
Esta obra está bajo 
una Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional

La prensa escrita durante el gobierno de Néstor Kirchner. Periodismo de opinión y disputas por el sentido 
político frente al proceso de construcción del kirchnerismo
Julia de Diego
IMPRONTAS de la historia y la comunicación (N.° 4), e018, diciembre-mayo 2017
ISSN 2469-0457 | | https://doi.org/10.24215/24690457e018
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/improntas/index
FPyCS | Universidad Nacional de La Plata
La Plata | Buenos Aires | Argentina

The press written during the government of Néstor Kirchner

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet)

Universidad Nacional del Centro

Argentina

Julia de Diego
juliadediego@yahoo.com.ar

https://orcid.org/0000-0002-9208-0102

La prensa escrita durante  
el goBierno de Néstor Kirchner

resumen 
 

La tesis desarrolla un estudio acerca de 

las modalidades discursivas mediante 

las cuales los diarios argentinos Clarín, 

La Nación y Página/12, se consolidaron 

como actores políticos durante el primer 

kirchnerismo. Estas condujeron a la 

construcción de gramáticas productoras 

de discursos (coyuntural, político-

ideológica refutativa y político-ideológica 

de adhesión) que determinaron formas 

de interpretar las coyunturas. Se abordó 

un área en tensión por su hibridez entre 

la discursividad periodística y la política, 

que configuró el vínculo, el solapamiento, 

la disputa y/o la complementariedad 

entre los posicionamientos construidos 

por los periódicos en las secciones de 

opinión cuando intervinieron en los 

debates en torno al poder político.
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abstract 
 

The thesis develops a study about 

the discursive modalities by means 

of which the Argentine newspapers 

Clarín, La Nación and Página/12, 

consolidated as political actors during 

the first Kirchnerism. These led to the 

construction of grammars producing 

discourses (conjunctural, political-

ideological refutation and political-

ideological adhesion) that determined 

ways of interpreting the conjunctures. 

An area in tension was approached due 

to its hybridity between journalistic 

discursivity and politics, which shaped the 

link, the overlap, the dispute and / or the 

complementarity between the positions 

constructed by the newspapers in the 

opinion sections when they took part in 

the debates in around political power.
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síntesIs 
de tesIs

Por Julia de Diego

La presente tesis doctoral se propuso indagar sobre el rol político e institucional del 
discurso de los periódicos y sobre su relación con los gobiernos en la Argentina con-
temporánea. Para esto, la investigación buscó dar cuenta de los siguientes objetivos 
específicos:

Determinar los modos en que los periódicos nacionales y masivos leyeron-
construyeron al primer kirchnerismo como fenómeno político y, en ese proceso, 
se consolidaron a sí mismos como actores políticos.

Analizar las formas particulares de los modos de producción discursiva  
(sus contenidos y sus gramáticas) que caracterizan y que diferencian a las notas 
de opinión de Clarín, La Nación y Página/12.

La prensa escrita durante  
el goBierno de Néstor Kirchner

perIodIsmo de opInIón y dIsputas  
por el sentIdo polítIco Frente al proceso  

de construccIón del kIrcHnerIsmo
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Establecer las concepciones que estos tres diarios plantearon acerca de las 
apariciones de las situaciones de comunicación de los actos públicos oficiales que 
se plantearon como clave para la construcción política del primer kirchnerismo.

Identificar los modos en los que cada discurso periodístico definió las alocuciones 
brindadas por Néstor Kirchner en sus actos públicos desde el punto de vista de lo 
dicho (dictum) y de los modos de decir (modus).

Especificar las opiniones periodísticas en torno al tipo de liderazgo de Kirchner  
y a cómo este construyó (o debía construir) su legitimidad.

Sistematizar los modos en los que los tres diarios refirieron a los elementos 
definitorios de una identidad política kirchnerista.

Definir cómo se jerarquiza la voz periodística respecto de los representantes 
políticos y de la ciudadanía, a partir de analizar la construcción del locutor-
narrador. 

síntesIs de capítulos 

En la introducción, planteamos que durante las presidencias kirchneristas los medios de 
comunicación fueron interpelados directamente por los mandatarios, quienes, a su vez, 
colocaron —de forma creciente a medida que pasaban los años— a algunos periódicos 
y a algunos periodistas como verdaderos opositores políticos. Néstor Kirchner y  
Cristina Fernández cuestionaron las bases de legitimidad de la producción noticiosa de 
la prensa y esta respondió a partir de una construcción de sentido que se volvió diaria: 
la conjunción entre concepciones específicas respecto del Estado y de la sociedad,  
y un ejercicio enunciativo pedagógico que se dirigió (en diversas modalidades) no solo 
hacia la ciudadanía, sino también hacia las figuras políticas.

