universidad de París, Jerome 

Lejeune” (16 de marzo de 2009) 

 “Entresaco algunas interesantes afirmaciones [del cardenal Darío 

Castrillón Hoyos] que ayudan a pensar…” (25 de marzo de 2009) 

 

Esta calificación positiva a los enunciadores que expresan puntos de vista 

coincidentes tiene por objetivo otorgarle legitimidad a los discursos citados (D2) 

que, a su vez, confieren legitimidad al discurso de base (D1) del locutor. De 
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esta manera, se produce un círculo de legitimación en la que el locutor (L1) le 

otorga legitimidad al enunciador (L2) que le otorga legitimidad al discurso citado 

(D2) y que a su vez le otorga legitimidad al discurso de base (D1) del locutor. 

 

 

Como se observa, el padre CESCHI utiliza la polifonía como estrategia de 

legitimación del propio discurso antiabortista al recurrir a discursos de 

enunciadores legitimados por el campo de la actividad humana al que 

pertenecen o por el propio discurso del padre CESCHI. A continuación se 

desarrollan las estrategias de legitimación del discurso antiabortista en general: 

la autopresentación positiva, la universalización y la presentación 

negativa de los otros. 

3. La autopresentación positiva 

Una de las características estructurales de las ideologías de grupo es la 

polarización en un "Nosotros" contra "Ellos"11, donde el grupo del "Nosotros" es 

representado de manera positiva, mientras que el grupo (o los grupos) del 

"Ellos" es caracterizado negativamente. De esta manera, la legitimación, como 

"una de las principales funciones sociales de las ideologías" (VAN DIJK, 

1999:318), está relacionada con el acto discursivo, político y social de defensa 

del grupo de pertenencia y, a la vez, con el acto de deslegitimación de los 

grupos opositores. 

                                            
11

 Esto es lo que ALABÍ llama “sistema deíctico-pronominal del discurso” (1990:114) en el que 

se distingue el Sujeto del decir (el Yo del discurso muchas veces enmascarado e incorporado a 

un sujeto colectivo Nosotros) de los Extraños (el Ellos del discurso). 

LEGITIMIDAD 

DISCURSO 
CITADO (D2) 

ENUNCIADOR 
(L2) 

DISCURSO DE 
BASE (D1) 

LOCUTOR 
(L1) 
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En realidad, esta polarización forma parte del proceso de construcción de 

la identidad y la ideología de grupo, y supone tres estrategias discursivas de 

legitimación que se interrelacionan: 

 La autopresentación positiva, en la que el grupo de pertenencia, las 

prácticas y los valores del propio grupo son presentadas de manera 

positiva para el conjunto de la sociedad. 

 La universalización, en la que se pretenden universalizar estas 

características, prácticas y valores positivos del propio grupo al resto de la 

sociedad. 

 La presentación negativa de los otros grupos, en la que las 

características, las prácticas y los valores de los grupos opositores se 

presentan de manera negativa para el conjunto de la sociedad. 

 

Estas tres estrategias discursivas se interrelacionan porque los discursos 

legitimadores presuponen normas y valores compartidos, que “proveen los 

fundamentos para los juicios sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo 

bueno o lo malo” (Ibid.:321). De esta manera, los grupos dominantes 

presentarán sus propias categorías como positivas, universales, ampliamente 

aceptadas por la sociedad, y propias del "sentido común" de la ideología 

dominante. “A través de la identificación del hablante con la audiencia por 

medio del recurso a una moral abstracta comunitaria, este hablante ofrece una 

justificación implícita de los valores que promueve” (VASILACHIS, 1997:168). 

Esta legitimación y universalización de las categorías y los valores promovidos 

por el hablante suponen, al mismo tiempo, la deslegitimación de las categorías 

y los valores que no son propios de los grupos dominantes y de su "sentido 

común". 

En el caso de las columnas del padre CESCHI, la polifonía resulta ser la 

principal estrategia discursiva para legitimar el discurso antiabortista del locutor 

en particular; mientras que la autopresentación positiva, la universalización 

y la presentación negativa de los otros grupos son estrategias discursivas 

para legitimar la ideología del grupo antiabortista en general. 
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3.1. La autopresentación positiva en las columnas analizadas 

En el caso de la columna de opinión "¡Buen día, Jujuy!" del padre CESCHI, 

en EL TRIBUNO DE JUJUY, la autopresentación positiva en el discurso 

antiabortista se presenta de tres maneras: la presentación positiva del grupo de 

pertenencia, de las prácticas y de los valores del propio grupo. 

La autopresentación positiva supone la evaluación positiva del grupo 

de pertenencia y de las características particulares de este grupo y/o sus 

miembros. Como por ejemplo: 

 "...estos esposos profundamente cristianos habían abierto las puertas de 

su casa –en Rosario, Santa Fe– para que fuera hogar de tránsito..." (12 

de junio de 2006) 

 “Ruego para ustedes, familias cristianas, unidas al Señor con la oración y 

la vida sacramental, sean hogares acogedores…” (24 de octubre de 2006) 

 "María ha representado un papel muy importante en la evangelización de 

las mujeres latinoamericanas y ha hecho de ellas evangelizadoras 

eficaces, como esposas, madres, religiosas, trabajadoras, campesinas, 

profesionales." (8 de marzo de 2007) 

 “…el cristianismo tuvo por los enfermos una preferencia particular” (21 de 

marzo de 2007) 

 “A lo largo de estos dos mil años de historia, la Iglesia siempre ha tratado 

de apoyar el progreso terapéutico con el fin de prestar una ayuda cada 

vez más calificada a los enfermos” (21 de marzo de 2007) 

 “La bioética es hoy una de las disciplinas que más campos de acción 

ofrece para un trabajo coordinado entre la Iglesia y la medicina…” (21 de 

marzo de 2007) 

  “Aunque la presencia de organizaciones católicas es preponderante [en 

la Mesa Argentina de Organizaciones de Mujeres], es también fuerte la 

presencia de confesiones evangélicas e incluso judías” (31 de agosto de 

2007) 
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 “Bienaventurada madre y catequista, porque de tus labios y con tus 

gestos inculcaste a tus niños la fe en Dios…” (21 de octubre de 2007) 

 “…la novedad del cristianismo, que reconoce y proclama la igualdad, 

dignidad y responsabilidad de la mujer respecto del hombre” (31 de marzo 

de 2008)  

 "Se la ve [a la mujer embarazada] por doquier. Caminando por la calle. 