Durante el kirchnerismo, estos medios se colocaron enunciativa y políticamente 
como actores que le hablaron de frente a la política, es decir, como protagonistas ac-
tivos, adversarios, adherentes o críticos; y no solo como expertos, ni como analistas  
externos que mediaban entre los funcionarios y la ciudadanía. Ante la nueva concepción  
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presidencial que elaboró esta gestión nacional, los diarios asumieron la tarea de  
justificar su decir, de fortalecer sus efectos de verdad y de reafirmar sus contratos  
de lectura cotidianamente.

Así fue que nos preguntamos, ¿qué dijeron los periódicos respecto del kirchnerismo 
y de su propuesta de recomposición política? ¿Cómo leyeron el nuevo fenómeno po-
lítico que los ubicaba como interlocutores? ¿Se establecieron formas recurrentes de 
interpretar las acciones de gobierno? ¿Las reflexiones periodísticas respondieron a 
posicionamientos ideológicos concretos o solo a reacciones episódicas? ¿Los diarios 
construyeron un discurso único? ¿Qué tensiones se generaron entre las opiniones de 
los periódicos frente a acontecimientos clave del kirchnerismo?

Estos interrogantes guiaron el trabajo de investigación que se presenta como una 
respuesta posible, entre muchas otras, a preguntas que son complejas, tanto por su 
cercanía temporal y emotiva, como por abordar un fenómeno en permanente trans-
formación y reformulación: el rol de los periódicos y su relación con los gobiernos 
en la Argentina contemporánea. Para esto, propusimos un recorrido centrado en la 
dimensión discursiva como espacio de performatividad, no solo de posicionamien-
tos políticos de los diarios, sino también de distintas visiones y definiciones acerca 
de la fuerza política que se consolidó entre 2003 y 2007. Y planteamos construir y 
caracterizar tres tipos de gramáticas productoras de discursos a través de las cuales 
los diarios leyeron su contexto: la gramática coyuntural (Clarín) y la gramática políti-
co-ideológica, en su variantes refutativa (La Nación) y de adhesión (Página/12).

En este apartado, incluimos, también, un recorrido por el estado de la cuestión de los 
estudios acerca de la relación entre medios y política durante el primer kirchnerismo.

 
En el primer capítulo plasmamos los lineamientos teóricos que enmarcaron la inves-
tigación. Partimos de una epistemología constructivista que concibe a la producción 
social de sentidos desde su potencia activadora y transformadora de los debates po-
líticos contemporáneos. Así, nos posicionamos en una lectura analítica que indagó 
en las dinámicas de producción discursiva desarrolladas en el ámbito de la política, 
entendida como espacio tradicional de las instituciones (Marchart, 2009), a partir de 
observar los discursos que disputaron sentidos en torno a determinados aconteci-
mientos políticos (López, 2007). Fue una dinámica sumida en relaciones de conflicto 
que, desde el punto de vista discursivo, supusieron luchas simbólicas por la imposición  
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de visiones y de divisiones legítimas de lo social, lo que evidencia que lo que está 
constantemente en juego en la lucha política es la definición de las categorías que 
posibilitan el conocimiento del mundo (Bourdieu, 1984).

El discurso es una manifestación de sentido que se produce, que circula y que engen-
dra efectos en la sociedad, y que se caracteriza por ser material, histórico, dinámico 
y social (Verón, 1993), y por estar inserto en (y ser producto de) luchas simbólicas.  
El discurso informativo genera actualidad y asume una paradoja en sus condiciones 
de emergencia: se organiza a partir de un dispositivo comunicacional motivado por 
intereses económicos, al mismo tiempo que el discurso que lo justifica alega su de-
ber de informar y de promover un debate democrático legitimando su palabra pública  
(Charaudeau, 2003). Entendemos, asimismo, que cualquier definición de un tipo dis-
cursivo debía remitirse también a elementos extra textuales que lo precisen como 
tal, dado que no hallamos indicios en los textos (dimensión material) que por sí  
solos diferencien el discurso político del informativo. Asociamos cada categorización 
a condiciones productivas pertenecientes a estructuras institucionales (dimensión po-
lítico-institucional) complejas que constituyeron sus soportes organizacionales y a 
relaciones sociales cristalizadas en los discursos (dimensión social).