Haciendo compras. Entrando en una iglesia" (11 de agosto de 2008) 

 

La autopresentación positiva también implica la valoración positiva de 

las prácticas y de las acciones que lleva a cabo el propio grupo y/o sus 

miembros. Como por ejemplo: 

 "[monseñor Enrique Angelelli] Fue una de las muchas voces –insisto, 

muchas– que se elevaron en favor de la vida y en contra de la violencia..." 

(14 de junio de 2006) 

  “La Iglesia convoca a los padres a ser generosos en su actitud de permitir 

que sus hijos puedan responder el llamado del Señor” (24 de octubre de 

2006). 

 "Continuamente [María a las mujeres] les inspira fortaleza para dar la 

vida, inclinarse ante el dolor, resistir y dar esperanza cuando la vida está 

amenazada..." (8 de marzo de 2007) 

 "La Iglesia se siente llamada a estar del lado de la vida y defenderla en la 

mujer" (8 de marzo de 2007) 

 "...defender a la mujer y a toda vida humana desde la concepción hasta la 

muerte digna" (31 de agosto de 2007) 

 "Supiste decirle sí a la vida y a todos los riesgos y molestias que la 

maternidad te impone" (19 de octubre de 2007) 

 "Bienaventurada madre, porque desde tu interior más profundo, al sentir 

el alba de la maternidad, aceptaste la vida como un nuevo sol…" (21 de 

octubre de 2007) 
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 “En varias ocasiones he visto algunos de esos videos y documentos, 

distribuidos por instituciones que luchan por la vida de tantos inocentes” 

(5 de marzo de 2008) 

 "La Madre Teresa de Calcuta hizo de su vida, hasta el final, una cruzada 

permanente para que los niños concebidos pudieran seguir viviendo" (5 

de marzo de 2008) 

 “Es ella. La mujer embarazada. La que, en su lento caminar, proclama el 

paso de una vida nueva” (11 de agosto de 2008) 

 “… y [los jóvenes] deben luchar contra toda pretensión de hacer del 

hombre el árbitro de la vida del hermano, tanto del que no ha nacido como 

del que se halla en su ocaso, del minusválido y del débil” (21 de 

septiembre de 2008) 

 

La autopresentación positiva supone además la evaluación positiva de 

los valores y las normas morales que rigen para el propio grupo y/o sus 

miembros. Como por ejemplo: 

 "La vida es preciosa: no la destruyas. La vida es vida: defiéndela" (23 de 

mayo de 2006) 

 "Por esa vida inocente que crece dentro suyo." (12 de junio de 2006) 

 “[Los jóvenes que se casan] Piensan que los hijos son un regalo de 

Dios…” (22 de octubre de 2006) 

 “En efecto, es en la familia donde los jóvenes tienen las primeras 

experiencias de los valores evangélicos, del amor que se da a Dios y a los 

demás” (24 de octubre de 2006) 

 "...las mujeres son las que más comunican, sostienen y promueven la 

vida, la fe y los valores" (8 de marzo de 2007) 

 “En las diversas situaciones, [La Iglesia] ha intervenido con todos los 

medios posibles para que se respetaran los derechos de la persona y se 

buscara el auténtico bienestar del hombre” (21 de marzo de 2007) 
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 "La defensa de la vida es una cuestión moral, fundamentalmente, pero se 

encuentra respaldada por una serie de leyes que le dan sustento jurídico" 

(16 de mayo de 2007) 

 “Los hijos son personas. Persona es un ser humano que cuanto lleva en 

sí la finalidad de su propia existencia, y como tal debe ser respetado” (4 

de julio de 2007)  

 "Mesa Argentina de Organizaciones de Mujeres. Así se identifican 

numerosas asociaciones femeninas que, desde 1995, han querido 

nuclearse con el fin de transmitir valores y defender la vida desde la 

concepción hasta la muerte digna" (31 de agosto de 2007) 

 “… [La familia] escuela de fe, palestra de valores humanos y cívicos, 

hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y 

responsablemente…” (31 de marzo de 2008) 

 "Y llena de tu amor bendito al vientre de cada madre [...] que triunfa por 

defender a aquellos que son obra de Dios" (2 de septiembre de 2008) 

 "Es preciso, ante todo, que ustedes, jóvenes, den un gran testimonio de 

amor a la vida, don de Dios; un amor que se extiende desde el inicio de la 

vida hasta el fin de toda existencia..." (21 de septiembre de 2008) 

 "...la Iglesia nunca lo va a aceptar [al aborto], puesto que para ésta se 

aplica en términos estrictos el principio moral que dice: 'Nadie tiene 

derecho a matar directamente a un inocente'" (16 de marzo de 2009) 

 

Como se observa, la valoración de las particularidades del grupo de 

pertenencia se relaciona estrechamente con la evaluación de las prácticas y 

los valores de dicho grupo. Las características “positivas” del grupo 

antiabortista, referidas a la pertenencia cristiana y la evangelización, se 

corresponden con acciones “positivas” relacionadas con la defensa de la vida 

que, a su vez, se basan en el valor cristiano y “positivo” de la vida como regalo 

divino que debe ser respetado. 
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4. La universalización 

La universalización es la estrategia de legitimación mediante la cual se 

pretenden generalizar, a través del discurso, las características, las prácticas, 

los valores, etc., del propio grupo al resto de la sociedad. Según VÍCTOR EGO 

DUCROT, la universalización supone el proceso de conversión de un discurso 

de grupo (una parcialidad) en un discurso universal o con pretensiones de 

universalidad (una objetividad) (2009:25). 

La universalización también involucra un proceso de naturalización que 

implica la negociación de una versión particular de la “realidad” que se adapta a 

los objetivos propios del grupo y que expone a estos objetivos como naturales, 

razonables y necesarios (DE BEUGRANDE Y WILLIAMS, 1999:38). “En la 

naturalización, la acción o reacción es presentada como un proceso natural y, 

por lo tanto, inevitable” (VASILACHIS, 1997:226). Mediante este proceso se 

busca la normalización y la naturalización de la estructura social del mundo 

(BOURDIEU, 2009:24)  

El proceso de naturalización12 cumple también una función ideológica. 

La eficacia de las ideologías dominantes reside en su capacidad de 

presentarse como implícitas y “naturales”, mientras que las ideologías 

alternativas aparecen más explícitas y conscientes entre los miembros de un 

grupo. “El control ideológico es casi total o ‘hegemónico’ precisamente porque 

los textos y habla persuasivos ya no son percibidos como ideológicos sino 

como verdaderos en sí mismos” (VAN DIJK, 1994:17). 

La universalización comprende además un proceso de generalización  

en el que se extienden las características, las prácticas y los valores de un 

número limitado de miembros de una categoría a la totalidad de estos 

                                            
12

 Pero no debe confundirse esta “naturalización” de la ideología dominante con lo que VAN DIJK 

define como “sentido común”, porque el sentido común se encuentra en el plano de las 

creencias culturales, mientras que las ideologías, como se ha dicho anteriormente, se 

encuentra en el plano de las creencias grupales. “El sentido común es, entonces, 

aproximadamente lo que tratamos de conceptualizar con el término ‘creencias culturales’, o 

sea, el conocimiento y las opiniones, así como los criterios de evaluación, comunes a todos o la 

mayoría de los miembros de una cultura” (1999:137-138). 
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miembros. Como se desarrolló anteriormente, se trata de un proceso de 

sustitución hiperónimica de elementos particulares por otras más extensos que 

los incluye (CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 2004:225).  

Como se dijo anteriormente, la estrategia discursiva de universalización 

se interrelaciona con las otras estrategias de autopresentación positiva y  

presentación negativa porque son estrategias que pretenden legitimar y 

generalizar los valores del propio grupo y, por consiguiente, deslegitimar los 

valores de los otros grupos. De esta manera, “las estrategias de 

deslegitimación [y de legitimación] generalmente presuponen normas, valores e 

ideologías que se presentan como universales y ampliamente aceptadas por la 

sociedad” (VAN DIJK, 1999:323). 

4.1. La universalización en las columnas analizadas 

Mediante la estrategia de universalización, el discurso antiabortista 

aparece como universal, evidente y obvio. Como por ejemplo: 

  “Hoy por hoy, todo el mundo sabe de que [el ser concebido] se trata de 

una vida diferente a la de la madre” (17 de julio de 2006) 

 “Como prueba evidente basta ver lo que pasa con las personas que 

fueron engendradas en probeta” (17 de julio de 2006) 

 “Como se sabe, tras cinco años de investigaciones pagadas por los 

laboratorios…” (4 de febrero de 2007) 

 “la alusión a que la vida de las personas comienza ‘antes de su 

nacimiento’ –una obviedad– se debe a que las precisiones…” (16 de 

mayo de 2007) 

 “Alguien me acercó una fotocopia. La pequeña nota se titula ‘A esa mujer’. 

La escribió un cordobés, conteniendo un mensaje universal” (11 de 

agosto de 2008) 

 “Ya se sabe que todo gran hombre nace pequeño…” (25 de marzo de 

2009) 
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Mediante la estrategia de naturalización, el discurso antiabortista 

presenta las estructuras y prácticas sociales como propias de la naturaleza. 

Como por ejemplo: 

  “La vida en el claustro materno es una etapa de la vida, como la niñez, la 

juventud, la adultez o la ancianidad, pero siempre serán etapas de una 

misma naturaleza” (17 de julio de 2006) 

 “La transformación que fue experimentando la sociedad humana a partir 

de la incorporación de los principios que consagran la igualdad de todos 

los seres humanos en dignidad y derechos se reflejó, de manera natural, 

en la estructura del núcleo familiar” (17 de marzo de 2007) 

 “Los hicimos en una noche de éxtasis, a nuestros hijos. Los hicimos 

desde la naturaleza” (4 de julio de 2007) 

 “El acto sexual humano, por su propia naturaleza, cumple 

simultáneamente una doble finalidad: ser la expresión máxima del amor 

conyugal y transmisor de vida…” (3 de noviembre de 2007) 

 “…separar artificialmente la unión afectiva sexual de su capacidad 

procreativa afecta la misma naturaleza del acto” (3 de noviembre de 2007) 

 “…el objeto mismo de del contrato matrimonial son los actos naturales 

capaces de engendrar nueva vida” (3 de noviembre de 2007) 

 “A ustedes, jóvenes, que de forma natural e instintiva hacen del deseo de 

vivir el horizonte de sus sueños…” (21 de septiembre de 2008) 

 

Mediante la estrategia de generalización, el discurso antiabortista 

universaliza las características de sujetos particulares. Como por ejemplo: 

  “Toda mujer embarazada vive un tiempo muy especial…” (12 de junio de 

2006) 

  “Salvo excepciones muy contadas, los jóvenes que se casan quieren que 

su amor de esposos florezca en familia” (22 de octubre de 2006) 
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 “Todo bebé no nacido es un ser humano desde el primer instante de la 

concepción” (16 de mayo de 2009) 

 “Es más, todos comenzamos a existir muy pequeñitos, a partir de un 

cigoto, es decir, un óvulo fertilizado” (25 de marzo de 2009) 

5. La presentación negativa de los otros grupos 

En el proceso discursivo de legitimación de la propia ideología ocurre, al 

mismo tiempo, la deslegitimación de la ideología de los grupos opositores. “La 

autorrepresentación positiva y la representación negativa de los otros parecen 

ser una propiedad fundamental de las ideologías” (VAN DIJK, 1999:95). Esta 

deslegitimación apunta contra las principales categorías identificatorias de los 

grupos contrarios, como la pertenencia, las acciones, los objetivos, la posición 

social, el acceso a los recursos sociales, y las normas y los valores. 

Generalmente, los “otros”, es decir, los grupos que no poseen suficiente 

poder social para acceder continuamente a los medios de comunicación 

masiva, están privados de cuestionar los criterios discursivos empleados por 

las élites para construir su identidad y, por lo tanto, de exponer una 

representación propia (y alternativa) acerca de ellos (VASILACHIS, 1999:59). 

5.1. La presentación negativa de los otros grupos en las 

columnas analizadas 

La presentación negativa de los otros grupos implica la 

deslegitimación de los miembros, de las prácticas y de los valores de los 

grupos contrarios. 