Concebimos al periódico como actor político (Borrat, 1989), lo que supone tener en 
cuenta su centralidad como factor en la toma de decisiones estratégicas por parte de 
los distintos funcionarios y líderes, y dejar de lado la concepción preteórica desde 
la cual se entiende a los medios como servicio social, mediante la información y el 
fomento de una ciudadanía vigilante. En su producción de sentido, los periódicos posi-
bilitan la circulación de perspectivas socialmente aceptadas como legítimas y las pre-
sentan como verdades, ejerciendo una violencia simbólica (Bourdieu, 1988) tendiente 
a naturalizar sus lecturas como universales.

 
En el segundo capítulo planteamos la construcción metodológica compleja del objeto 
periódico y establecimos la propuesta de análisis a aplicar. Distinguimos tres posibles 
tipos de abordajes: el microdiscursivo (el periódico es un dispositivo polifónico hetero-
géneo, con tensiones entre subjetividades y subgéneros periodísticos; interesado en la 
dinámica discursiva interna); el sociológico o socioprofesional (el periódico es una em-
presa; abarca estudios de estructuras de propiedad de medios, rutinas profesionales  
y conflictos laborales; así como también los sentidos construidos por los propios  
sujetos); y el institucional (el periódico es un actor político y su abordaje implica  
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comprender la intervención en las disputas políticas y sus relaciones de poder).  
Tomamos la tercera posición: destacamos las regularidades halladas en cada uno de 
los diarios como conjunto institucional y las consideramos, luego, como aportes para 
comprender las gramáticas productoras de discursos.

 
En el tercer capítulo armamos un apartado de corte histórico y político en el que 
recorrimos una profusa bibliografía para dar cuenta de las etapas en la relación  
periódico / gobiernos. La presencia de los medios como actores políticos comenzó a 
tomar forma desde los orígenes del periódico local en el siglo xix, momento en el que 
los diarios eran escenario e instrumento de las facciones políticas en pugna (prensa 
política), y continuó durante la profesionalización del periodismo y la consolidación de 
las empresas periodísticas, durante el siglo xx (prensa profesional), cuando los perió-
dicos se ubicaron «por encima» de las disputas políticas o como «vigilantes» de la tarea 
gubernamental. 

Entre 2003 y 2007, Kirchner definió como opositor político a un sector del periodis-
mo y, a su vez, los discursos informativos intervinieron en los debates públicos para 
adherir o para repudiar la palabra del líder desde sus respectivos marcos ideológicos 
e institucionales. La politización de la prensa se encuadró en un contexto latinoame-
ricano en el que los gobiernos denunciaron al periodismo como defensor de intereses 
contrarios a las gestiones progresistas (De Moraes, 2011; Waisbord, 2013). No se pro-
dujo un retorno a la prensa partisana del siglo xix, sino la consolidación de un nuevo 
tipo de prensa: la de confrontación institucional.

 
El cuarto capítulo inauguró el análisis del corpus y se centró en el estudio de los 
modos en los que Clarín, La Nación y Página/12 refirieron a la situación de comunica-
ción de los actos públicos oficiales, como una vía de interpretación política del primer 
kirchnerismo. Retomamos tres aspectos: la finalidad, el estatus político de los partici-
pantes y las circunstancias.

Pensar en la finalidad significó una determinación de los objetivos de los actos públi-
cos, entendiendo que desde allí se evaluaron los eventos (sus razones, sus beneficios, 
sus perjuicios, etc.) y las consideraciones periodísticas respecto de cómo el Gobierno  
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canalizó a través de estas apariciones el ejercicio del poder (cómo planteó sus objetivos,  
cómo se presentó a sí mismo, cómo se vinculó con sus seguidores, como transitó por 
el espacio público, etc.). 