La deslegitimación de los miembros de los otros grupos opera a 

través de la no identificación individual13 y de la generalización de los miembros 

de los grupos contrarios, a diferencia de lo que ocurre con los enunciadores 

múltiples que pertenecen al grupo antiabortista, a los que no sólo se los 

                                            
13

 Excepto en el caso de la DR. DIANA COHEN en la columna del 16 de mayo de 2007 en la cual 

se la identifica como partidaria del aborto: “Según ella, la persona existe desde el nacimiento, y 

por consiguiente el aborto no constituye un homicidio”. 
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identifica sino que además se les permite acceder al discurso. Como por 

ejemplo: 

 “las madres que interrumpen el embarazo” (17 de julio de 2006) 

 “la cantidad de chicas –algunas de 12 años y hasta menores– que 

compran alegremente su cuota de pastillas anticonceptivas…” (4 de 

febrero de 2007) 

 “en otros casos son las madres quienes las adquieren [a las pastillas 

anticonceptivas] para sus hijas…” (4 de febrero de 2007) 

 “El Código Penal […] sanciona a quien cause un aborto con dolo o culpa; 

a médicos, parteras o farmacéuticos que provocan o cooperan en causar 

un aborto y a la propia madre que produzca o consienta su propio aborto” 

(16 de mayo de 2007) 

 “Un juez internó en el hospital a una mujer deficiente mental embarazada 

por violación, con la orden de practicarle un aborto. La dirección del 

hospital se negó a tal maniobra, a pesar de las amenazas del juez por el 

acto de desobediencia” (10 de junio de 2007) 

 “aquellos que no logran aceptar un embarazo como el tuyo…” (19 de 

octubre de 2007) 

 “… quedando efectivamente en manos de terceros la decisión final de 

iniciar la vida del hijo del matrimonio en cuestión…” (3 de noviembre de 

2007) 

 “Es desconcertante que, en la época en que se habla continuamente de 

los derechos humanos, el genocidio infanticida del aborto, aún sea 

defendido por algunos” (5 de marzo de 2008) 

 “No podemos callar ante los que pregonan el crimen como un derecho, 

derecho de decidir si alguien vive o muere.” (5 de marzo de 2008) 

 “Buena parte de quienes recurren al aborto no tienen la menor idea del 

horror que protagonizan” (5 de marzo de 2008) 
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 “Si las madres de los partidarios del aborto hubieran pensado como ellos, 

a lo mejor ahora habría menos partidarios del aborto” (2 de septiembre de 

2008) 

 “Ello es significativo: con estos procedimientos, de finalidades 

aparentemente opuestas, la vida y la muerte quedan sometidas a la 

decisión del hombre, que de este modo termina por constituirse en dador 

de la vida y de la muerte por encargo” (5 de enero de 2009) 

 “’Sí, para algunos casos especiales, el aborto está permitido’. ¿Cuántas 

veces escuché esta frase? Decenas, centenares de veces. Está muy 

metido en el pensamiento de mucha gente” (16 de marzo de 2009) 

 “Ante las cámaras de la televisión, el profesor Lejeune hablaba a un grupo 

de personas, entre las que había defensores del aborto” (16 de marzo de 

2009) 

 “La pregunta de Lejeune tuvo una respuesta inmediata: ‘¡Sin duda 

alguna!’, exclamó un acalorado partidario del aborto. Con toda 

tranquilidad, Lejeune replicó…” (16 de marzo de 2009) 

 “¿Cuántos genios, cuántos artistas, cuántos benefactores de la 

humanidad fueron muertos en el vientre de una madre… porque para 

alguien no convenía que nacieran?” (16 de marzo de 2009) 

 

Esta generalización y estereotipación de los miembros de los otros grupos 

también implica una deslegitimación de las prácticas de los grupos 

contrarios y/o sus miembros, principalmente del ejercicio del aborto. Como por 

ejemplo: 

  “cuando se mata al niño antes de nacer…” (14 de julio de 2006) 

 “Recurro, para ello a una bien reflexionada nota del Dr. Abelardo Rossi –

‘El aborto, un crimen horrendo’– publicada en la revista…” (17 de julio de 

2006) 

 “Las madres que interrumpen el embarazo con el argumento de que 

tienen derecho a disponer del propio cuerpo…” (17 de julio de 2006) 
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 “… para la legislación argentina, la vida de las personas comienza antes 

de su nacimiento y el aborto es un homicidio” (16 de mayo de 2007) 

 “Según ella [la dra. Diana Cohen], la persona existe desde el nacimiento, 

y por consiguiente el aborto no constituye un homicidio.” (16 de mayo de 

2007) 

 “En el prospecto dice que este producto [la pastilla del día después] 

puede impedir la anidación del óvulo (el único óvulo que se anida es el 

fecundado. Es decir que el laboratorio reconoce su acción abortiva)” (22 

de mayo de 2007) 

 “Un juez internó en el hospital a una mujer deficiente mental embarazada 

por violación, con la orden de practicarle un aborto” (10 de junio de 2007) 

 “Sé que en algún momento quizás la idea cruzó en tu mente y estuviste a 

punto de interrumpir la vida que Dios cultiva en tus entrañas” (19 de 

octubre de 2007) 

 “… hacer una selección de óvulos fecundados (verdaderos embriones 

humanos) implantando solo uno o algunos de ellos y abandonando los 

restantes en actitud moralmente similar al aborto voluntario directo…” (3 

de noviembre de 2007) 

 “Con demasiada frecuencia no es aceptado el niño que va a nacer” (13 de 

febrero de 2008) 

 “Es desconcertante que, en la época en que se habla continuamente de 

los derechos humanos, el genocidio infanticida del aborto, aún sea 

defendido por algunos” (5 de marzo de 2008) 

 “Buena parte de quienes recurren al aborto no tienen la menor idea del 

horror que protagoniza” (5 de marzo de 2008) 

 “Creo que el mayor enemigo de la paz es el aborto, porque es una guerra 

contra el niño” (5 de marzo de 2008) 

 “…legislaciones civiles contrarias al matrimonio que, al favorecer los 

anticonceptivos y el aborto, amenazan el futuro de los pueblos.” (31 de 

marzo de 2008) 
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 “¿Es preferible rasgar las entrañas hasta hacerlas sangrar, sabiendo que 

en su vacío no habrá un nuevo despertar?” (2 de septiembre de 2008) 

 “Esta destrucción voluntaria de seres humanos […] es contraria a la 

doctrina antes recordada a propósito del aborto procurado” (5 de enero de 

2009) 

 “¿Cuántos genios, cuántos artistas, cuántos benefactores de la 

humanidad fueron muertos en el vientre de una madre… porque para 

alguien no convenía que nacieran?” (16 de marzo de 2009) 

 

Esta deslegitimación de las prácticas de los otros grupos no sólo 

condena el aborto, sino que también valora negativamente otras prácticas de 

los grupos contrarios como el divorcio, la maternidad fuera del matrimonio, el 

consumo de pastillas anticonceptivas, la fecundación artificial, etc. Como por 

ejemplo: 

 “La causa principal de la ausencia paterna es el divorcio, que en la 

mayoría de los países occidentales sigue aumentando” (23 de octubre de 

2006) 

 “De más está decir que otra causa importante de la ausencia paterna es la 

maternidad en soltería. Hay cada vez más madres solteras con el 

agravante de ser cada vez más jóvenes” (23 de octubre de 2006) 

 “las madres quienes las adquieren [a las pastillas anticonceptivas] para 

sus hijas, previniendo embarazos indeseables.” (4 de febrero de 2007) 

 “Que las ingieran mujeres adultas es ya preocupante, por las 

consecuencias colaterales que pueden provocar [las pastillas 

anticonceptivas]” (4 de febrero de 2007) 

  “… el índice de mortalidad es mucho mayor debido a los efectos letales 

de la píldora [anticonceptiva], que debido al embarazo…” (4 de febrero de 

2007) 

 “Los efectos dañinos de la píldora [anticonceptiva] se podían predecir y 

los daños a corto plazo se hubieran descubierto…” (4 de febrero de 2007) 
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 “… todas la mujeres que las toman [a las pastillas anticonceptivas] se 

exponen a riesgos mortales…” (4 de febrero de 2007) 

 “… el estrógeno afecta cada célula y cada órgano del cuerpo, muchas 

veces produciendo serias enfermedades del cuerpo, infertilidad y hasta la 

muerte” (4 de febrero de 2007) 

 “Ya los antiguos romanos advertían que muchas mentiras, a fuerza de 

repetirse, terminan imponiéndose como verdades. Algo parecido está 

sucediendo con la llamada ‘píldora del día después’” (22 de mayo de 

2007) 

  “En efectos adversos [de la píldora del día después] se enumera la 

posibilidad de producir náuseas, vómitos, cefaleas, astenia, vértigo, 

dolores abdominales bajos, sensación de tensión mamaria, sangrado de 

tipo metrorrágico o pérdidas sanguíneas” (22 de mayo de 2007) 

 “No por haber llamado a un niño a la vida antes del matrimonio –que fue 

un error, y Dios conoce el grado de tu culpa– sino por ser valiente” (19 de 

octubre de 2007) 

  “Prométele, de paso, que nunca más engendrarás una vida si no es 

dentro del matrimonio” (19 de octubre de 2007) 

 “… en diversos casos de fecundación ‘in vitro’ realizadas en el extranjero 

se han cometido aberraciones como usar semen de dador ajeno en lugar 

del esposo…” (3 de noviembre de 2007) 

 “… hacer una selección de óvulos fecundados (verdaderos embriones 

humanos) implantando solo uno o algunos de ellos y abandonando los 

restantes en actitud moralmente similar al aborto voluntario directo…” (3 

de noviembre de 2007) 

 “… situaciones adversas provocadas por el secularismo y el relativismo 

ético, por los diversos flujos migratorios internos y externos, por la 

pobreza, por la inestabilidad social y por legislaciones civiles contrarias al 

matrimonio que, al favorecer los anticonceptivos y el aborto, amenazan el 

futuro de los pueblos.” (31 de marzo de 2008) 
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 “Algunos de los embriones ya implantados se sacrifican a veces por 

diversas razones: eugenésicas, económicas o psicológicas. Esta 

destrucción voluntaria de seres humanos […] es contraria a la doctrina 

antes recordada a propósito del aborto procurado” (5 de enero de 2009) 

 “La conexión entre fecundación ‘in vitro’ y la eliminación voluntaria de 

embriones humanos se verifica demasiado frecuentemente.” (5 de enero 

de 2009) 

 

La deslegitimación de las prácticas de los otros grupos implica 

además la supuesta relación directa de estas acciones con otras prácticas 

consideradas “negativas” en el discurso, como las drogas, la promiscuidad, la 

pobreza, la homosexualidad, las guerras, la muerte, etc. Como por ejemplo: 

 “Cuando hacemos pingües negocios con la pornografía, la droga, la trata 

de blancas, etc., matando la inocencia de nuestros niños…” (14 de julio 

de 2006) 

  “Recurro, para ello a una bien reflexionada nota del Dr. Abelardo Rossi –

‘El aborto, un crimen horrendo’– publicada en la revista…” (17 de julio de 

2006) 

 “En situaciones especiales –por ejemplo en los ambientes en los que 

circula mucha droga, donde hay gran promiscuidad humana, y donde esta 

promiscuidad se asocia a una gran miseria […]– el uso del preservativo 

puede ser considerado legítimo” (17 de agosto de 2006) 

 “En casos extremos, creo que la ausencia de un referente masculino 

puede influir en la indefinición sexual del chico” (23 de octubre de 2006) 

 “Pero que sean las nenas quienes reciben semejante ´bombardeo 

químico´ [de las pastillas anticonceptivas] es un verdadero abuso de 

menores” (4 de febrero de 2007) 

 “Las dificultades sociales contribuyen a menudo a la disgregación del 

grupo familiar. Con demasiada frecuencia no es aceptado el niño que va a 

nacer” (13 de febrero de 2008) 
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 “Buena parte de quienes recurren al aborto no tienen la menor idea del 

horror que protagonizan. Con frecuencia el sentido de culpa viene y se 

agiganta después. El peso de la conciencia llega a ser a veces tan grande 

que termina desequilibrando a la persona” (5 de marzo de 2008) 

 “Creo que el mayor enemigo de la paz es el aborto, porque es una guerra 

contra el niño” (5 de marzo de 2008) 