En Clarín se destacó que el kirchnerismo utilizó los actos públicos como manera de 
imponer formas de ver el mundo particulares e ideologizadas. El diario denunció el 
sectarismo y la visión parcial oficial sobre el pasado, privilegió la crítica y matizó  
el planteo de posturas políticas propias a partir de presentarlas como pertenecientes 
a la sociedad en general. En La Nación, la finalidad permitió adjudicar al Gobierno, por 
un lado, la realización de eventos públicos que atentan contra una unidad nacional 
deseada (por el diario), y, por otro, un disciplinamiento efectuado por la organización 
de los actos, a partir de la cual se garantizaron los adherentes y los asistentes. Apuntó 
contra lo que el periódico consideró como formas sectarias y disruptivas de concebir 
el pasado y las maneras de construcción del lazo representativo con sus seguidores 
basadas en el interés individual y en el clientelismo y no en la representación real.  
En Página/12, en tanto, la finalidad puso de manifiesto que el carácter de la polémica 
se invirtió respecto de los dos otros dos diarios: rechazó planteos aparecidos y defen-
didos por Clarín y por La Nación y se asemejó a la línea política del Gobierno.

Desde el punto de vista del estatus político de los participantes se realizó una inter-
pretación en torno a la valoración del público presente en cada acto. Las presencias 
fueron un dato que permitió trazar un perfil del Gobierno. En Clarín, marcó un punto 
de quiebre argumentativo entre los años 2003 y 2004. Primero, construyó una visión 
esperanzadora de la nueva gestión y de su inserción en la política regional. Celebró 
la renovación política, al tiempo que le marcaba el camino ideal a seguir. En 2004, el 
diario remarcó una actitud discriminadora de Kirchner respecto de los líderes políti-
cos peronistas, que se articuló, en esta perspectiva, con la crítica al sectarismo de la 
visión histórica. En La Nación, el análisis de este aspecto indicó que los mandatarios 
que asistieron a la asunción presidencial en 2003 fueron motivo de preocupación: 
favorecerían la crisis de un tipo de unidad regional, por su posición contrapuesta a las 
identidades que debían privilegiarse; una confusión de los ideales. Asimismo, habilitó 
al repudio de la movilización de la Cumbre de los Pueblos, dado que se descalificó y 
se definió peyorativamente a sus protagonistas. Página/12, por su parte, resaltó las 
capacidades de articulación del liderazgo kirchnerista. Celebró el triunfo en la comu-
nión entre líder y pueblo y señaló la capacidad «alquimia» del kirchnerismo. El diario 
destacó el poder político y la representatividad como rasgos de una fuerza política ya 
consolidada.
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La tercera de las dimensiones de la situación de comunicación fue la de las circunstancias.  
En Clarín las circunstancias fueron un punto de apoyo a partir del cual establecer crí-
ticas al Gobierno. Por ejemplo, frente a la IV Cumbre de las Américas (2005) el diario 
cuestionó la unidad latinoamericana a la que aludía Kirchner –y que se consolidó en la 
postura del Mercosur contra el alca–, aduciendo que la región se encontraba signada 
por la debilidad. La Nación repudió lo que consideró como liderazgos ideologizados 
y radicales (Hugo Chávez, por ejemplo), a los que consideró como causantes de divi-
siones internas en la Región, así como también una historia continental que, según 
estos parámetros, atentaba contra la unidad deseable. Cuestionó fuertemente la posi-
ción oficial frente al contexto latinoamericano y desprestigió su postura contraria al  
alca, a partir de cuestionar los lazos de unión entre los países que lo repudiaron.  
En Página/12, en tanto, se consolidó una postura ideológica favorable del Gobierno en 
sus lazos con el pensamiento latinoamericanista y la tradición peronista. Las circuns-
tancias regionales condujeron a un reconocimiento del triunfo de Latinoamérica por 
sobre las pretensiones norteamericanas (y de sus aliados en la región) para implantar 
el alca. Se destacó a un Mercosur fortalecido y se celebró la manifestación del fuerte 
quiebre mayoritario con los preceptos del Consenso de Washington, tópico que fue 
uno de los ejes del discurso de apertura de Kirchner.

 
En el quinto capítulo estudiamos los análisis periodísticos respecto de las alocucio-
nes presidenciales brindadas en los cinco actos. Identificamos distintos niveles del 
discurso de la prensa. Por un lado, el dictum marcó la postura política que cada inter-
pretación configuró al opinar de las palabras presidenciales. Así como, también, las 
definiciones que los periódicos consideraron correctas acerca de conceptos políticos 
vertidos en los discursos oficiales. Esto último se produjo a partir de dos operacio-
nes: la refutación-resemantización/oposición y la reformulación. El modus discursivo  
remitió a los rasgos genéricos que cada diario adjudicó al discurso kirchnerista, en 
tanto dispositivo enunciativo.