 “… situaciones adversas provocadas por el secularismo y el relativismo 

ético, por los diversos flujos migratorios internos y externos, por la 

pobreza, por la inestabilidad social y por legislaciones civiles contrarias al 

matrimonio que, al favorecer los anticonceptivos y el aborto, amenazan el 

futuro de los pueblos.” (31 de marzo de 2008) 

 “Es por ello que te pido, Señor: en el nombre de todos los niños sin voz 

(porque los callaron), en el nombre de todos los niños sin luz (porque los 

cegaron), ten misericordia, Señor” (2 de septiembre de 2008) 

 “Ello es significativo: con estos procedimientos, de finalidades 

aparentemente opuestas, la vida y la muerte quedan sometidas a la 

decisión del hombre, que de este modo termina por constituirse en dador 

de la vida y de la muerte por encargo” (5 de enero de 2009) 

 

La presentación negativa de los otros grupos involucra también la 

deslegitimación de los valores de los grupos contrarios. Estos valores son 

presentados negativamente como contrarios a la dignidad humana como valor 

universal que defiende y detenta el grupo antiabortista. Como por ejemplo: 

 “… situaciones adversas provocadas por el secularismo y el relativismo 

ético, por los diversos flujos migratorios internos y externos, por la 

pobreza, por la inestabilidad social y por legislaciones civiles contrarias al 

matrimonio que, al favorecer los anticonceptivos y el aborto, amenazan el 

futuro de los pueblos.” (31 de marzo de 2008) 

 “Estos procedimientos [como la fecundación in-vitro] son contrarios a la 

dignidad de ser humano propia del embrión y, al mismo tiempo, lesionan 
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el derecho de la persona a ser concebida y nacer en el matrimonio y del 

matrimonio” (1 de agosto de 2008) 

 “Estas manipulaciones [como la fecundación in-vitro] son contrarias a la 

dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad” (1 de 

agosto de 2008) 

 “… contra la civilización del egoísmo que a menudo considera a la 

persona humana un instrumento en vez de un fin, sacrificando su dignidad 

y sus sentimientos en nombre del mero lucro” (21 de septiembre de 2008) 

 

Como se observa, el discurso antiabortista del padre CESCHI presenta, por 

un lado, la  polifonía como estrategia de legitimación del propio discurso 

individual. Y por otro lado, la legitimación del grupo antiabortista, mediante las 

estrategias de autopresentación positiva de los criterios de pertenencia, de 

las prácticas y de los valores del propio grupo, y la universalización del propio 

discurso de grupo; y la deslegitimación de los otros grupos, a través de la 

presentación negativa de los miembros, las prácticas y los valores de los 

grupos contrarios. 

A continuación se exponen las conclusiones generales a las que se llegó 

en la presente tesis. 
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Capítulo IV: Las conclusiones 

En este capítulo se llega a las conclusiones generales a partir de los 

análisis realizados en los capítulos anteriores al discurso antiabortista del padre 

CESCHI en la columna “¡Buen día, Jujuy!”. 

Como se expresó anteriormente, existen dos niveles de estrategias de 

legitimación en el discurso antiabortista del padre CESCHI. El primer nivel está 

constituido principalmente por la polifonía, es decir, la introducción de las 

voces de otros enunciadores, como estrategia discursiva de legitimación del 

propio locutor, en este caso, el padre CESCHI. El segundo nivel está 

conformado por la autopresentación positiva del propio grupo, la 

universalización y la presentación negativa de los otros grupos como 

estrategias discursivas de legitimación de la ideología del grupo antiabortista. 

De esta manera, el primer nivel sirve a los fines de legitimar un discurso 

particular, el del padre CESCHI, mientras que el segundo nivel, sirve para 

legitimar las características ideológicas de un grupo en general, el antiabortista, 

y deslegitimar las categorías ideológicas de los grupos contrarios, los 

“abortistas”. Estos niveles, en los que se encuentran las estrategias de 

polifonía, legitimación del propio grupo y deslegitimación de los grupos 

contrarios, operan localmente en el discurso, pero tienen objetivos ideológicos 

más globales dentro la ideología del padre CESCHI. 

Estos objetivos ideológicos del discurso antiabortista del padre CESCHI 

apuntan hacia el control del sentido y a la transformación de la parcialidad 

en objetividad. 
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1. El control del sentido 

En el caso de las columnas de opinión “¡Buen día, Jujuy!” del padre 

CESCHI en EL TRIBUNO DE JUJUY, la polifonía funciona como una estrategia 

discursiva de primer nivel de legitimación que busca justificar el discurso 

antiabortista del propio locutor. La introducción de enunciadores múltiples, a 

los que a través del discurso se los valora positivamente, supone un proceso 

de legitimidad circular en la que los enunciadores “autorizados” legitiman al 

mismo tiempo el discurso del locutor. 

La polifonía implica también una selección de los enunciadores 

múltiples que tienen acceso al discurso del locutor: los miembros del propio 

grupo antiabortista. La identificación positiva (a través de la legitimidad 

circular) de los enunciadores que expresan opiniones convergentes con el 

discurso antiabortista del padre CESCHI, y la negación de la identificación (y la 

consecuente generalización negativa) de los miembros de los grupos 

contrarios, definen no solamente los enunciadores “legítimos” que pueden 

acceder el propio discurso, sino también las dimensiones contextuales en las 

que el discurso antiabortista debe ser interpretado. 
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1.1. Las dimensiones contextuales del discurso antiabortista 

Como se dijo más arriba, los modelos de contexto son una clase de 

modelos mentales que funcionan como interfase entre las representaciones 

compartidas grupalmente y los discursos personales. Estos modelos de 

contexto controlan las representaciones mentales del contexto y definen las 

formas “correctas” de interpretación de los discursos en contextos similares. 

Los modelos de contexto presentan una serie de dimensiones 

contextuales –como los dominios contextuales, el tipo de evento comunicativo, 

la función del discurso, los roles participantes, profesionales y sociales, 

derivados de la afiliación y la pertenencia a instituciones o grupos, y los otros 

sociales– que controlan los modos de producir, reproducir e interpretar los 

discursos en iguales condiciones. 

El discurso antiabortista del padre CESCHI se circunscribe a los dominios 

contextuales de los géneros discursivos religiosos, jurídicos y médicos, 

mediante la introducción polifónica de enunciadores múltiples que pertenecen 

a estos campos: papas, monseñores, cardenales, abogados y doctores. 

Estos géneros discursivos definen dos grandes dominios contextuales 

del discurso antiabortista: 

 El dominio pro-vida, que apela generalmente al valor de la defensa de la 

vida humana “desde la concepción hasta la muerte digna”. Este tipo de 

discursos aborda la temática del aborto de una manera indirecta y 

circunscribe su sentido al dominio del género médico relativo a la 

maternidad, el embrión y la salud de las mujeres. 

 El dominio antiabortista, que se refiere al aborto como una “cuestión 

moral” o lo aborda desde la “total autonomía genética” del embrión 

humano. Este tipo de discursos trata la temática del aborto de una manera 

directa y circunscribe su sentido a los dominios de de los géneros 

jurídicos y médicos referidos a la legislación, la anticoncepción y la 

fecundación artificial. 
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De esta manera, el discurso antiabortista controla el sentido de 

interpretación del aborto circunscribiéndolo a los dominios contextuales de 

los géneros religiosos, médicos y jurídicos, y negando otros posibles dominios 

del aborto, como por ejemplo, los económicos y sociales. Además, la utilización 

de géneros relacionados con ciencias asociadas a la verdad (VAN DIJK, 

1999:327), como los géneros médicos y jurídicos, permite que aquellas 

creencias evaluativas (opiniones) que se expresan en el discurso antiabortista 

sean interpretadas como creencias fácticas (conocimientos) por parte de los 

enunciatarios (Ibid.:57). En este sentido, los juicios valorativos se enuncian 

como verdades científicas, como por ejemplo, cuando se argumenta que los 

óvulos recién fecundados y a los embriones humanos son seres humanos 

completos, apelando a terminología científica como en la columna “Jesús 

embrión” del 25 de marzo de 2009. 

El control del sentido implica un proceso de dominación simbólica en la 

que el enunciador interviene conscientemente sobre el discurso con el objetivo 

de mantener la situación de privilegio de la institución o grupo social al que 

pertenece (RODRÍGUEZ ESPERÓN, 2009:100). En el caso del discurso 

antiabortista del padre CESCHI, en su papel de enunciador y líder de opinión 

de la institución católica, busca controlar el sentido ideológico del aborto con el 

objetivo de preservar la posición dominante de la IGLESIA CATÓLICA en los 

procesos de producción, reproducción y dominación ideológica. 

La legitimidad del padre CESCHI como líder de opinión del grupo 

antiabortista está dada, como se dijo anteriormente, por el acceso preferente 

que tiene al discurso público y a los medios de comunicación masiva (VAN DIJK, 

1999:221). Sin embargo, no sólo el acceso al discurso mediático legitima al 

padre CESCHI como representante ideológico del grupo antiabortista, sino que 

también participan algunas dimensiones contextuales. 

El padre CESCHI ocupa el rol participante (es decir, la posición en la 

dinámica del evento comunicativo) de productor y reproductor del discurso 

ideológico antiabortista. Sólo los líderes de opinión poseen esta capacidad de 

producir y reproducir las ideologías de un grupo. Además, la pertenencia al 

grupo antiabortista, lo ubica en el rol social de miembro de dicho grupo, frente 
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a los otros sociales que son los grupos contrarios y “abortistas” representados 

negativamente en el discurso antiabortista. Sin embargo, el padre CESCHI no se 

involucra en el grupo antiabortista como un miembro más, sino que, la 

afiliación a la institución católica, lo coloca en el rol profesional de 

representante y líder de opinión de la IGLESIA CATÓLICA. 

De esta manera, el padre CESCHI desempeña el papel de líder de 

opinión del grupo antiabortista, no sólo por el acceso al discurso mediático, 

sino también por el rol participante como productor ideológico, por el rol 

social derivado de la pertenencia al grupo antiabortista, y por el rol 

profesional relativo a la afiliación a la IGLESIA CATÓLICA. 

Otra dimensión contextual está determinada por la función del discurso 

que, en el caso del discurso antiabortista del padre CESCHI, se orienta hacia la 

legitimación de la ideología antiabortista, la defensa del valor de la vida 

humana desde la concepción y el control del sentido del aborto. 

Las características particulares de estas dimensiones contextuales 

definen la forma que adquieren los modelos de contexto del discurso 

antiabortista y controlan, por consiguiente, el sentido del aborto en los futuros 

eventos comunicativos relativos a esta temática en los que participarán los 

enunciatarios. Mediante el control del sentido del aborto que realizan estos 

modelos de contexto, el discurso antiabortista del padre Ceschi tiene la 

capacidad de reproducirse ideológicamente entre los miembros del grupo 

antiabortista. 

2. La transformación de la parcialidad en objetividad 

En el caso de las columnas de opinión “¡Buen día, Jujuy!” del padre 

CESCHI en EL TRIBUNO DE JUJUY, la autopresentación positiva del propio 

grupo, la universalización y la presentación negativa de los otros grupos 

funcionan como estrategias discursivas de segundo nivel de legitimación que 

buscan justificar la ideología del grupo antiabortista. La identificación positiva 

de los enunciadores que expresan opiniones antiabortistas y la valoración 

positiva de las prácticas y las normas morales de los miembros del propio 
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grupo antiabortista, contribuyen a la universalización, naturalización y 

generalización de estas prácticas y valores, y a la consecuente generalización 

y valoración negativa de los miembros, de las prácticas y de los valores de los 

grupos contrarios. 

Como se ha expresado más arriba, la denominación genérica y la carga 

negativa que se les aplica a los miembros de los grupos contrarios implica una 

negación al acceso al discurso mediático de estas ideologías contrarias a la 

antiabortista y un control del sentido dado al aborto. 

La autopresentación positiva de propio grupo y la presentación 

negativa de los otros grupos supone el establecimiento de criterios de 

inclusión y exclusión para el acceso, no sólo al discurso mediático, sino 

también a los bienes de salvación (MALDONADO, 2011:15), de los que la religión, 

en este caso la católica, tiene un control hegemónico. La IGLESIA CATÓLICA es la 

encargada de establecer los valores morales para “la salvación de las almas” 

(PAREDES Y WALTER, 2009:6) y los límites entre lo sagrado y lo profano 

(BOURDIEU, 2009:58). De esta manera, mediante la autopresentación positiva 

y la presentación negativa, el discurso antiabortista expresa los criterios de 

inclusión de los miembros del grupo antiabortista y de exclusión de los 

miembros de los otros grupos, al discurso dominante (mediático) y a los bienes 

de salvación. 