Clarín mostró un quiebre en su visión sobre el gobierno de Kirchner, entre un inicio 
cargado de la esperanza de cambio y una profundización de la crítica hacia la se-
gunda mitad del mandato. El diario buscó instalar definiciones propias en pugna con 
las oficiales, mediante el uso de oposiciones y de resemantizaciones. Por otra parte, 
definió las modalidades del decir presidenciales por sus características típicas, más 
que por sus particularidades de coyuntura. Se le adjudicó una retórica setentista, la 
cual proveía la posibilidad de magnificar la mención a posibles ataques al proyecto  
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de gobierno, y modos ríspidos. El diario opuso lo que en sus parámetros era un  
dispositivo enunciativo acorde: el de la gobernabilidad, que recuperaría la normalidad, 
la institucionalidad, el diálogo y el consenso.

El dictum en La Nación indicó una posición estable en todos los años del gobierno de 
Kirchner: la refutación. El diario cuestionó los propios garantes argumentativos del 
discurso presidencial (retorno de la centralidad del Estado y respeto por la sobera-
nía y la protección nacional) y resemantizó estas prioridades ubicándolas en un mar-
co ideológico diferente (defensa de un Estado mínimo que no interrumpiera la lógica 
de mercado, por ejemplo). El modus kirchnerista fue comprendido como un discurso  
de tribuna: confrontativo —con efectos dicotomizadores—; de ofuscación; caracteri-
zado por una lectura ideologizada contraria a la búsqueda de consenso con colegas; 
remitente a un público al que el mandatario le hablaba directamente y de quien recibía 
ovación; exaltado, espontáneo y portador de arengas.

En Página/12, a nivel del dictum fue central la reformulación tendiente a asimilar 
el discurso oficial al discurso periodístico, a partir de plantear acuerdos parciales o  
totales con la palabra política. Los modos de decir se vincularon a la bienvenida de 
una retórica progresista, que lograba hablar en forma concisa y clara, al tiempo que 
traducía correctamente las pretensiones ciudadanas. Por su parte, refutó la noción 
de discurso de tribuna y la centralización de los análisis periodísticos en los modos  
de decir presidenciales que solo repararon en los modismos adecuados. Tanto la cau-
tela como la emotividad fueron analizadas como virtudes del orador y motivadoras de 
la empatía con sus seguidores.

 
En el sexto capítulo el eje analítico estuvo dador por la construcción de legitimidad  
y por el tipo de liderazgo de Kirchner a los ojos de los tres diarios estudiados.  
Clarín interpretó la configuración de un liderazgo presidencial pensado desde la indi-
vidualidad y depositó todas las exigencias sobre la persona en el gobierno y no sobre 
el conjunto de la administración pública. Las mismas características adjudicadas al 
líder entre 2003 y 2005 (personalidad intempestiva, solitaria, firme y controladora, 
cuyo ejercicio político se presentaba alejado de las estructuras partidarias) fueron 
utilizadas en su contra hacia 2006 (confrontativo, mezquino, incapaz de soportar la 
disidencia política y mediática, fomentador de la lógica dicotómica amigo / enemigo  
y obsesionado con concentrar poder).
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La Nación fue crítico respecto de la gestión de Kirchner en todo el período, comenzando  
por la construcción de advertencias y finalizando por la configuración de una opo-
sición política clara y diferenciada. Caracterizó un estilo de liderazgo, sostenido por 
características psicológicas concretas (carácter fuerte, obsesividad, confrontatividad) 
y articulado con una formación y una procedencia social determinada. En su relato, el 
diario abrevó en una lectura dicotómica de la coyuntura política, demarcó un espacio 
de oposición adscripto a ciertos principios (consensos; sin prepotencia; instituciones 
fuertes; reglas de juego claras y estables; política exterior de cooperación e integra-
ción; unión nacional), ubicó al oficialismo en la vereda opuesta (revanchismo; sectaris-
mos o exclusiones; amenazas; falsas opciones; prepotencia; desplantes; negocios para 
los amigos del poder; aislamiento y rédito doméstico inmediato; mezquinos intereses 
partidarios o sectoriales).

En Página/12, la caracterización del liderazgo de Kirchner se concibió a partir de ele-
mentos de justificación y de defensa de las críticas opositoras (el decisionismo fue 
un producto de las circunstancias y la concentración de poder, un rasgo inherente al 
accionar político; el hermetismo respondió a la necesidad de controlar la divulgación 
de la información política). Kirchner fue considerado como un articulador de espacios 
políticos diversos, frente a las críticas que lo tildaban de dicotomizante y de confron-
tativo. Este diario consideró los modos de exposición pública como manifestaciones 
de fortaleza, en el marco de la disputa por la agenda pública.

Respecto de la construcción de legitimidad, Clarín analizó el proceso de consolidación 
del lazo representativo entre representantes y representados, variando su postura po-
lítica de una perspectiva esperanzadora en 2003 a una actitud crítica a partir de 2004 
(carácter efímero de un sustento político basado en la opinión pública). La Nación 
rechazó la construcción de legitimidad del gobierno nacional: destacó la debilidad de 
la gestión y planteó el desligue del mandatario de las tradicionales estructuras parti-
darias como un dato negativo producto del personalismo. También se condenaron las 
lógicas clientelares, determinantes para los lazos entre representantes y representa-
dos y se cuestionaron los actores y los lazos mediante los cuales el kirchnerismo había 
logrado consolidarse como fuerza política hegemónica (el tipo de sociedad que sus-
tentaba al líder, la motivación del apoyo al líder, al modo de construcción de legitimi-
dad, a las circunstancias económicas). Página/12, en tanto, manifestó advertencias al 
Gobierno respecto de los caminos posibles en materia de construcción de legitimidad,  
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a partir de las cuales se accedió a dos núcleos interesantes en las ideas políticas del 
diario: el rechazo por las estructuras partidarias tradicionales y la necesidad de aten-
der y de articular demandas sociales.  

 
El séptimo capítulo, se centró en caracterizar las definiciones periodísticas en torno a 
la alteridad, a las ideas y a las tradiciones político-ideológicas durante el primer kirch-
nerismo, tres variables definitorias de la identidad política. En Clarín, los «enemigos» 
del gobierno se enumeraron descriptivamente antes de 2005 (sectores violentos de 
los setenta, la línea menemista del justicialismo, el establishment económico –el diario 
criticó esto– y los Estados Unidos). Luego, el propio diario asumió un rol adverso y se 
desdibujaron de su discurso: disputó la posición de hablar en nombre de la ciudadanía.

La Nación identificó lo ajeno y lo diferente a la propuesta oficial como elementos de-
finitorios y se ubicó a sí mismo en el espacio adverso. Tomó partido en favor de aque-
llos a quienes el kirchnerismo había cuestionado: se solidarizó enunciativamente con 
empresarios, banqueros, países poderosos y medios de comunicación, lo que generó 
un proceso de identificación a partir de la diferencia que trazó una frontera entre un 
nosotros y un ellos. Frente a lo que el periódico consideró como un perfil ideológico 
confuso e indefinido, advertía el peligro de un acercamiento de Kirchner al populismo. 
La tradición le permitió a La Nación, adjudicar un rasgo setentista (conspiraciones, 
sectarismo y guerras internas) que repudiaba, y una repelida reactivación del peronis-
mo (sobre todo desde 2005) a partir de la iconografía «populista» de la Plaza de Mayo, 
la búsqueda de un modelo bipolar de país, la concentración de poder y una ideología 
efímera.

Al igual que en La Nación, la identidad política en Página/12 fue una vía mediante 
la cual el periódico se posicionó en oposición al diario centenario. La alteridad del 
kirchnerismo se relacionó con una derecha que condensaba a diversos actores,  
el Terrorismo de Estado y sus secuelas en el presente. Los reconocidos y adjudicados 
como adversarios al kirchnerismo eran los mismos «otros» que el discurso periodís-
tico asumía como sus contrincantes. Destacó la renovación (y su escisión de la vieja 
política) en el pensamiento político de Kirchner: dio la bienvenida al pragmatismo, a 
la utilización de palabras adecuadas para hablar de la realidad y a un origen ideoló-
gico mixto del kirchnerismo, mediante el cual se caracterizó al Presidente como un 
mandatario que no respondía directamente a las estructuras del Partido Justicialista.  
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El diario reconoció en el Gobierno una impronta setentista, en la cual leyó la puesta en 
valor de una oportunidad histórica para un colectivo político que había sido ladeado 
históricamente de los espacios de poder, y la revalorización de esas luchas del pasado.