En definitiva, la autopresentación positiva persigue la naturalización y 

universalización de los criterios de pertenencia ideológica del grupo 

antiabortista al resto de la sociedad. 

2.1. La universalización del discurso antiabortista 

El discurso antiabortista del padre CESCHI presenta las características del 

discurso antipolítico de lo “evidente” que apela a la inevitabilidad y la 

inminencia de lo existente (BOURDIEU, 2009:29). Mediante el uso de 

expresiones que persiguen la aceptación de las creencias evaluativas 

(opiniones personales) como si fueran creencias fácticas (conocimientos 

científicos), el discurso antiabortista se presenta como natural, obvio y 

evidente. Justamente, la eficacia del discurso antiabortista reside en la 
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capacidad de ocultar sus intereses políticos (como por ejemplo, el control del 

sentido del aborto) bajo la apariencia de un discurso universal y, a la vez,  

ocultar a productor y reproductor de dicho discurso: el padre CESCHI. 

De esta manera, la introducción polifónica de enunciadores 

pertenecientes a los campos jurídicos y médicos, permiten ocultar el discurso 

antiabortista del padre CESCHI y presentarlo en apariencia como un discurso 

científico, universal y despojado de todo interés ideológico. La estrategia 

discursiva de la polifonía también contribuye al ocultamiento del padre CESCHI 

como líder de opinión del grupo antiabortista, al poner los discursos de los 

enunciadores múltiples en primer plano. 

 Además, la valoración positiva de los miembros, las prácticas y los 

valores del propio grupo, la universalización, la naturalización, y la valoración 

negativa de las acciones y normas de los otros grupos funcionan como 

“estrategias” (BOLÍVAR, 1999:10) en el sentido de formas particulares de 

aplicación de categorías del propio grupo a los otros grupos y sus miembros. El 

objetivo último de estas estrategias es propagar la ideología antiabortista del 

nivel individual y grupal (del padre CESCHI y del grupo antiabortista, 

respectivamente) al nivel de la sociedad y la cultura (VAN DIJK, 1999:57) 

Justamente, la legitimación de las prácticas y valores del propio grupo y la 

propagación de la ideología antiabortista en el resto de la sociedad persiguen la 

conversión de una parcialidad en objetividad (DUCROT, 2009:25): la 

transformación del discurso particular, el antiabortista, en un discurso natural y 

universal. 

3. Conclusiones finales 

La IGLESIA CATÓLICA y las empresas de comunicación son instituciones 

sociales que participan activamente en la reproducción de las ideologías 

dominantes. La columna “¡Buen día, Jujuy!” del padre JOSÉ CESCHI en EL 

TRIBUNO DE JUJUY representa un espacio de reproducción ideológica dominante 

en la que convergen ambas instituciones. 
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El discurso antiabortista del padre CESCHI –como expresión de las 

instituciones mediáticas, religiosas y de la meta-ideología conservadora (VAN 

DIJK, 2009:355)– lucha contra la subversión simbólica del orden conservador, 

imponiendo representaciones que legitiman a los grupos dominantes (entre 

ellos, el antiabortista) y naturalizan la dominación simbólica sobre los otros 

grupos ideológicos dominados (BOURDIEU, 2009). De esta manera, el discurso 

antiabortista del padre CESCHI cumple con los objetivos ideológicos de control 

del sentido del aborto y de transformación de una parcialidad en 

objetividad, mediante las estrategias discursivas de polifonía, legitimidad 

circular, autopresentación positiva del propio grupo, universalización y 

presentación negativa de los otros grupos. 

En la consecución de estos objetivos ideológicos, participan los medios de 

comunicación masiva en su doble naturaleza, como institución del grupo 

conservador y como élite ideológica del mismo (VAN DIJK, 1999:10). 

La importancia de los medios de comunicación masiva en la reproducción 

de la ideología antiabortista reside en su capacidad de otorgamiento de 

status a los enunciadores que expresan sus opiniones en el espacio mediático, 

como el padre CESCHI que a su vez legitima circularmente a los enunciadores 

de su propio discurso; de producción de la imagen favorable a los grupos 

conservadores, que ayudan a la autopresentación positiva de estos grupos 

ideológicos asociados a los medios de comunicación masiva, como el grupo 

antiabortista; y de estereotipación que permite caracterizar negativamente a 

los grupos contrarios a los conservadores, como los representados como 

“abortistas” (MACCOMBS Y SHAW, 1986:90). Además, los medios de 

comunicación masiva participan activamente en la selección de los temas y 

en la construcción de la realidad social (Ídem), que facilitan el control de los 

dominios contextuales y de los modelos de contexto del discurso antiabortista. 

De esta manera, el discurso antiabortista se presenta a sí mismo como 

natural, universal y propio del “sentido común”. 

En este contexto, resulta necesario recuperar el ANÁLISIS CRÍTICO DEL 

DISCURSO como instrumento para la acción social (TUSÓN Y UNAMUNO, 1999:21) 

y como una crítica para la resistencia, la transformación y el cambio del orden 
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establecido. Orden social y simbólico de naturaleza conservadora que los 

discursos dominantes aparentemente universales (como el antiabortista) 

pretenden mantener. 

Es por ello que, dada la importancia del discurso (VAN DIJK, 1999:245) y la 

comunicación (TORRICO VILLANUEVA, 2004:18) en los procesos de 

sociabilización humana, resulta imprescindible el análisis crítico del control 

discursivo del sentido del aborto y de la conversión ideológica de la parcialidad 

antiabortista en objetividad universal como estrategias de dominación 

ideológica para el mantenimiento de la posición de privilegio de la IGLESIA 

CATÓLICA y de los medios de comunicación masiva. 

En definitiva, ésa fue la pretensión de esta tesis: hacer un aporte al 

análisis crítico del discurso antiabortista de la IGLESIA CATÓLICA como institución 

de reproducción ideológica, a través de uno de sus líderes de opinión más 

mediáticos, en uno de los medios de comunicación masiva más difundidos de 

la provincia, EL TRIBUNO DE JUJUY. 
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