 
En el octavo y último capítulo nos concentramos en la construcción y en la jerar-
quización del locutor periodístico frente al líder político y a los colectivos sociales.  
En Clarín, los análisis políticos se estructuraron a partir de un locutor periodístico que 
se construyó como un experto. Se presentó como un conocedor de las pretensiones, 
los humores y las posturas políticas de la comunidad, en nombre de la cual habló, 
disputando el terreno discursivo de la representación política. El sujeto hablante in-
terpeló directamente a la figura presidencial, conservando un espacio de autonomía 
y de relativa distancia discursiva respecto del enunciador político. Se destacó la de-
pendencia de la visión periodística de lo manifiesto, de lo que pudo captar la lente 
del experto, a partir de reflexionar sobre ello y de marcar, siempre, el límite entre la 
mente y la intimidad del personaje y la injerencia del locutor. Pese al perfil crítico que 
se intensificó en 2005 y en 2006, este locutor mantuvo enunciativamente el lazo de 
cercanía con el mundo de la política, construyendo un espacio de autoridad y de legi-
timación de su propia palabra.

En La Nación, la construcción de un espacio adverso al oficial se vehiculizó a través 
de un locutor periodístico con fuertes rasgos de autoridad que construyó un espacio 
de intimidad con la figura presidencial, presentándose como participante de los secre-
tos y de las confidencias más privadas de la cúpula de poder. La voz periodística no 
remarcó la línea divisoria entre la posición enunciativa y la figura del político, lo que 
le permitió concebir posicionamientos políticos que no eran públicos, sino vinculados 
a la trayectoria y a las preferencias más personales. Este fue el espacio que le posibi-
litó al diario lanzar múltiples advertencias hacia el poder político. La voz periodística 
se posicionó como capaz de marcar los destinos de la gestión política. La disposición 
enunciativa del locutor respecto de sus lectores se presentó a partir de la estrategia de 
representación: depositó en el nuevo gobierno la tarea de recuperación, en un inicio, 
y de oposición, hacia el final del mandato. No se interpeló a activar la participación 
ciudadana, sino a delegar la posibilidad de acción social exclusivamente a la práctica 
eleccionaria, lo que dejó a las decisiones adscriptas a un mundo ajeno, el de la política.
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En Página/12, hasta 2005 hubo advertencias emitidas hacia el poder político que luego 
disminuyeron, al tiempo que aumentaron las señas de cercanía y de intimidad entre 
quien narraba y la figura presidencial. El locutor construyó un narrador omnisciente 
que sabía lo que su personaje imaginaba, pensaba y sentía. Frente a la ciudadanía,  
el recurso de representación fue extendido. No consolidó su horizonte de destinación 
basándose en la disputa de los colectivos de interpelación con el mundo de la política. 
El locutor periodístico construyó un lugar de externalidad respecto de la ciudadanía, 
erigiéndose como analista / experto de los sectores sociales en pugna, a partir de la 
operatoria de la sectorización.

 
Finalmente, en las conclusiones realizamos una lectura transversal de la tesis y 
destacamos, en primer lugar, sus aportes en los niveles teórico, metodológico,  
político-histórico y analítico, considerando la relevancia sociopolítica de los discursos 
como espacio de construcción de la realidad. En segundo lugar, reconstruimos tres 
gramáticas productoras de discursos con sus componentes:

Gramática coyuntural (Clarín): 1- Universalización de lo particular;  
2- Solapamiento de posturas político-ideológicas con fines persuasivos;  
3- La crítica morigerada con fines persuasivos; 4- Locutor distante experto-
representante. 

Gramática político-ideológica, variante refutativa (La Nación): 1- Polémica, 
refutación y resemantización; 2- Cuestionamiento a las bases de poder;  
3- Cuestionamiento a las bases de decisión; 4- Lectura dicotomizada del mapa 
político; 5- Locutor cercano experto-opositor; 6- Lazo de representación 
ideológico-opositor. 

Gramática político-ideológica, variante de adhesión (Página/12): 1- Tono 
celebratorio; 2- Componente polémico defensivo; 3- Enaltecimiento del líder;  
4- Reformulación y adhesión al discurso oficial; 5- Límites al accionar político; 
6- Locutor cercano analista exterior. 
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